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p R o L O G o 

El estudia de la fÓrmación protesior1al en las dis

tintas carreras u~1ve~s1tar~as es u~ tópico actual e impar-

tante de invest1gar~e. La necesidad de conocer los diversos 

aspectos educativos que rigen los procesos de formación uni

vers i tar1a conlleva además! una situación de crisis e incerti

dumbre académica, ante las m~ltiples den1andas de cambios que se 

espera se gesten en los próximos a~os en nuestro país, en el 

ámbito del ejercicio profesional. 

El análisis de las experiencias un1ver~itar1as en 

materia de formación profesional que se implantaron en la UNAM 

en el periodo compre11dido entre 1970 y 1990, permite aproxi

marse a un conoc1miento actual de dich6s proyectos educativos. 

El propósito de este trabaJo es presentar los 

resultados de una investigación orientada a reconstruir los 

procesos sociales y educativos en particular, de diferentes 

tendencias o proyectos de formación profesional universitaria, 

que han tenido efecto e1' las dos últimas decadas. l~os intere

sa, estudiar la caracteri=ación de la formación profesional en 

diversos proyectos educativos y contemporáneos, mediante el 

análisis de los d1sc1.tr·sos y prácticcis cur1 .. ic1.tlares, •:t•..1.e han 

coexistido en la UNAM desde entonces. 

Los proyectos educativos basados en modelos de 

formac1on protes1onal ya ewistentes se orientaron teórica y 



metodológ1camente desde la perspectiva de los discursos téc

nicos en educación predominantes, dejando de lado la discusión 

sobre la formación protes1011al fu11dada en modelos del ejercicio 

profesional distintos a los ya conocidos. 

Las experiencias innovadoras trajeron consigo .forma

ciones profesionales alternativas orientadas a satisfacer las 

necesidades de los grupos sociales mayoritarios. Dichos pro

yectos se desarrollaron simultáneamente a las experiencias 

tradicionales, innovando tanto la teoria como la planeación 

curricular. A varios a~os de distancia de dichas experiencias, 

se han elaborado estudios o balances de éstas, quedando pen

diente el investigar varias de sus dimensiones significativas, 

y la difusion de s~1s resultados entre la comunidad universita

ria. 

La experiencia acumulada en el área de la formación 

profesional y del dise~o curricular propicia, actualme11te, la 

necesaria búsqueda de nuevas e}:plicaciones derivadas de las 

posiciones c~it1cas tanto de los discursos como de los proyec

tos y su desarrollo en el campo, asi como del avance de diver

sas áreas disciplinarias. 

Resulta imprescindible, en este momento, llevar a 

cabo investigaciones en varias carreras universitarias e 

inaugurar espacios académicos que posibiliten el estudio, la 

discusión y el delineamiento de propuestas teoricas y metodo

lógicas viables y alternativas en la materia. 



Por consiguiente, en este trabajo se se~alarán lineas 

que están vinculadas al estudio de la formación profesional 

universitaria y su relación con el conocimiento discipl1nar10. 

Por último, cabe agregar que esta investigación 

responde a mólt1ples· inquietudes intelectuales surgidas en 

distintos momentos, principalmente como investigadora de la 

ed•.tcac i ón. 
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I N T Ro o,u e e I o N 

Nuestro Dais atraviesa actualmente por un proceso de 

cambio derivado de diversas manifestaciones sociales como son: 

el suro1m1ento de un nuevo orden económico aue impacta al 

sector proctuct1vo y a la estructura de trabaJo; la 29ud1zacion 

de necesidades sociales pr1or1tar1as (vivienda, alimentación, 

empleo y educación elemental) del sector mayarit~rio de la 

población; la problemática social en materia de salud mental, 

y la-_violenc1a derivada. entre otros factores, de la crisis 

económica y la explosión demográfica. 

Por consiguiente, se reat11ere apoyar a la educacion 

superior. debido a que ésta tiene como función formar a los 

protes1onales, tecn1cos y c1entíf1cos que necesita el pais para 

dar solución a los problemas y neces1dad~s existentes, asi como 

para desarrollar opciones or1g1nales en materia de conocimiento 

c1entifico y tecnolóq1co. 

El avance del conoc1m1ento científico y tecnolóqico 

alcanzado principalmente en los p?ises centrales nos lleva 

necesariamente a analizar v estudiar cuál puede ser la forma de 

abordarlo, ctescte l~ per·spect1va de 1)uest1·a; ))ecesidades, con el 

fin de apoyar a 12 eauc2c1ón v al cte~arrollo c1entifico y 

tecnolog1co nac1or1al. En s•.1ma, .~c1.1i-les •:t.el:oen •:t.e se¡-. las 

p~1or1dade5 a a~encter~. ¿cuales conoc1m1enros generados en 

otros paises son importantes para nuestros fines y necesidades 

nacionales?, ;.cómo acceder· a éstos?, ;.como as1m1lar1os? y ¿como 

hacer llegar los conoc1m1en~as ~ los sectores correspondientes 

en las u1)1vers1ctades nac1ona!es~ 
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En dicl"10 _a_r,~~~.s1s, no es ~·o,·1'-;~·r11er.te ª'-te-·:Se·- sos lay~\") 
los pr·o.b 1 em?.s vi r1c•..t i·adO_S-_:_ So_li la --~:-~1:;·.~~a·~~i,:ó:n_>~e.' 0."Cp·~~-~~~.~-1 ~-~, . .'~.~ ~'.
i:.rop 1 o: v or·1i;iíri?.1es:,-·. n·1, .La.:-:ii.':5-¿_:~~~'gf;,- ~:~Pfifá --~·~;:a/e·,._e;f··-~,-~pe·i' cte·--
1 a e•:\'..lc:ac i or. e1-. .Í ~ .-1i~r;e\~~-c:"Í::Ó~~:-::.-_~:-~-~-~; t·~,b-i-.Ó~~ -.Y.'·td i ~t:;·iJ~/~,:~_ió~~:- S10C\ af ·-

·2e i os con oc 2'mi eri1;os - -~:;~:~:~·:i.Í:m~ti~~ .-.. ~h:·-an·i ·rriC:at'i ~ió_S·.-:·./ . ~~r,;r·'.:; 
. - '. - ·- . » . .+ >;·· ,, :-. . ''," '~ . - . . ~- - • -- -·· ::: ':.<::'-

Co i-1 .re~l~c16...'t{[ i~r~i'1]~i¿>~ .de';'.16s ~~~.~':10l1,1~~s y. 

q
s 1•_',e d~ es t;er--í tt;~•c.--~ 0~:rr_ ~m·::;.~ o e ·1ah J'J~r;· Ca;-1.,o s •. T ~d .. ":1·e¡:~.·.·.·,~.·e·,,~n~~:u'~f,~~1.c~:?1,2,·~.f .. ':1;;~[íd.g~ ···, '" - ~ , = 5·.¡ séíslá~•a ·.,1 P1esqo · = · Q • 

apropiarse de laS e'.;¡~.~~~:~~·~-1~1e.~· ac:tuii.fe·s ~.~~i-~·-·:~-~-º;:-~"~~;-¡~·il~·A::\'~-:~-, 
e i ent i t-1 ~~-fé'cr/~coº·: i:··1~-o~en 1--~r;t e-,·_ci:~-- :otro_S· ~.~--{~-~-~·-/?~::~:-::·~-:~._:. ~~:í l~ ·.1a 
coY.15oli-daci6n de _la e>tC:1usióíc"·c:ult:1~tral~ q::~e -~-:~)~~~-:t"~--:~-{Z:~~~¡"~,~
vinc•.tlos d.e cteoer1denc~-a.· y- ctom1;,-aci6r1 :-;:t~ A~é-~~-i~a~~t~"t-111.a .. i 

La d1scu~ión academ1ca acerca de los p~oyectos 

educativas en n1Je~t~as un1vers1dades para la formación 

prores1onal del pró>:lmo siglo, es una nec~sictad de primer 

or·den .. Po~ tanto~ es pr&ctso considerar el irn~acto de los 

avances que. der1vaaos del desarrollo del conoc1m1ento 

c1entif1co. tecnoló~1co y social ee esta dando ya en nuestro 

pais desde hace al9unos a~os, así como los camb10E req~1e1'1dos 

en materia de formación ae pr·ofes1onales, y los proyectos 

culturales propios de la nac1on. 

paise~ desarrollados. Al ~especto se d1sc~tte oue el ~1~oblema 110 



e . -:. . :, . _·. v). 

el proyec:"to ~osten1•:to hí~tór:icament~··· er.1., lai; un1Vers1dades 

p(1.bl1cas nc.c:101·1a.les, r·elat1vo a-'.la.:·im.portanc:1a de- 9enerai.r 

so! 1.1c 1 or1o?s 

tanta. con 

a las neces1d~~e~:~~ci~Í-~s-Á E~··n·e~~s~r10 contar. 

le. conc•..trr·encia.º. de.~~<;:';· :~--~~-.o-f~~1·or.·~·i es· ·tormados en 

ni.testra Ur11vers1•jód. así. como· con···~i.2.'-·cr"ea·C16\''¡:-·.:..~'r, C1ert·as 

áreas- de mo•:telos de práctica ,:.1T·;or-~··s"l.·~ria1- _,altern~t-1va ~' 
l ne 11.t:-o. aJ:·ri r ni..tev.as pr·~·f ~~·i-0~1'~--~ ~ ~:-~·. 

,"' :.'-·. -: 
l:n 2 s te sentido •. e-~' --1~~~~--~~~{-~~~::·f ~~-~- '.: i nve··st 19~r a ce rea -le 

rormac10ri \:irotes1011al y -~i :'.c.~~~~,f~~-_;_j~:~u1~{~~~.-j_:V:e·~·~.i~-'a1i_~·) 
acontec:1•:i.os er1 1.\n pas~cto::_il~;~~d,I~to\.:.:.:f~Ü~,~·:.·~.ir:·~~-·-··-·=(~ .at·~~o a :1as 
i ,·1ve s t 1 9ac i or1 es ene ami r,-~;j:?_s~.~~.-L'i~~- .. ~;o\::.'~~c~(Ó$;_ : . .f_ü~~..tra .:fe 1 

t:n pci.rtic:1.tlar~ l'a 'P'"'.~5ef,te inVes-tiq2.é-16rl está 

orientada a est1J•:1.iar la amplia c:_8rac:t'er·1=.ación e1jttcat1va i::ppte 

ha aicanzacto el ejerc1c10 de la formación p~ofes(onal en Ja 

UNAM. en los úl~1mos veinte a~os. 

En tanto aue. en a!qunas carreras se han 

in5c~ument2~0 pro9ramas rormat1vos pr·otes1oi1~les cte alto nivel. 

valorando su v1aenc1a e importancia en el campa c1entifico v 

cuiti.tral n2c:1011al (como 11 c:onoc1m1er1to de \:•l~tnt?." o por· su 

utilidad para dar re~pues~a a r1e~es1dades sociales>. en otras, 

~e ~eQu1er~ 3~tual1=ar· el plan de estudios pa~a evitar su ya 

avance ctel conoc1m1enta •j1sc1olina~10 o del su~~1m1ento de 

la fo~mac1on de n~ofes1o~ales, enteiidicta como un 



Aqui nos ini;er·e=2'. esi;u.d12'.r part1C:•.tia.rmer1'te, e! tl):•O 

torm:.c1or. pr-otes1ona.! que ·re'·cibe1·1' los··-ekt1Jd,iantes er1 el 

contexto de1 dí ser.o c1.tr-r1cu1-ar.'. l~a-'~:6:1~'t.ex·~uai~·:::aclóri:- de los 

Dr-oyecl;os v sus car·acteri s.t1ca·5. ~-~~-~·~~:f:fi_:~:~-.-~~-.;,·.,p~~~~·_-.-.e_s·~-~cit1car 
.a5í. los c~nten1•:tos ctisc1t1fif1~;~_-i·.~~{~;i)¡{~?~,:~.-;·/'~~~~:·t:{~t.liar1 et1 el t•la.r1 

. ,. '-,,:·,'•;--::· :·:.-:,:: .... 
.--·:-·,::-~:;_/f~~:;; ·':~.: . -,- ~·-·\ 

·.-.'·-")':_:: /:"~~:~ ,·;"fj\t::(<~-
Po r· e or1 s l i;r•.n e1\te'.·;· t;'~·~:b-~:~f~d1~::;. C·~·r;·s.i:dé\~ar el 

•2e es't:1.td1os. 

impacto que 

:::::: :;; : : ::::;: :: ( :;~;I'1f :~i~~¡~~f ~~~1~J~t:E9i:~,::, ::'º 
.:-.r-t i c:1J! e ui-r pensa·m-1 e·t:'1fO: teer;-iCºO~..;;.¡{á'cYOH~i'.,~::e·1~;~. ·r;ü'e !d:_J;aS ·"--

ct 
..¡ ..... ~ -e~."::_ .. ~':;_:.-:_._;-_::;-',:,; --~~<__:~:{~~. '·'--·~- -<-.-· .. 

,_u-1 i ve r·s i ª'""es • -,~~~- .... '::-· -- 0 =-""·0""1;~,;~~.:z~·'- >~:·Y~-~:·-.;-;:--o::: 

. ·; ;:'· .~--- ;· ,-,:~,~.: ;,':,,. ·-. ,' -~ ':~~~--.\~~~"','~:-~:;e~:;:~· :~.'~'" 

Destacaremos •. ent;onc:es·~-· -~:.~:;~:~·tr~~) e>:-p~e-r;1:~_;1~\ás·-·_._, 
1nriovador:o.s •:111e se han llevado ·,a-:~·~,;~~,:~~-.~.-~;:_---a~:.og~ú.:tás' "}Jr;-:(~~l~si~jaºdes 
i:•üt.i ica= n¿._c1or • .:i.1es. ¿._ tines cte -ro-s --~:~O"s-"~- S~e>se-r.-t··a ·y i:ttSr-¿ú~1,te la 

decad2 de los setenta. 

Asimismo. se abordaran a!qunas perspectivas actuales 

~ye ouscan co11sol1~ar l1na oos1c1on critica ?nte el currículum 

esco!?.r •i1.~e =•.tr·ae~ .je hecha. a pa.rt1r •:te lci.s e:~per·1enc1as 

innov¿.aor~s, y QYe se na ido cont19u1~ancto y desarrollando en 

aist1ntos e=pac1os y momer1to~~ a trave= cte !a partic1oac1ón 

del perso11al academice ae a1ve~sas •1enender1c1as de la UNAl1 y cte 

Unidos~ principalmente' del estudio critico del cu~riculum~ 

conociao como soc1olo9i? del conoc1m1ento escol?r o nuev~ 



vLU 

protes1ona~~~e l~.-~NA~. 

dos eJes __ de análisis: 

zación del pensamiento teor1co-meto

las pos1c1ones téc

el estudio de su impacto en la UNAM. 

La caracterización de exper1enc1as alternativas 

imoo~tantes en la tormaciOn de protes1onales, que se han lleva

do a cabo or1nc1pa!mente en la UNAM y el) la UAM-X, en cuanto a 

rormaciOn profesional. 

3. Anali=ar alaunos fundamentos de la nueva soc1olo

qia del conoc1m1ento o del currículum escoia1'. a fin de estu

diarla como parte del proceso .cte refleM1ón critica del área 

curricular 1111c1aao hace unos diez a~o~ atrés. 

4. Proponer, desde una perspectiva h2stórico-soc1al y 

politica de la rormaciOn de los profesionales de la UNAM, 

nuevas lineas de 1nvest1oac1on. 



~ ... , >-; -·~:- '~ 
E::s te tr2.ba.J o es t~· es tructt.tl--ad~.: de··,~ l 'á; s 1i;l}~ll ert~e :-t~~·,~~a~ 

En el ¡>rimer ca¡>ih1lo .. se di~c:c1l~~·,1~'.s 1·~:Ls"t'ct~le'0 y 
la problemática cualitativa ,·.en·::·:~ma t:~1~~-i'.~'. .-.:de:; t:J~.;ri~~"1~:¿:_~·:~.:~:~~~··o·'k~~;{~-·~\-1al

"c;~(' --~_-:::~>- ."·~ ~}-'.-.//'·( le>. UNAM. 
<·.·::.~ .. :::·., <. '!;•.· ., - . --" -:l~j;.::~· _:, ~~-'.. .-_. Óf .-

E:. n el segundo ca.pit1.\iO se ar,a·1~:á·-~--_e·\~_.'.-l.lfi~ ~:-~:¡-~:·e\~-
momento. 

' ._.- ,--·· .. ,.· _.-, 

\:1er1sam1en"to 0:torn1\1antes en el cam·po ctel dise"r.o· curf·ii:'i....Úar. 

~er·1v2ct2s del pensamiento tecn1co-rac1on~l;~~~~~~-~~;~ndo_ 
momento. su ir1fl1Jei·1c:1a a imt:•acto en la forn:'ació-n-__ .~;·\~:-~-f~-s~_O:r:-a"l e\"1 

la Ut~AI'\. ~. tr2v~s del tr·ab8Jo etec:tuado en las ~s:c~~t~l~s-·~y 

f2cul~ades. pr1nc:ipamente en la decada de los a~os sete~ta, ei 

cual estuvo mediado por diversas termas teór1co-metodol6g1c2s 

resultantes de aicha ll1f luenc1a. 

En el tercer capitulo se dejan sentedos los 

~n~ecedentes que representaron una coyuntu~a para la 

reali=ac1ón de experiencias alternativas en la formacion 

profesional universitaria. e in11ovador·~s en materia de ct1se~o 

e 1.trr-1c•.t1 ar·. t:s"t-?.s e;:oer1er1c1.:.=i.s 1"1a.ri dei:.er·m1n,:..cto procesos 

educativos en nuestr·o pais. ctancto luga~ a un pensamiento 

or1q1n~l y cr·itico en el al~ea ae la formac1ó11 ~rofes1onal y del 

cam~o de estudio del curr·iculo. 

metodologicas m~s 1moortar1tes. 



(on la intención de oroooner alqurios el~mentos p~~a 

el estu•llo •:te 13. ror·ra~.c ior1 

e11ta como un proceso educativo, histórico-~·,6~·1-.~}-/V i:;-~'ltt._i:~o 
me 1:t1a1·1te la c1.12.l se preten•je rorm:o.r prot_es'l-~_\~'k~_:~-~·\:_-güe. -resp~·ridan 
a !a: nece: lda·ies soc1.;;.les nacionales j' r10-s .·i~·~;~~-~'~a:raesracar·. 

:··-_.;:·."/. --~-· :.. _. 

capítulo quinto. l:\s t=•artu:tt!'~ri·o:~~-·ct"e~:::del>-désar·rol~o y l~ er1 el 

consolio:tacion teó1 .. 1ca. y e):•1stemológ1~a-;fe_-:·i,".a"·d-·i·.'Sºc:.~Pl1na y 

se~a!ar lineas cte investigación .· ~ ·.··-

-.·,-,·,· _,->• ·:·": __ __ , .• 

Por último, er1 las con~·¡u·~:~·t;·n:~·~·~·_, se disci.tten a!qunas 

de lc.s caracterí st1cas, t•'Os.-tb·~~i .. ·{~·~d.~-:~- ~~ ·~:;;~í~-i t~s- de- este 

trabajo. 



1. LA FORMACION PROFESIONAL EN LA UNAM. UNA CONCEPTUALIZACION 

PARA SU ESTUDIO 

1.1. INTRODUCCION 

La Un1vers1dad Nacional Autónoma de_ Mé>rico ha 

ctesemper,:? .. :to el \:•a¡:•el •:te ser •.u-1a import:w1te irasti.tu.ciOn 

tor-mc.dol""a r:\e c1.1a•:lros poli tices de alto n1~ei ,···:-.:•r.qiés,~'·~·1:.1a).es., de 

e:~ceier1c1a, 1r1telectu:?.les ctestc?.c:ados -Y c:1e_~.;~Í:.~:f.¡co~_:_c_;~y-~~:-:bbra es 

reconoc1•:\a ?. r11vel nc.c1onal e ir1tern~t;_1·~n~-~--,. ·,j"6-.:_ci'~,5~-~-r~--~-~ lo 

c:1Jal. hoy en •:li2 se í12'. p•.lesto er1 -Jui-·c_1_Ó_~-::;i~~/::~~a\l1~·if::'·1·*=-·~,;.( 

función educa~1va. 

Este paoel lo í1a ctesempe~ado en el marco de la 

poli~1ca estat2l de moderni=acion cte la educacion en u~ entorno 

~e cr1s1s económica y es~~uctural del pais. Dicna cr1s1s nos 

coloca an~e la necesidad de hacer trente a· los problemas 

sociales en el camt•o •:1.e la ecoloqíc? .• la v1v1el"1dc?., la salud 

fis1ca y meo~al y la creciente ctependenc1a de Mex1co. en el 

campo c1entifico y tecnolóq1co. de o~ros paises. 

~l anal1s1s de la tormacion pl~otes1onal, debe 

or1entarse. a fin de conocel~ le? v1qenc1a del sentido social ael 

rortalec1m1en~o de ciertas tormac1ones prores1onales. de su 

modif1cac1on a incluso de la ~pe~tura de lluevas pr·otes1ones. 

Resulta dese2~le~ Do1~ t?nto, Qlte el estudio de l~ 

tormac1on profes1011al en la UNAM se lleve B c~bo en los 

diversos niveles ql1e conrormen 12 realidad 111stituc1onal 

un1vers1tar12. o espec1f1camente en cad¿ carfer·a o faculta~. 

El pr·esente capitulo ~·r·eter11:l.e sei"· 1.1n2' an1·-0::1mac1on a 

los pr·ocesos formativos de los i:•1"ofes1or.ales en le. UNAM. sobr-e 
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1.2. LA FORMACION··f'ROFESIONAL EN El ACT~Al CONTEXTO. 

UNIVE.RSITARIO 

.' '.. . ·>. '-'..-~\- .-.-~<<,:_ ·_-_-::: __ ,_::_: .. -.:---

1.a imt0 ort~nc:1asoC:1ai tle lá¿INAM~om'ci;úna·· .-_:-.; 

in s ti t 1.tc i º'"' torma•:tor-a cte· --.-~.-~o\· e~\-~,"\~,:~\--~--~:~·-.- :~;~._e~1:~~-~:-J·~~df~~\:~.~-.~:~:- ~~~~=i ~es . -
h1stór·1cas. Desde la f1.tndác·1-6n·· er:·::·;1s5:31-:·,de·:::;._¡·~-)~;~~~:l~;:~~~->~-
Por1t1t1c1a Un1ver::1o:\i\d t1asta r11..iés-tt~·os_ ·a(a·s·~-?(1-a;·_:.,.:-t:·O\l_},o~~m-ac-f0:1 ... •le 

las pr·ofes1ones 1 h~ ccntr1.t•t..ti·:t"O .entre·~ot .. ~~o-~~(-efem·e~~-t~::>~::(.a~~~(a 

con s ti i:uc i ora •:\e un a impol--tant~ ~1~.'a-~i~;-i:6.:~:~~~ ;.:i.r~i.c~;·;·~~:-~·t/{i·:~~~(·' 
~X\:•er-1enc1a. c?1C:?.o:\em1c:::1. un1ver·s1·tar'1a·~ ,,,···,:.:'(~ ':.·,,:~· ··;::::<>,:_<-:;· 

·'·::::_ 

La UNAl1 es 1.tn importa~~·~·-e;:.é~\.~~.~~~,!~~ :;,;i::¡:i-~~~~~~r- .:iO~i·oe se ha 

llevado a ca.tia ii?. fu11c:1or1. de torma·r._ .P.·r-Oie.Sl.'-~n·á:!'eS"~-el:;"-.i:ti'Stir1tas 
r·ama~ .. del cono e im1 er1 to·,~ _cor;·; '_i.~~1:.--s~:rj·~-~-~-~----~~,ci-~\.~.i ·-;:~ i:9ri·:i f i cat i vo 

para el pai s ; 2 f!.llt~l;óh con·~ l'es~·e~"t~:-~",.J.·~-~·._·C-.ú'8.{ :h·oy -~-e .-C:1Jest.iona 

su. sent1cto cte ser· _Y su -¿-~f{.~a.j·~º.:s 'c:íi~-s:t_i-~1~1~~:1~~-~,-tc;:: rii.te s_~- da e1~1 
1.tn conte!-tto socie.1 e insti.tttc1on2l de C1..;-1s1s ·de la u.,n_1Ve\··s-1•iai:f 

~úb1ica. ante una se~al~da demanaa es~atai=·de evaluac1ori 

insi;1t•.tc:101·1al y moderr11=aciOr1 educativa )5ai-a el -101-;¡'~~ de._ l~a

exce!enc1a en la ca!i~ad educativa. 

En el caso de la UNAM, la r·eal1ctad 1nstituc16nai que· 

impera en el proceso formativo de sus o~ofes1onales. es 

Cfr. F. Arce. M. 8azan~. A. St~ples. D. Tanck y.J. Zora1da, 

Historia ~e las p~otnsignes en l1e::1co .. 

Javier Mendo=a en2l1=a desde la perspectiva soc1opolítica, 

el desar·rollo co1)tr2d1ctor10 de las tunc1ones sociales de la 

ectuc2c101,. oue a~untan ''tanto a la conservac1on y reproducción 

i~eolo91ca. soc1al1=2~or2. selectiva, poli~ica y econOm1ca. en 

sus diver·sas perspectivas teóricas. Cfr. J. Mendo=a. 

confr·or1!'.~c1ón". e11: ~1n.1_~L_S..l:..1-ª,!,:í__N2.1,;_i.pn21 v Soc1ed.3.d. F'.. Po=a<; 

tCoorct.). p.284-285. 

_. (.Tr. J.C. fed.e:.co. "C2.11oad y demac·rac1_a ,ef1 la ense1~;anza 

svper1or: IJn ob3et1vo pcs1ble y neces~r10.'1 



sum:;.mente comPleJa, y· c'ontr·ad1~t0~ .... 1a •. é.S.tci· ~:.,·or·ffi:?:da·,:el) lo 

qenerc-.1 .. - }:;Or le-; i:.01:!--tiC·a_ •-tr~1_V~e-~·-S\:ta:~-J.-?.·'.;:y-;· 
1 os · i:·r·oyec tO: pO ii t 1 e: o~-e~ct•.tc-·at·l.vo·S/cté~~<l:~(a(i~-i_l~;i~i_tj~:~.éE-1

1

~1-, :· 
ac:?.d~m1c¿.. de Ci?.•:la taC1~tl.t'2.d.'~y_ .. ,:~:sc·.I~\-~!·~-{ ::~:.:<~";:;~,'.2~~1~-~---i}.~,·, ~·.:r:~--

f. s ta comp l eJ a '"real i.dad-.>~s-·;f~{ -~~;.t"~:l~'.ffiii;~~-.:t·~·~--,_·~-~~~án.a~.-, por: 
ne ces ideo.des y pr·ot• 1 e mas ~el1 e~~d;:~:~-'~-'~--~~' .}J.~iC-··:~;;·~:ift·'.i'~:~~:··e.d',tc:·~.\Í va 

es t:?. tal ac t•.ta 1 hacia las .ür1 i ~-~1--~ ~;·.~~-,1:~ ~-~,/:*·'.·~-~-'~:i:.~:~;~·;'.~:- ~:S'i\~ ~-~·~o' por 

!os intento: de r-etor·ma cte si..l ·estrúCiuf.'á·-:a·ctua.i>.· 

3 

' ·' - .. : ':-' ' . 
La UNAl·l. como 1J1·1a ü111v.ers1·d~-d'/d,e·.-;:~·as:as ," l'esponde a la 

•Jran Qem?nct?. de ir"1reso al ·níVel- dé···.;.:(~~ta~:i:ón s1.~l:·er1or; sin 

emb:?.r·._:¡o. ha deJ21:do de c:ont-ar co11_-1()'~: .. re~i:i~.te·1.:un-1entos 2.cadem1c:o5 

nec:e~ar1os Para preservar l~ ~!ta· calidad de la ense~anza. 

Le. UMAr·1 .si.tiende a--135,007 --al1.1m-nos en el nivel de 

11cenc1ai."t1Jra • ...i. estos. er1 StL mayo~ii._pr_"OVen;l~n_tes ~:1.el ¡:11··9¡:•10 

s 15 tem?. un i Ve}··s i tar10 <..pr·epar~to1~1ª?· Y CCH)_, 1 ngres¿i.n mi:ict1 a:\·1te 

el sistema 1:l;e p2.se automático_, el~c'-~~~ ha·:1mplicado serias 

contr.:i.d1c:c:1ones y si.tsc:i_i;a;do 1nn1.1mel' ... abl_':';S_ po.lem1cas ac:ad~·m1c_o-:

políticc-.s. 

Los alumnos aue in9resan a la un1vers1dad, tienen 

expectativas como el logro de prestigio protes1onal y de 

mcv1l1dact v ascen~o social. El loqro de estas e>:pectativas, sin 

embarga. se encuentra actualmente muy comoleJ1=ado v tami=ado 

por la cr1s1s económ1co-soc1al y !a talta Qe empleos. 

La composic1on social de la poblac1on estud1ant1l de 

la UNAM ha variado. Actualmente prevalece 12 clase media y 

baJa,~ con un oorcentaJe s1an1t1ca~1vo (26.0%> de alumnos que 

t r·abaJ an. 

La carrera academ1ca cte los ctocen~es. seDún Pollin 

4 11 Estadist1c2s ~as1cas''. Cuadernos del Concrreso Un1vers1tar10. 

D_•Jm. :::~, UNAt"t. ü • 15. 

5 r·l. (.ovo. "La com-=·as1c1ór1 s.oc1al -:\e ic., 1:oor.•l21.c1on est"1.1_.-:11ar1t'1! 

de l~ UN..U.M: 1·:t'=.(1-1·=t85", en R. Fo=as. p1:i.c1t .• ,:q:0 • ..:··1 a i::.:;:.. 

b Ctr·. F.:. t.e~·,t, "L2 pr·ores1onal1z:?.cion acactem1cci: 2s•.tnto vital 
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la prob(Emét.'~··c··I;:1-~-~~~-·~:~ja'-~·, -0 la poli t1ca a•jm1n1 str·at1va 

y la e>:1•:P~1a formación cti·s-c:1 . .Pi·i~.-a!""1·a y pedaqó•;c1ca de los 

acact~m1c:os que ingresaron a-·la VN~M en el momento cte Sll amplia 

mas1fic¿:i.c1on. R. Kei-1_t p·_r-·op_one\ entre otr·as me•:tida:, •:tise1;·2.r 

espacios que permitan atencte~ l~ ct1mension rormat1va 

disc1p!inar1a de los profesores: fomentar los posgrados; hacer 

propuestas pedago~1cas acordes con cada especit1c1dad 

ct1sc1pl1nar12, asi como recuperar el valor de lo profesional, 

e1' t~rm1nos salariales y de cond1c1ones de trabaJo. Po~ 

nuestra parte. proponemos aue en el interior de la Universidad 

se generen en cada tacultad v escuela, espacios académ1cos de 

estudio y trabaJo cuyo propósito sea investiqar y disc•Jtir el 

provecto educativo y de tormacio1' protes1onal que se sustenta; 

la orientac1on disciplinaria y su v1qenc1a~ las corrientes de 

pensamiento aominantes o las alternativas; los avances 

científicos y tecn0Joq1cos en cada camoo d1sc1pJinar10. 

El contexto academ1co instituc1on31 antes planteado, 

como ya indicamos, no es exhaustivo en su presentac1on de las 

distintas ca1~2cterist1cas de la realidad institucional, sin 

emoarqo consideramos que permite comDrender la s1tuac1ón de 

d1st1ntos elementos que confluyen en el ~raceso educativo de la 

formación ae pi~otes1onales en la UNAM. 

1.2.1. PROBLEMATICA CUALITATIVA DE LA FORMACION 

PROFESIONAL EN LA UNAM 

S1 prest?mos atenc1on al proceso formativo de 

t:•r·otc:s1011~les en ia Ul-.Jl\l·l. a•jvert1r·emos. ~n un p1 .. 1mer· momer1to, 

!a q1~a1) he~er·oqene1dad de SY estr·uctura academ1ca. de cada 

2ns~ituc1on escol~1· v de la er1se~an=a de cada un~ cte las 

Drofesior.es~ 7 

7 LOS esru~105 0rofes1ona!es es~an orqan1=ados por á~eas de 

coooc1m1e11to: s21vct. c1enc1as soc1~les y econom1cas, 

2n~en1~ri~s ~· 21~~~1tect~ra. artes y hYman1dade~. En cada una de 

ost2s are2s se ~1~1cvl211 ~1terentes car~eras ct1str1buia~s en 

escue1~! v f~cuJ~30e~. En Inqen1E~ia, encontramos las c~1~rera~ 
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E~ta hetero•;rel-1e1d~ct .de .fá. tormaciol·, -\:1·r-otes10,~1al. ct~ 
mod.~ics y de s 1.ls tendenC1as·~ r.·a ~:-~·l·~~<:c'.~~-Z·~~·i:e~:·í·s.ti~a·· de 

La:i l:•ropr.testa ! ib~r-al -el·J m?te·r:·1a ·cte :fOrma\c:1ór1 

orotes1on~.1. se centra J:·r1nc1pe.lmente en el dom1\"110 de -la 

a1sc1p!1na. sin mediar un análisis del modela de práctica ~ 

eJerc1c10 Profesional o del proyecto educativo que le norm?. 

Existe ~am~1en l~ tenQ~nc1a a 11se~~r ni~nes de 

5 

est•Jct1os- n•1evos o ~ r·ev1s2r y reol?.ntea1·· los e;:1ste\·1tes! ,;~ 

mocto que el ~lan de es~•ict1os ~e~ eficaz desde un ounto de v1st8 

meram&n~e tecn1co. Gilberto Guevara Niebla dice a este respecto 

aue se t1enct~ a re~roduc1r 11 1~ canceoc1on socialmente dominante 

de l~s Drofe;1onee··~. o a moctern1:a~!a. Es más 1m~or·tante -se-

9on esta tandenc1a- logr~r Yna et1c1ente implantac1on educativa 

ctel olan cte estudios (ya ~~a t~ad1c1ona1 o innovador> ~ue 

anali=ar los modelos ae prác~1c~ orores1onal en ro~m8c1on, su 

reper·cus1on eociai v su pol1tica. en ~! contexto de los 

conoc1m1en~os de l~~ a1st1ntas d1sc1pl1n~s~ ~e su v19e11c1a en 

cte ingen1er~a mecánica eiec~r1ca. me~alurQ1a. computac1on. 

entre otras. al9unas de las cuales s& imparten ~1multaneamente 

en va.r·1as e=c•.1.el2'l o t;..c1.dt::i.•:l.es •:te l=-. UMJ-\M. P2.r-2 estas carr-e1-.~s 

o se ~an or1ent~c1ones difer·enc1e~2s en cuan~o a la torm~c1on 

profes1on en ~1ver505 ~royectoe as 1~ns misma facultad. como es 

el caso del m&~1co ro··~~~o ~r. el Plan A-3~ o en el p}an cte 

obJet1vos educativos. contenidos ~1sc1pl1nar1os y concepciones 

:~ (r¡··. (,,. G1Jevar~ N1eb1~. "Leo ~<::P.!C?ClOti :;r).t·~r-1-:ir y l?. 

•:1,~.-noc1·-~t!::?c:1ot"1 1=:0<:!?i''. f?l1 F"QBQ 1)n1ve.t.:.§.l.!.:§.!:.!.2. n·:irri.·71, p.15. 



t1Jnción del :o.vanee Oel conocim·1e1~1ºto ·y 

sus~entan el p~ovecto educativo. 

Po1·- último existe la -tenden'é:·l:a .~·~··gen.er~r :P1:ocesos 

formativos al~ernativos o innov~~oi~~ ~~-fas ~rofesi·ones~ Esta 

tendencia posibilito a fines de la d~cada de los sesentas, y 

principios de los setentas~ diversas exper1enc1as orientadas 

prioritariamente ? innovar las prácticas protes1onales en 

formación y las concepciones educativas.~ Estas experiencias 

alternativa; bvscaron vincular la práctica protes1onal con las 

necesidades de amplios sectores sociales. Los casos del Plan 

A-36 oe 11ect1cina y el Autogobierno de Arquitectura de la UNAM~ 

son representativos en este sentido. 

Aun~ue en la UNAM coexisten las diversas tende11cias 

an~es i~dica~as. prevalecen propues~a5 -formativas de modelos 

ctom1r1?ntes ~~ eJe1··cic10 orofesional. asi como liberales e 

hib~1ctos dP est~s dos ~ltimas ~endenc1as indicadas. Las 

e::p~r1enc1as ~lternativas en e;ta materia son pocas y aisladas. 

Es importante mencionar que es~as tendencias se han 

ido ar·ticulando a trav~s cte distintos momentos covuntur·ales de 

Es~as han inf lu1do en los 

camoos de conocimiento d1sc1»linar10 en si mismos y en las 

formas oe concebir lo ~rofesio11al. 

Nos interesa subrayar· por otra pal~te, Que las 

necesidades y problemetica que se~alar·emos a lo la~qo del 

Dresen~e trabaJo no cteben cons1oerarse de nin9una to1~ma como 

l?s unicas a destacar de cact~ formac1on profesional. para ello 

seria necesar·io llevar a cabo la a~dua y prolon9eda tarea cte 

!nves~ia?r ceda protes1on en toda su comole31aact. propos1to 

·3~\e. por· la oem?s. re~~s~ los limites cte este trabaJO. 

La oroblema~1ca de la formac1on orotes1onal de 

nues~ra y11:vers1~2d encierra los s19u1entes aspectos: 

-----------
-.:., Er1 c-l•J1.ff1¿..s <?:~pe1··1enc1a-= se loor·2r·on innov2.c1ones er1 lo-= 

Dl·oce~&s rarm?t1vos. ~n otras~ se continuaron ~eproctuciendo las 



en mo~elo~ 

subempl~ó 

propuestas 

saberes oro~esionale~; 

El privilea10 de alaunos elementos del 

conoc1m1ento y su aplicación (teoria. metodología, tecn1ca. 

aplicación de conoc1mientos>~ en menoscabo de otros que son 

necesarios para el tuturo eJerc1c10 profe51on~l. Esto genera 

formaciones def1c1entes. parciales y obsoletas; 
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La existencia ~e planes de estudios que cen~ran 

la formación profesional estrictamente en su proo1a disc1p!ina, 

cuando es ineludible la relacion, en ciertos niveles, con otras 

d1sc1p!111as; 

El predom1n10, en al91Jnas carr·eras. de cierto 

entoaue o corriente teor1ca en el contenido ct1sc1pl1nar10 aue 

sustenta la formac1ón profesional -vía eJ plan y p1~oqram0s de 

estuct1os-, sin oue 1nedie una rundamentada Just1r1cac1on b2sada 

en otros enfoques o corr·1ente5 de pensamiento. considerados 

como los per·t1nentes. más relevantes. comolement~r·1os o incluso 

alternativos~ p~ra el eJerc1c10 protes1onal~ 



La falta de discusión sobre la relación de la 

teor!a con sus campos de aplicac16n y eJercicio profesional. 

As~ como con respecto de la tundamentacidn metodoldgica de la 

ense~anza (partiendo del plan de estudios hasta alcanzar la 

especificidad didáctica requerida por cada discipl11)a). 

La falta de espacios de discusión académica 

acerca de las procesos formativos de escuelas y facultades-

legitimados en los planes de estudio-. Los alumnos deberían 

estar ll)formados acerca de la formación profesional global y 
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específica de que son objeto, y discutir en torno a 11 10 

profesional y los planes de estudios.'' Los alumnos han tenido 

v1venc1as desarticuladas con respecto de su formación global, y 

los profesores, en cuanto a la finalidad de su tarea docente en 

el aula, y ios propósitos generales del plan de estudios. 

Además de la problemática arriba se~alada, existen 

requerimientos del proceso educativo que es conveniente 

conte:.:t•.tar: 

• La necesidad de contar con un mayor ndmero de 

docentes con exper1enc1a profesional o en investigaci6n de su 

~rea correspondiente, ya QUe la ense~an=a teórica, en algunas 

carreras, aparece desvinculada de los campos de eJercic10 

profesional pertinentes o de la~ áreas de generac16r1 del 

conocim1ento en cuest1ór1 • 

• El def1c1ente nivel de conoc1m1entos, y la 

ausencia de habilidades b&s1cas para el estudio (manejo de 

segunda lengua, comprens16n de lectur·a. redacc16n y elaborac16n 

de trabaJos), de par·te de los alumnos. 

La falta de cultur~s instituidas en facultades y 

escuelas, aue posib1l1te a los pr·otesores generar 2nvest1gac1on 



educativa en el campo de la t~rmacion protes1onal cte sus 

1.3. LA PERSPECTIVA SOCIOPOLITICA DE LAS PROFESIONES. 

UNA APROXIMACION AL ESTUDIO DE LA FORMACION 

PROFESIONAL UNIVERSITARIA 
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El presente trabaJo es~ud1a las prot~s1ones ic• desde 

la perspectiva ae la teoria soc1opolit1ca de la educaciOnli, la 

cual articula a1versas teo1~ias y expl1cac1ones provenientes de 

la soc1olocria de la educac1on. la pedagogía y la economia, 

dentro ctel runc101)2i1smo c1~it1co o del neomarx1smo, como la 

pedagogia critic~, ent~e otr~s. 

Todas estas teorías analizan las relaciones entre el 

s1stem~ educ~t1vo y el sistema productivo, buscando super~r~ en 

part1c1J!¿..r·, 1-?.S teor·i::..s funclOf1:d1:'t-3.s, 1 -::.:. el mar·}~lsmo or-todo::o 

JO Cfr. P.S. Cleaves, L~s profesiones v el Estado: El caso cte 

t1ex1co, pp •. 32 a 42. En este te>:to se revisan •:11versas 

pos1c1ones teóricas p?ra el estudio cte las prores1ones. 

11 Esta se caracter1=a por ser una teor·ía en cor1s~rucc1ór1. que 

busca •:t2r reS\:"Uestc:. a la neces1d2.d •:te e;:pl1car lCI. r·eal1de.d q•Jt? 

nos acontece. 

1~ En el texto ensequ1aa anotado se nacen Dl?nteam1entos 

tunc1on2l1stas acer·c~ de las prores1ones <Weber, F2rsons. entre 

ot~os>. En estas se t1p1f1c2n lo~ v2Jores ide2les de l~s 

prores1ones (au~o11omi~ oe Ju1c10. esr•i1·1tu de serv1c10. ~nt~e 

para l~ re9~1lac1on del adec11ado runc101·1~m1er1to de la sociedad. 

V.t-1. Gome= Campos y E. fent1 Fcq-tfan1 .. ~!.:'{É~~)·:iad.:_'1_ 

~L:..Q_r e U2 ne_?-.!_ c. r· 1 ?..J.2_y__.'@'. 1 te C.!".!..t.D-2·:± ~ • P 1::. • 12 ¿. i:.·:,. 



- . . . 

y l~s teorZ"'as de Ía _1:-:eJ:"•_r'q._duCc:íó"ri, .i·~_:po~-.:,·ot~a. pc\rte·; tr·ataro de 
.. _,. ··.'·. '.: '. 

sit1.1ar- el J:·a~·el de ·-.la e··~•.u:a~1_ón· er1_ ·1a soc._iedad.-

Po~emos s~~~laf, la~ s19u1erit~s premisas: 

-
1.'L-a ·-~~:l1.lCac··1d"r1, como elemer1t·o Slt):•erestr•.1ctural, 

está deter·minada poi-. la evolllC:ió"n de las f•.ter::as 

p~oduct1vas. el modo de producci6n predominante y 

las relaciones sociales de producc:idn que se 

der-1 varo de él. .. 

-
11 La e.j•.tc:ac:16"n ase•;¡ur·a no s6'lo la pr-eparac16'r1 de 

10 

la tuer=a de trabaJo. sino su reproduc:c1~1 para la 

continuidad del proceso pr-oduct1vo. El desarrollo 

educativo es regulado a trav€s "dil Estado po~ los 

intereses del capital en cuanto a la cantidad y 

los recursos humanos requeridos por la producci6n. 

-
11 El sistema educativo se convierte en una 

instancia de elabor·aci~1 y difus1011 ideológica. 

Los valores, actitudes y conductas que promueve son 

congruentes con las relaciones sociales de 

producci6n y tienden a fortalecer y legitimar la 

estructura social existente.'' 14
• 

- La instituciór1 escolar· es un espacio donde se 

transmite conoc1m1ento, valores y ~e pr·omueven 

actitudes para la l'eproducciOn y legitimación de la 

estructura social, simultáneamente se ger1er·a 

conocim1ento alte~r1at1vo gestái)dase 01~ocesos de 

13 P. Latapi, ••Profesiones y soc1ed2d: Un marco te~r1ca para 

su es t•.td i o 11 
! f:.'.ev 1 s t?. La t 1 no ame i-· i e an_? .-je E e: t •.1•:1 i Q_~_j:_Q~_::J_l_!_Y_º-~- 4 

14 Se sugiere consultar las co1nc1denc1as q~1e encuentran los 

autores enseguida citados: V.M. Gome= Campo y J. Munguia, 
11 Educ~c1on y estructl!\"a econom1ca: M21~co teor1co y Estado del 

Ar·te de la investi•;tacior1 er1 ,..l!?:aco''. en: üoc;:1.1m~r1tos Bc:i:e-. 

C.ongreso Nacional de lnvest1aac1on Edl1ca~1vª. (.1)NACv·r~ p~.53 a 
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Pablo Latapi afirma q1.te el or-igef~ .cte ·1.as profesiones 

actuales se halla en la constituci6n de la formaci6n económica 

social que dió lugar al nacimiento y evdluci~n del capitalismo. 

Especialmente, en el tránsito del capitalismo liberal al 

monop6!1co: '' ..• las antiguas profesiones que prestaban sus 

servicios con base en relaciones personales y en peque~os 

mercados tragmentados, emp1e:an a enfat1=ar el valor del cambio 

de sus serv1c1os, establecen el precio de éstos sobre la base 

de una equivalencia universal a trav~s de la educaci5n que 

supanAn, integran as[ mercados amplios y crean los instrumentos 

para ~egularlos.•1 1b 

El surgimiento y desarrollo de una pr·ofesian está 

determinado por la historia y las condiciones politicas y 

socio-econ6~icas de una sociedad dada. Las relacLones entr·e 

educac16n superior y sociedad se comprenden mediante el estudio 

de su origen hist6rico, su desarro!lo y las formas actuales que 

asume en la sociedad, es decir, sus man~ras de selecci5n, 

e>tclusi6n, acreditaci6n y pr·áctica. 

Tomar1do en c~1enta los antecedentes h1stOr1cos y 

conte::tuales de la evoluci6n de las pr·ofesiones en nuestro 

pais, Peter S. Cleaves se~ala que el Estado, ha proporc1onacto 

apoyo financiero generando control politice sobre los 

trabajad.ores. 1 7 

15 Cfr. H. G1roux, Theory a~d Res1stance in Educ~tion. A 

Pedagogy ter· the Oppos1t1an. 

1 ~. P. L? t. ap i , O\:• • el t. 

Se sugiere as1m1smo lee~ a: 

A. L1psmeier, H. Nolker y E. Schoenfeldt, Pedagogia de la 

to1~mac1on profes1onal. Cap.I. 

M. Weber, ''La concepc101' luterana de la protes10n'', en La ética 

t•r·otestante, pp.48 a 5b. 

17 P.S. Cleaves, a·i.:·.cLh 



''En Hispanoamer1ca -dice-, los gremios no 

ev~luciona~on hacia entidades comerciales, educat1,·as o 

industriales independientes, sino hacia estructuras 

corporativas de mayor envergadura que en la Edad Media. Las 

profesiones no propusieron proyectos especificas para el 

desarrollo nacional basados en sus respectivas 

espec1al1=ac1ones o en sus intereses; en lugar de eso, se 

incorporaron al Es~ado a medida que éste se desarrolló, y 

contribuyeron con su~ habilidades espec!t1cas a un modela 

consensual de desarrollo nacional, pero sin apor~ar una 

definici6n dnica de dicho modelo. Mas adelante, cuando el 

número de profes1onistas creció en la posguerra, se hi=o más 

diffc1l la tarea 1je articular criterios ~e este carácte~ 

sobre el papel del E~tado, puesto que 'ste se encontraba ya 

hegemónicamente afian:ado. 11 1e 

Evidentemente. cada profesi6n tiene un desarrollo 

hist6rico nacional particular vinculado, a su ve:, al proceso 

productivo, contribuyendo de esta foi~ma a la consolidac16n de 

la tarmaci6n econ6mico social. 1 ~ 

12 

18 Cleaves analiza algunas de las caracter{sticas del trabaJo 

de los profesionistas mexica11cs, como la naturale:a del aparato 

estatal como la fuente empleadora más importante en el pa{s; la 

gran depe11de11c1a de las profesiones en Mex1co del conocimiento 

~es~rrollado en el e}:tran3er·o; el status vari2t1 le de las 

profesiones en el pais depend1el1te del momen~o hlstóf1co, entre 

ot~os criterios. P.5. Cleaves, op.c1t., p~.21 y 17 a 32. 

19 Latap[ propone cinco lfneas de estudio que pueden explicar 

la relación e11tre 1~5 orotes1on~s y lB soc1ed~d: el cor1cepto 

general de la carrera y la p~ofes16n, la relación de la 

profesión con la organ1:ac10n social y la poltt1ca, la 

ideolog[a de la pr·ofes16n y sus tendencias deseables y 

previsibles. e)l! P. Latapi, op.c1t. 
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Entendemos como profesiÓi-1 una 11 categoria de persor1as 

especializadas que son capaces de aplicar la ciencia a· la 

solución de pr·o.blemas concretos en 1.ma sociedad .dada. n:.;::ci 

Las pr-otes1ones tier1er1 ur1a génesis y llrr desarrollo; 

para su estudio,~ 1 es necesario atender a la racionalidad 

histÓr·ica de la evoluciÓr1 de cada 1Jna de ellas, en si.t 

interrelaci6n con las necesidades sociales y las tendencias 

histó.ricas de tormaciór1 ed•.1cativa univer·sitar1a, asi como· a las 

1r1r1ovac1ones. 

La profesión es un fenómeno soc1ocultural conformado 

por dos grandes componentes: a) el co11junto de conocimientos, 

habilidades y valores que objetiva y legítimamente per·tenecen a 

determinada disciplina o práctica profesional, y b) el conjunto 

de conocin1ientos, habilidades, tradiciones, costumbres y 

prácticas que dependen del conte>tto económico. social y 

cultural en.el que surge y se desarrolla una profesión u 

oficio. 

Cada profesión tiene características universales 

básicas, asi como particulares y relativas a su desarrollo 

histórico en una sociedad determinada. En este sentido, los 

conocimientos están sometidos a un cambio continuo, debido a 

las transformaciones profundas en la estructura del 

conocimiento y en las ocupaciones y oficios vigentes, como 

resultado de la actual revolución c1entffica y tecnológica, y 

20 G. de la Pe~a e !. Rosenblueth, ''Posibilidades de una 

educación paralela'', en M.I. Galán Gira! y O.E. Marín 

(Coords.), Investiqación para evalt1ar el cu~riculo 

un1versitar10, p.165. 

21 Sabemos de estudios de diversas profesiones desarrollados 

en nuestr·o pais, como la ingeniería qufmica y la enfermería, 

entr·e otr·as. 

Ctr·. G. de la Pi::H~;a e I. Posenbl•.•eth, Q.~ 

M.M. 11artine=, P. Latap1, J. Hernández y J. Rodriguez, 

Soc1ología de una Profesión. El caso de ~nfermeria. 



--··---- ·.·-·.-

·:;.', ' 14 

de los cambios' ¡:•olitíco·~:'~~:-e·é·~-~:;:6·~·fc'os: .. i~ Ci~ltur·al.es er1 la 

sociedad. , · ::,<,_.__, ::;/!:~ . . . 
11 El si•;¡nitJ~a.:to_-~e~ 1:in'a profesiór1, es decir, su . - -, 

legitimidad intr{nsec:~·, <~·;.t· Validez-, su fttr1c:ión, está 

determinado por las c:aracterlsticas históricas de la sociedad 

en la que surge y se desarrolla. De la misma manera, sus 

formas especificas de formación, reproducción, exclusión, 

certificación y evaluación, dependen de las condiciones en las 

que surge, de los intereses de quienes !a promueven, y del 

poder político de sus miembros. Esto implica, por tanta, que 

ninguna carrera se explique totalmente par necesidades 

objetivas de desarrollo del conocimiento, o de su aplicación a 

la solución de determinado problema.''~~ 

Dia: Bar·r·iga acierta al afirmar que las profesiones 

universitar·ias tienen una historia particular, una normatividad 

legal adm1nistrat1va y académica, una orientación de ~u 

formación educativa y discipl1nar1a y un ethos académico que 

les caracteriza.~~ 

En este contexto el definir la ''formación 

profesional 11 como obJeto de estudio, permite la investigación 

22 V.M. Góme: Ca:.mpos, 11 Educaciórr superior-, mercado de t1-·al:oajo 

y práctica profesional'', en G. Pórez Casta~o (Coord.), 

Planeac1ón Académica, p.186. 

23 Día:: Bar-r·i9a ai respecto indica 11 cada pr-ofesión tier1e 

dinámicas propias, historias particulares y formas de 

estr•-tcturación específ1cas. 11 C2.•ja pr·ofesi6"11 se ir1ser·ta de una 

manera distinta en el co11Junto social en 5U r·elac16n con ot1··~s 

profesiones y en el desa1~rollo ecor16m1co. Además que l~ 

d1sc1plina, o conJur1to de ellas que articulan la for·maci611 

profesional, tiene caracteristicas p1~opias desde una 

perspectiva histórica, teórico-n1etodológ1ca y ep1ste1nológica de 

desarr·ollo y co11sol1dación. A. Diaz Barriga, op. cit.,p.29. 



de distintos aspectos que le conforman y que. son releva~tes 

ac:tualm:?nte .·=.i. 
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Como antecedentes recientes del trabajo efectuado en 

torno a la tormaci6n profesional universitaria, encontramos las 

textos que citamos como referencias de estudio.~º 

En estos documentos compilados, o repo,~tes de 

investigaciones, encontramos diversas interpretaciones del 

24 Entre estos encontramos: estudiar los orígenes filosóficos 

de la noción de formaci6n pr·otesional; profund1za1~ en sus 

distintas ~·erspect1vas teór1co-metodológicas de estudio; 

analizar la hista1~1a, desa1~rallo y prospectiva de cada 

formac10n profesional; estudiar su relación con el entorno 

social en materia de las demandas que con respecto a su 

formación y funciones se dá de parte de distintos sectores 

sociales y del mercado de trabajo. Para CO))Ocerse otros 

aspectos impor·tantes de estudio en el tema véase: A. Lipsme1er, 

H. Nolker y E. Schoenfeldt, or .. c1t. 

25 Importante es indicar que esta bibl1og1~atfa no es 

exhaustiva, pero s1 constituye un referente relevante de los 

procesos de investigación efectuados recientemente. En las 

distintas facultades y escuelas se han generado estudios de 

cortes va1~1actos con relación al tópico, los cuales, er1 muchas 

ocasiones, no han sido publicados • 

• P. D•.tc:o1r11_;t y M. F~odr·i9ue=, L~. for·m.?c1ón ,1€' pr·ofes10-r1al.§.'2.__9_,g 

la eóucac:ión • 

. A. Dia= Barriga y C. Barron, Currículum de Pedagogí~. Apuntes 

de la ENEP-Araqon. 

t1.I. (,¿i_lán v D.E. l"lar-iri <.C.oor·d.). O\:..c1t., ¡:.¡: •• 121-1:::::(1. 

T. Pacheco y A. Dia= Ba1~r1ga, La fo~m~c1on de profesionales 

para la educación. Elementos para un 1~eplante~miento . 

• A. Dia= Barriga, o. Martinez. R. Reygadas y G. Villase~o1~, 

Práctica docente v dise~o curr1cvlar· CU~ estudio exploratorio 

en la UAl1-X> • 

• A. Dia:: Bar·1··1ga y T. Pacheco, 11 C:ii-1co C1\=·r-0>:1mac1ories al 

estudio ae las profesiones''. 
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mismo objeto de estudio, as{ como diferentes c~~~g~~las y 

metodolo.-;¡{as de trabajo empleadas. ,E~ .. t_e '.r~'?e_.Ja·_.:_~=1·-~e~- ;ta'.:·.·.'~-~·· 
c:ompleJ idad de la formación p·raf.és(Ona't_· c_c,,~·a:'~·ot.~J~:~:t·-o":~~e·~~:e·~J:'•~·~(1:_Q,, 
y dada la falta de una tr-adic.ión._de-:--~~-~;~e~·ti-J~-C~-~~~'~:-~~l{:_é.Ste·· .. ~,campo 
en las distintas facultades Y. e·~:Cuela~,, re~1}f_~r.·e<~~de: 
investigaciones actuales. 

Por lo tanto, abordaremos a. corit1n~ación los 

fundamentos de la formaci6n profesional~•, con el fin de 

cumplir con los obJet1vos aqu{ propuestos. 

Por 11 tormac1ón profesional 1
' entendemos aquel proceso 

educativo que tiene luga1~ en las escuelas y facultades del 

nivel universitario, orientado a la apropiación por parte de 

los alumnos de los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores culturales y éticos, contenidos en un perfil 

profesional y que cor-responde a los requer1m1entos para un 

determinado ejercicio de una profesión. Proceso que puede 

responder a una o a diversas tendencias conceptuales e 

ideológicas educativas del modelo de eJerc1cio profesional. 
' Para entender los problemas actuales de la tormacidn 

profesional y contribuir en su transformación, es 

imprescindible estudiar su desarrollo h1st6r1co el cual arranca 

de m•Jy lejos.~7 

26 Se sugiere revisar el concepto filosófico de ' 1 formación 11 en 

el conte>:to del pensamiento humanista en donde se le entiende 

como el proceso educativo que asciende el espiritu humano a lo 

general, en: H.G. Gadame1~, Verdad v rnetodo. Fundamentos de una 

her·menél1tica tilosótica, pp.38-48. 

27 Las profesiones se or1g1naron paralelamente a la 

especiali=ación que dist1n~os grupos o individuos tuvieron, al 

desarrollar actividades diversas. en la divisi6n social del 

trabajo. Este pr·oceso did lugar a una form~li=sc16n de !os 

procesos de rormac1on. especialmente en las actividades 

artesanales. artísticas o científicas. Lo aue ocurr10 ante: la 

ex1stenc1a de un 1'patr1mo1110 cultural'' susceptible de ser 

transm1t1do (tecnicas, 11 1,now how'' o conoc1mientos aplicados, 

normas, habilidades practic~s, etc.J; la pérdida de validez de 
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La práctica de formacióll de -p1~ofe~ionales, de élites 

intelectuales y dirigentes en la polf tica, la economia y la 

cultura, que ha caracteri:ado a la UNAM, responde a etapas 

especificas del modelo de desarrollo soci6econ6mico, 2~ y a la 

influencia que ejercen las relaciones de poder entre diversos 

grupos sociales int~rnos y externos a la institución. El 

Estado, en este sentido ha jugado un papel importante en la 

constituc16n act1Jal de las pr·ofes1ones me::icanas.:.;:09 

La UNAM esta permeada por una serie de políticas 

estatales,~~·que determinan la mas1ficac16n de la matrícula 

progresiva complicación de la transmisión del 11 patrimonio 

cultural'' de una generación a otra, en: A. L1psmeier, ''Historia 

de la formación pr·ofesional 1
', en A. Lipsme1er, H. Nolker y E. 

Schoenfeldt, op.cit., pp.9 a 14. 

28 Algunas profesiones como la de médico, o la de 1ngen1ero 

petrolero han estado estrechamente ligadas al desarrollo 

econ6m1co-soc1al de nuest1~0 pais. Hab1~{a que i11vestigar las 

caracteristicas y for·mas de vinculación que se han establecido 

en las distintas profesiones o, incluso. su desarticulación. 

Cfr·. P.S. C:leaves, o~·.cit. 

J. Fre\"1k, H. Her·ná.ncte:::: Llamas y L. Alvare= t::lein, '1 El mer·cad.o 

de trabaJo médico II. Evolución histórica en 11éx1co 11
, en M.l. 

Galár1 y O.E. Marin, 01:i.cit. pp.15(1 a 1E·4. 

G. de la Pe~a e l. Rosenblueth. cp.c1t., pp.165 a 180. 

29 Se ha perdido el nacionalismo en la ense~anza de algunas 

profesiones, en otras se ha deb1litado o se tiende a 

suplantarlo, e11 pro de una tendencia hacia la universalidad o 

internacional1smo e11 el conocimiento. 

op.cit., t.:q:i. 214-220. 

e f r·. p. s. e 1 e a 'I es , 

30 La formación profesional ha sido se~alada como prioridad 

del Estado en la política modec·n1zadora Je la ed0cac161l 

superior. A partir de 1978, tiene un 11Jga1~ prepo11der·ante, en 

el marco de la polit1ca estatal, e11 d1st111tos pla11es y 

programas. Se busca adecuar la educac16~ super·1or· a las 

condiciones del desarrollo del país. Es un proyecto que busca 

fortalecer el vinculo de la edltcac1ón super·1or con la soc1ed~d 

y replantear su función política V de con~rol. en: J. Mendo=e. 



1.u·11vers1taria; el Sllrg1mier1to ·Y. la cr·isis·. de l"a profesión 

ac2démica. Contexto de política estatal que demanda la 

revital1=ac16n del perfil social de -la ense~an:a superior, 

mediante la reforma educativa y dentro de los elementos 

importantes a considerar dentro de esta, el análisis de la 

formac1on profes1ona1.~ 1 
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En este conte>:to, es importante discutir acerca de 

las diversas concepc1ones de formación profesional presentes en 

el pensamiento pedagógico, específicamente en el discurso y la 

práctica cut~1~1cular~ y en cuanto a los modelas de eJercicio 

profesional que se imponen a la formación misma.~: Optar por 

31 Entre los aspectos sociales que determinan el rumbo de la 

tormac1on profesional impartida actualmente en las distintas 

carreras de la UNAM, encontramos: el acelerado avance que en 

cie~tas áreas del conocimiento cientifico, tecnológico y social 

se ha dado en los paises desarrollados; las necesid~des 

nacionales actuales y emergentes en materia económica y social 

(preser·vación de la salud pública, logro de educación mínima a 

la población que lo r·equ1ere, conservacion del entorno 

ecológico); l~ necesaria articulación y desarrollo de procesos 

sociales de democracia, partic1pac1ól1 y coopel~ación que meJoren 

la calidad de vida de los c1uctadanos, eritr·e otros. Es 

necesario investigar posibles tai~mas de concebir y concretar el 

sentido de "lo pr·ofes1onel 11 y s•.1 for·mación ed•.1cat1va, 

dependiendo de la c21~rera de que se trate, de las necesidades 

en el campo, ael modelo de práctica profesional deseable, así 

como de la ~·os1ción ideolog1c2 sosten1dB 

32 La categoria de modelo de eJer·c1cio o p1~act1ca social de la 

protes16n apa1~ece desar·rollada en distintos documentos de la 

UAM-Xochim1lco. E1) éstos se le define como ''ltna categoría de 

análisis cor1 respecto a como se inser·ta un sector ·ie 

pr·ofes1onales de u11a carc·e1··a en llr1a formac1or1 ecoi)ómico social 

conci··eta. Dicho an~l1s1s o~serva, pai·t1cular·mente, de que 

man&r·a l? act1v1d2d teó~1co práct1c~ de es2 01··ofes1on <saber 

pr·ofes10(1al) se ub1c2. er1 le. ..t1v1s1ón social del t,-«,t•aJo, 

cons1cter·ancto ~l ctesari·ollo ae la fcrmac1on económica y el grado 
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un determinado modelo de práctica o ejercicio de la profesión 

para su formac16n educativa, conlleva la definición de un 

perfil rrofes1onal que implica la sintesis y el reardenamiento 

de los distintos elementos que, con el fin de dirigir el 

proceso educativo, integran la práctica profesional. 

En cuanta a las formaciones p~ofesionales~~ 

errunc1aremos categorias anal{ticas que nos pueden permitir 

profundizar en el estudio de este p~oblema: 

La formación técn1ca-cientifica, cuyo inte~és es 

enfat1=ar el aprend1zaJe cie~tít1co-t¿cnico del alumno para la 

de funcionalidad de la profesión con r·especto a dicho 

desarrollo. 11 (R. Serrano, p.17.24). Se compone por prácticas 

pr·ofesionales decadentes, estables y emer·gentes, las cuales 

pueden inclYso coexistir en una sociedad, en distintos 

espacios, siendo algunas hegem6nic~s y otras, residuales o 

alternativas. Acorde con el proyecto educativo pretendido, es 

posible optar por uno de los modelos de práctica o eJerc1c10 de 

la profesión de qu~ se trate. Se pueden presentar, incluso, 

situaciones de contradicción ideológic~ entre las distintas 

opciones profesionales. 

Cfr •. G. Guevara Niebla (Comp1l.) ''El d1se~o curricular•1 
• 

. R. Serrano. 1'Reconstrucci6n teórica de una exper1enc1a 

curricular en la UAM-Xoch1m1lco (1974-1982). 11 

33 lmpor·tante es especificar que, el co1,texto en que 

or1g1nalmente !e enuncian es~as tendencias. es ~n el análisis 

de la ro~mac16n educativa de la 11ce~ci0tDra de pedagog!a en la 

Facult2d de Filosofía y Letras de l~ Ut4A~i, desarr·oll~do ~01· A~ 

E0 la formación profes1o~al del pedagoqo 

coexisten las tendencias enunciadas, además de la denominada 

como filosóf1co-1deal1sta. Evidentemente habr·fa que anal1=ar 

varias carrer·as, de donde seguramente se podr·~n gene~ar 

categor·ías enalit1cas, der·1va.jas de su realidad. En: A. Dia= 

Barriga, ''Dos tendencias peda96g1c2s'', en A. de Alba (Coor·d.J, 

Teoria y educación. pp.lOG-llJ. 
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sor~ci n efi~iente de proble~as ·¿~isiÁ~ fun¿ion~li~ta d~ la 
. . ··· .... ·· .. , - .:·-

pr·ofes ón), ·donde actquier-e pcica- )'m-~p~t'anC-.i-~ . . e'l p·royec.to 

1:.0~{ t1co-:cultural r1aciOna·1. Pa~t·~~o·s· ·;je{-.. sü~u·e-sto i:te q1.1e esta 

óltima es la tendencia hegemónica en el ~émpo. 

Algunas de las experiencias inno~adoras se han 

fundamentado inicialmente, incluso en for·ma contradictoria, en 

dicha tendencia hegemónica, sin embargo en otras se ha dado una 

tendencia hacia la bósqu~cta de una fcrmac1ón profesional 

1nteqr·al •:te car·ácter c1e1·1tí f1co y técnico en el conte::to 

histór1co-social v político de nuestro país: esta formaciór1 

co1~responde a un proyecto crlt1co de su eJercic10 y tiende 

hacia la prior1=aci6n de las necesidades nacionales. 

En este conte~to el propósito de la educación es 

brinda~ al estudiante una formación sólida del saber 

~r·otesional (teórico, metodol6g1co, técnico y de sus 

aplicaciones.>. 

En el caso de las facyltades o escuelas de la UNA~I se 

ha p1'opuesto la formación de modelos de práctica dominantes de 

la profesiór1, sin embar·go, en algunos casos subsisten modelos 

residuales.~~ Los modelos alternativos o emergentes se han 

desarrollado en mome1)tos pol{ticos y condiciones coyunturales. 

Es necesario estudiar los proyectos de formación de 

cada profesión, para comprender sus influencias, ar·!genes, 

enfoques y tendencias, tomando en cuer1ta su momento social, 

pollt1co y eco116mico.~~ Asimismo, el estudio de la or·ientación 

y de las tor·mas teór1co-metodol69icas de la fof·mación 

profesional actual~ es importante que parta de la mediación del 

curr{culum como eJe a1~ticulador del proyecto educativo er1 

desar1··0Jlo. Asimismo, es conveniente, cons1der·ar la composición 

social, ideol6g1ca y académico-disciplinaria de los sectores 

académicos y estudiantiles de cada facultad y escuela en las 

que se imparte la ense~an=a de las p1~afesiones y sus proyectos 

educativos. 

3d Ctr. A. Día:: Béo.rr·i9a, ibidem~ i:•p.105-114. 

35 Cfr·. ü. de la Pei;a e I. F.'.osenbl1.1eth, op.cit. 



Aqui nos interesa, particularmente, partir de la 

mediación citada, es decir, del estudio del currículum. 
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J. Gimeno Sacristán dice: ''cuando definimos el 

currículum, estamos describiendo la .concrec1ón de las funciones 

de la propia escuela y la forma particular de enfocarlas en un 

momento histórico y social determinado, p2ra u11 nivel o 

modalidad de educación, en un entramado institucional 1'.~6 

El cyrric11lo escolar e~ el eJe que estructura las 

act1v1dades acBdém1cas y actmin1strat1vas de una institución 

educativa, 111tegrando además, las funciones un1versitar1as de 

docencia, 2nvestig?c1ón y extensión. 

El c~•rrículum refleja la construcción y organ1=ac16n 

pedagógica de un pr·oyecto cultural y de formación profesional, 

conto1~mado por: sus fundamentos educativos, un perfil 

profesional a formar, los p~opósitos a alcan=ar, los grandes 

contenidos disc1pl1nar1os o ejes articuladores de la estructura 

organizativa ctel plan de estudios y su csracter1zació1l, los 

programas de ense~anza o módYlos, y los criterios de 

certificación del logro de los propósitos educativos. 

Como categoría de análisis, el curr{culum reviste 

distintos significados de modo que puede est•Jdiarse de diversas 

formas: como plan de est•Jdios formal en el cual se expresa el 

proyecto educativo y la formac1ó1l profesio1lal prete11dida, 

siendo resultado de un pr·oceso de dise~o o planeaci6n; como 

currículum moldeado t•or· los profeso1~e5, ~ste ~e e~:presa en los 

p1~agramas de materias dise~ados poi~ los docentes: como 

currícul•Jm en acc1on, el cual corresponde a la dinámica del 

aula (i11te1~acc1ón ctel maestro y los alumnos), y, como 

cur·rículum reali=acto, producto de los resultados obtenidos en 

la ense~an=a, tanto en el aula como e~ la formación global de 

la carrer·a.~7 

3b J. G1meno S2cr1st~n. El ct1rr·ículum: t!n refle1:iór1 sobre l~ 

práctica, p.lb y 119 2 1~6~ 

37 EN1sten otras cacegorias de anál1s1s importantes como: 

currículum oc1JJto o proyecto político implícito en el plan de 

estudios formal o v1v1do. 
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En este estudio nas abocare~os al e5t~dio y discusión 

de los pr-oyecto; dise1~;ados, en materia de for:mación 

profesional, plasmados centralmente en el plan. de eitudios 

formal. 

1.4. PROPOSITOS DE LA INVESTIOACION 

El estudio de la formación profesional en la UNAM 

debe tomar en cuenta diversidad de realidades, situaciones, 

necesidades y problemáticas como ca1'reras hay en cada escuela o 

facultad. Todo ello responde a las exigencias del proyecto 

educativo sustentado. 

El propósito central de esta investigación fue nacer 

un repaso h1stór1co de las distintas propuestas de d1se~o 

curricular, para, así determinar su inc1denc1a en las 

eMperienc1as universitarias de formación de profesionales, y 

sentar algunas bases para la discusión. 

La 1mpo1'tancia de investigar distintas facetas de la 

realidad de la formación profes1onel en nuestra Universidad, 

propició que delimitáramos nuestro objeto general de estudio a 

investigar. a saber. la caracterización amplia de la formación 

de profesionales en la UNAM. de veinte a~os a la fect1a, 

analizando el impacto del discurso y la práctica de la 

planeac1ón curr·icular, tanto en experiencias tradicionales como 

innovadoras, incor·porando el analisis de la co~r1ente 

denomine.da ''nueve. sociolo9ía del conocimiento escolar·. 11 

Para abordar dicho objeto general de estudio se 

determinaron tres grandes eies conceptuales o cr1ter1os de 

ar1ál1s1s: 

l. Las concepciones educet1v2s y los modelos d~ 

p1 ... ~ct1ca ¡;.r·ofes1onal e- form8i-· <per·files ed1.1c~.t1vos"> que e~tán 

detrás de las propuestas tradic1or1ales o innovador·as de 
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formaci6n p~ofesional, desde la perspectiva de la planeaci6n o 

el dis~~o curricular; 

2. 12' ce.1··,..cter·iza.ción social. inst1t1.1c:i™1..._y 

psicopedagóoica d~ las experi~ncias alternativas de formación 

de profesionales, y 

3. las for·mas de concepti.tali;::ar· o abor·d.ar. en el plan 

de estudios. el contenido d1sciolinar10 de la tormación 

profesion¿:i;l. 

En syma, en esta investigación se pretende: 

a. Comprqnder las tendencias conc~ptuales dominantes 

y alternativas de la formaci6n profesional en la UNAM, a partir 

de la caracterización teó~1co-metodológica que le ha nutrido, 

as{ como sus lecturas y ~plicaciones. 

b. Analizar l~s condiciones histórico-sociales, 

politicas, cultu~ales, institucionales propias del pensamiento 

educativo, que han determinado las tendencias dominantes. As{ 

como aquellas que posibilitaron el desarrollo de innovaciones. 

c. Proponer criterios tendientes a contribuir· a la 

construcción de una propuesta de formación pr·ofes1onal 

universitaria, desde un~ perspectiva socia-pol{tica en la 

educación, planteando avances que en el campo se han 

vislumbrado en nuestro pais, asi co1no !{neas impartaDtes de 

investigación a desarr·ollar, que coadyuven con sus r·esvltactos 

al logra de este obJet1vo. 

Por lo que, nuestr·o obJeto par·ticular· de estudio se 

basa ~n algunas de l~s conce~c1ones mas importantes que con 

respecto al discurso del dise~o cur~1cular h?n impulsado la~ 

prácticas O:Jl.te se han l leva.j_o a C2'.t•o en la UNAr·1, a part1r·_.de 

fines de los a~os sesent~: tanto dent~o ctel pensamiento 

dominante como innovador. 

Espe-..c10 dor.d.e r1os inter·esó hacer '~ff1 ~Q.X.:.1..t. 

metodolOg1co, en nl1estro proceso de invegt1g?ción 1 del obJeto 



particular de estudio_y orient~1~10, en lo espec{fico, al 

análisis de las formas de concebir o abor·dar el contenido 

disciplinario, que articula el curr{culo en al proceso 

educativo. 

Se concibe al contenido disciplinario como 

conocimiento teórico, metodológica, técnico y epistemológico, 

der·ivado de una o varias corrientes de pensamiento dentro de la 

disciplina o, desde un referente mult1 o interd1scipl1nario, el 

cual se tr·2nsm1te para lograr una formación pr·ofesional 

deter·minada, mediante un plan de estudio~ y sus programas de 

ense~an=a. 

Dicho contenido disciplinario puede guardar una 

connotaci611 ideológica directa e intrínseca a su naturale=a; o 

puede no contenerla en si misma (manteniendo ciertos grados de 

autonom{a relativa) y adquirirla, cuando se le utiliza 

pol{ticamente. 

Por lo que, a lo largo de este trabajo, nos interesó 

orientarnos en un primer momento a ubicar la importancia y 

justificación del estudio de la formación profesional, en el 

marco de la investigación y análisis de las profesiones. 

Esto con la finalidad de pasterior·mente abocarnos al 

análisis de los discursos teór1co-metodol6gicos más relevantes, 

que han articulado la tendencia técn1co-racior1al en el campo 

curricular·, para asi estudia1~ su impacto, tanto en metodolog{as 

nacionales, como en las exper1enci~s alter·nativas 

un1vers1tarias, aqui anali:adas. y desa1'1··olladas en nuest1~a 

pais en la década de los a~os setenta. 

Lo a11tcrior, nos per·rnit16 adoptar criterios 

analiticos y, estudiar·, las d1foren~e$ for·mas en que se tia 

abordado el tema, para asi perfilar un trabaJo de investigación 

prepositivo en el área de la formac16n profesional, el dise~a 

de planes de estudio y s~1s conter11ctos d1sc1pl1nar·1os, tofnancto 

en cuenta los avances recientes en el áre~. 



2. ASPECTOS DOMINANTES DE ESTUDIO DEL CURRICl_ILO DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA FORMACION PROFESIONAL 

2.1. INTRODUCCION 
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La µr·oducc1ón de estudios cr~ticos acerca del estado 

del arte del campo de estudio de lo cur~1cular es actualmente 

necesaria a nuestro pais, s1 consideramos, además, el impacto 

ideológ1co. teo1~1co y tecn1co que han ejercido diversas 

corrientes del pe~sam1ento educ~tivo, as{ como su avance y 

torma de responder a nuestras problemáticas h1st6r1co-soc1ales 

e inst1tucior12les en materia de form~c16n educativa en general 

y profesional en concreto, de modo que ha11 coactyl1vado al 

desar1~ollo de esta área de co~oc1m1ento.~• 

Un balance de las corr1e11tes m~s importaiites del 

pensamiento curricular deberá estar fundament?do además, en el 

anál1s1s del pensamiento de ~lgunos e~tud1oso; cons1der·ados 
11 clás1cos 1

' o cuyo tr·abaJo cor1tempor·á11eo es relevante. La 

delimitación de sus posiciones te6~ico metodol6g1cas. asi como 

de los alcences de sus explicaciones, revelar~ lo planteado 

hasta el mome~to ~·01~ la lf1~est19ac1611 cL1rric1Jlar y permit1r·á 

responcter 1nter1··ogantes como: ¿0ué inter~r·etac1ones se han 

hecho en esta ~rea de estudio?, ¿cuáles son sus orfger1es?, ¿qL\e 

pa.c?-d19n1¿.s se t1c-n 1Jtil1::aóo \:•2r·a 9enera1·· i:-:~pl1caciones?, 

¿cuáles sao las ca~acterist1cas de las distintas co~r·1er1tes de 

pens2miento·?. ¿qL1é líl1pact~ soc1~l y educ~tivo ~.~n tenido en 

nuest1~0 pais ~-e.~ 13 lll~AM? , ~cu~l es 12 c01~c~r·c1011 de 

fa1~mac1cn e~uc2tiv2 o ~·fotes10~~1 •JVe sost1ene1·1,· 

En este capitulo s& est~1ct1arál·1 les pr·opuestas 

derivadas de las co~r1entes de pens~m1ento ~~oy?das en aspectos 

.3::: E • 1.-l e 1 s s • Po .-1 e-,·. e ! ¿;, t i t 1.1 1 a •:l 2 "F' e f l e:· i o r1 e ~: so ti r· e- e 1 

ctesa.1·-rollo •:'tP ]¿¡ in-.1e•.:.t19ac1ó1"1 c•.•r·ftc1_1l-:..1· ei·1 t1t·;:1co". 

preser1t2~~ e~ el !I S1m~·0s1un1 ·Je ~~v~st1~2c1on C"•J~r1cular.· 

Hc·me1·,,:;.Je- i::- R .• Tyl•::-1~." 
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dominantes en el est•id.io del· cur-·r·ic•Jlo, como la rac:1onal1dad 

técnica que subyace e~ la educación como lógica de pensamiento, 

misma que ha influido esta área de trabajo en el nivel 

un1ve~s1tar10 de nuestro país y específicamente en la UNAM.~~ 

Se analizarán 2n1c1almente, de11tro 1je esta 

perspectiva de la rac1onalidad técn1c~, las pr·opue5tas hechas 

en el campo curricular que han estado or·1ent2das al 

fortalec1m1ento de la formación democrátic~ de Jos alLtmnos y a 

la ampl1ac16n de los fines sociales de dicha tormaciói1, sin 

deJar de subraya~ la 11nportanc1a de lo técn1co en el can1po 

educativo. 

En un segundo momento se caracter1=ar·á1)~ dentro del 

mov1m1ento conceptLtal-empí1~ico, algunas pos1c101)eS de la 

corriente psicológica, conocida como ''cognoscitiva'', que 

impactó en su mome11to el campo c1Jrr1c•Jlar. Far·a esta co1'~1ente 

es neces21·10 el for·talecim1ento de la ense~an~a de las 

disciplinas presentes en el plan de estudios~ como cond1c16n 

básica para lograr un apr·endizaJe s1gn1f1cat1vo por par·te de 

los alumnos y dar· relevancia a la comprensión e11 el 

ap1 .. ei-1d1 zaJ e. 

Es importante 1ndic2r que ~•Jnque er1 ambas posiciones 

5Ltbyace la ~~ac1onal1dad técnica como lógica de pensamiento, 

estas sustentan de hecho~ planteamientos teóricos ctife1~entes 

ar.te el fenómeno ed1.tcdt1vo, c:omo son s•.ts for·mas de abordar· el 

39 Se consultaron algunos estudios sobre el tema. hechos desde 

lstos son: 

• M .. F.O .. 'r'o•.rr1•~t, "Ar1 Ai:·pf·o.et.:h to t.;.he St1.tdy of Cut··1·1cula as 

Soc1c\J)y (11-·gai"11::e._i •· .. nowlei:lge", en L.D . ..Q_HJei:f.qe ¿¡rrd Contr·o1, M.F.O. 

Young.(Ed.J, pp.19 a 46 . 

. R.M.To~res, ''Los conoc1m1er1tos en el cu~rlcul11m' 1 en: 

Cui:·r·fr:r.1)1.rm, m::.r:sti--o y cono~_!m1e1"1to dt:· F:.M .. Torres, [. F:emcdi, 

M. La1)1je~rn~n.1 y V. EdwBr0s, pp.7 a 2~ . 

• L. Sterrt1ou!:e, "C:ontf..·n1•'Jo 11
, en: Ir1vt?GtJ:...~1-ª.f.J~Y-.:1-t..~L:.9.lJ...Q..___1_el 

CY~~ÍCL!)L1m, pp.Jl 2 52. 
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ob3eto de estudio, su 0~1gen d1scipl1nar10, el éntasis. puesto 

en lo socia-educativo o en !o ps1coló9ico, su or1~ntac1Dn 

te6r1co-metoctolog1ca~ entre otros. C~bria se~alar que ~Stas 

posiciones presentan algunas variaciones especific~s. 

El obJetivo de este anál1s1s se centra 

particularmente en el estudio de 12s formas en que se ha 

concept~al1zado la formac10n del educando en el currículo 

escolar y s~ relación con el contenido disciplinario del plan 

de estudios; por ello, tue necesario extraer solo aquellos 

aspectos de la obra de c~da a1Jtor estydiado, que son de 1nter~s 

para este trabaJo. 

En la ~lt1ma parte de este capftulo. se estudian 

algun5s de l~s tor·mas de impacto de estas aprox1mac1ones 

teóricas y metodológicas en nuestra un1vers1dact. a partir de la 

decada de los a~os setenta. en el marco de las pol{t1c~s de 

modern1=ac1on educ?t1va del pai1, mismas que han suf~1do la 

fuerte influencia de la tecnolog!a educativa. CBb~ aclara~ que 

no se p~etend1ó ser exhaustivos en este sentido. 

2.2 CORRIENTES CURRICULARES DE APERTURA HACIA LO SOCIAL 

DESDE LA RACIONALIDAD TECNICA 

Los an~~cedent~s de estas pos1c1ones teórica$, se 

remont~n e 1a décad~ de las ~~os veinte. E1) Est~·~os Unidos de 

Norte~m~r1ca. donde se ~esper·tab~ un int~rés 1ntelect~1al 

{pr·op1c1~do por n11~ltiplcs nec~s1~~des ~n el c~mpo Jet 

desarrollar metodologi~s de d1se~o curricular·~ Era necesa~10 

provee~ Ja vn lehgUaJe comdn a este campo de trab~Jo. 

Conte·:to en el c0~1 em~rgi~ iJn c1e~t1f1c1smo 1eD01n1n?do más 

tai~cte ''modelo burocr~t1co''. ca1~¿cte1·1~~do por 1~ r~c1on~l1d~d 

tecnoc~~t1ca <~¿ns~n.1ento y t~cn1c~s •:1e~ti f1c0s Je 1D 



ir1d1Jstri3 y ~o~ r~egocic(75) áp_l1.sc?.d2. ~ 13 ed.ttC?,ciórl:~~c:' Este 

modelo b•.trocrá~icO· 1~pa~~~~.:a:1'-á1-·ea de !'~{ e;j¿~·a~e:i'Ón en esa 

época~ ir1stit1.\Ver10o, - a par-'tir d~i-~:~.~\~;s~fu~~-i~/~·o·>~--~~f~. 
re que r·im 1 er1 tos adm ir11 s tra t i\lo's-~ ". l~- .'i d-~~;-_;_.;:t·~·.::·~·~·~.~-af.·.! 
efícier1temer1te a los estud{ante-·5-.:~~af·~::·. ~1-~:·t~;~:b_á·j-~_ .. : 
pr1mord.i i?.lmente. 

Es ~ partir del surgimiento de las corrientes de 

a]:•erb.tra hacia lo soc1a·1, c1.1yo st..lste.nto es la re.c1onal id~d 

técnica, cuando se gesta una nueva 1ntencional1dad educativa 

interesada en tormar a los alumnos con un se1~t1do social mas 

amplio, en el marco de la educación progresiva.~ 1 Dichas 
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dO Cfr. M.W. Apple y B. Fran~clin, ''Historia curricular y 

conti-·ol socialº, en: M.W. Apple, Ideolo•J:i.2 y c•.trr·í·cule, pp.85 a 

41 La educación progresiva es un mov1m1ento que se ha 

desarrollado desde fines del siglo pasado hasta la actualidad, 

en diferentes et?Das y momentos h1stór1cos. nutr·1cto por· la obra 

de John Dewey. C:t1a~les W. Ell1ot! Claparéde. entre otros, cuya 

meta in1c1a! ere el libre y comDleto ,jes2rrollo del ind1v1duo 1 

basado e1~ el estudio c1ent{t1co de sus caracter{st1c~~ y 

neces1da·jes mentales. f{s1cas, esp1r1tvales y sociales. 

Partiendo del s~tpl1esto de que 12 1~st~ucc1ór1 escol2r debie 

proporcionar ?1 ni~o 11bert~d p~r·a desarroll2~se de mar.era 

natur·al ~ pesar de conta1' con un p1'oteso1' como 0u{B. D1ch~ 

edttc~c16n estableció las bases de lo que en 18 ~ctt1al1d~d se 

conoce como instrucción centrada en el r11~0, l~ edt1cac16n por 

"t.?ít"to. es e¡·,t;en•J.l•:!C- con10 base de la feio1 m~ '.::Ooc.1..::.1 e imp 1.i.lso1·c.. 

(1.e lc":I 1.1i-11ón l~Sc 0.1el¡:..··com1.1¡·11d.:-.d. ''Le<. e·:1•.rc,-:i•.:1•.~-r1 1.:.1.i;:;o.j-:- ~1ent~1- •.:1 

desarrollo per·son~J y la igt1aldad económica, per·o al n11smo 

tiempo, puede integrar a la Juventud e la sociedad adulta 

exclus1v2mente con una cond1c1ón: la total extensión de la 

democracia? toctas las partes del orden social.'' Poi~ ólt11no. 

es irnpor~~nte 1n~1car lo interesar1t~ del 2nál1s1s de los 

suDuestos que guarda esta pos1c1ón ~ r11vel d1sct•r~1vo y de 

p~~ct1c~ n2 9enerado y los limites r·eales de lo educativo. 

m?rcaoos 001· e! entorno econom1co-pol1t1co. c·tr. S. Bowles y H. 
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co1~r1entes rueron cons1derad~s una cor1tr1buciOn al campo, y~ 

que coady11vc:i.ror1 a a..mpliar· la i:•os1t.1l1d2d de conceptt1al1::.ac1ór1 

en dicha érea, hasta ese momento c1rcunscr1ta pr1nc1palmente en 

l~ nóc1ón hegemónica de 1nstr·u1r par·a el t~abajo. 

Esta posició11 de estudio de lo curricular fue 

ampliamente inflv1da por el ~Er1s~m1ento pr·ogres1~ta y 

pragmático derivado de la peda9ogia norteamericana y de la 

racionalidad técnica, las c•Ja!es pr1v1leg1aron la 

1nstrumental1zac1on de d1ve1~sas tecn1cas cter1vactas del campo de 

la adm1nistrac1ón y de 16 ps1cologí~, e11tr~ otr·as areas, a fin 

de logra~ un orden racional tanto de las acciones como de las 

dec1s1ones adoptadas en los p~ocesos educativos. 

Dicha oos1ción se consol1d6 a p21·t1~ de los supuestos 

de la racionalidad técn1cad~ en las metodologías de dise~o, 

desarrollo y evaluac1ó~ propuestas. asi coma de los obJetivos 

cyrriculares derivados de fuente5 diversa~. como son l?s 

necesidades de los alumnas y los reql1er1mi~ntos mai~cados por la 

vid~ social coritempor·ánea m~s al!~ de la e~cuela y de la 

empresa. De esta manera, se co1)t1n1Jar{a to~maodo alLtmnos 

adaptados al modelo soc12l democrático norteamer·1cano, pero en 

un sentido sociel mbs amplio. 

E~tre los t1··~baJos que 2r1alizare1nos ostán Jos de 

Ral~~· Tyler· y Hilda Taba, mismos que respondie~ai) a las 

ex1genci~s h1stór1cas de Estados IJn1dos como una sociedad 

capit~l1sta desari··ollacta. Ambos ectucactores se e11marcan en una 

corriente de pe1)sam1ento orient~·~~ ~1 logro de ur.2 eJucac16n 

(del r11v~l b~~1co y med101 01~09res1st2 v dem0cr1t1ca, 

articulad~ en l!Oa lógica racio112l-téci1ic~ ·i~ l~ ~d~tc~c1ón~ y 

G1nt1s~ La 2nst~1Jcc101) escolar· en la Am~r1ca cap1t¿.lista. y J. 

Palacios, L~ cuestión escolar·, ~p.25 a 151 • 

..J.2 A. (.a::;tai"'.e·:t.:., "F·a::ón, ciei"1Cli1 v cor1eicim1ento", en: 

Cu r ríe 1.tl 1.1m .L_~I • ..91-1eo l l d?....!i~~Q_c 1 m len t.Q. o:iE:· M, Lc;ndc sm.;,< f1 ( Comp . ) , 

Pí•. lr;·':• é:< !bb. 
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';-,, .. 
ca.ir-r·{cu!um. 

Los f 1Jnd~mer1 tos· t·~ó~Icé)~~~1i~~·~~ru~·~-~.~::, cte ·.ambos autores 

91.1ar.jan er1 9en eral es t re ch~> re:fá.~}!:6~/(<.::~·J~·;;;:.~:~:->~-1~e-~er.·~ en 

diferenc1c:..s part1c•..tlares, como eS· el CaS·a cte1 -~po'yo de Ty.ler 

en supuestos cter1vados de la cor~~en~e ps1col6gica conocida 

como conduct1smo, en tanto que faba -interpreta la 

instr·umentac1ón d1d~ct1ca y recupera criterios derivados de la 

El de esta óltima es un trabsJo 

intelectualmente m~s compleJo. 

L~ lógica técnico-rac1onal y las propuestas metodoló

g1cas de der·1vación curricular de estos educadores, han 

influido d1r·ecta~1ente, o a través de su inte~pr·etac1ón y 

lectura, en el medio educativo de·nuestro p~ís, e>:ist1endo aún 

una mar·c~~? tendencia al ejercicio de la misma. 

2.2.1 PROPUESTA METODOLOGICA DE RALPH TYLER 

La obra de R. Tyler (19~9) ha sido ObJeto de lecturas 

que dan cuenta ~escte ct1ve~·sas ópticas de sus supuestos.J~ entre 

éstas dest~ca l~ de 12 rac1onal1dact instrume1)ta1.J 4 misma que 

ha derivado en discursos analit1cos que ponen de m2n1tiesto 

la~ caracter·íst1cas técn1co-~ac1on2les presentes en !a 

concepc1ón curricular ctom1r1ante del autor, así como el alcance 

de ~us 2port2c1ones. 

fyler· ct1se~ó un me~octo de or·9ar•1=ac1or1 ctel curriculo 

escolar en una Qpoca en que en Est3do5 Un1ao~ ab~tnd~ban las 

43 Ctr. A. Día= Barriga, D1dáct1ca y cu~riculum, Cap.I,11 y 

IV. 

E. F:eme.:11, 11 F.'?c1one.l1dai:t y C'.ff1-·ículum. D.::scor1f.tr·1.1cc1ó11 1je 

1.1r1 modelo'*• en: Cu~riculum, rac1ona!1dad v ccnoc1m1ento, M. 

Lanctesman <Comp.), pp.143 a 179. 



ideas acere~ del curriculum y de las diferentes tormas de 

concebir su dise~o, a pesa~ de·_que· e;t1sti~ 'poca cl~ridad fal 

r·e specto .. 
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En su propuesta cent~al Tyler plantea que ·~~d~car 

s1gnif1ca modificar las tormas de conducta humana'', 4~~-éstas 

cteber~n estar orientadas hacia la sat1stacción de necesidades, 

de modo que resulte de ello un suJeto socialmente adaptado. con 

una conducta signit1cat1va y socialmente aceptable, en suma~ un 

ciudadano integrado, que es el fin educativo que propone este 

a1.1tor. 

Como ya hem~s dicho, en Estados Unidos se eJercia 

gran presión pa~a considerar sólo al trabajo (1ndustr1a y 

negocios) como la fuente de información m~s import~nte a 

considerar para la derivación del curr·iculo. 

La finalidad educativa indicada en la propve;t& de 

Tyler, a saber, la de buscar un SUJeto integrado socialmente 

(Dewey), ~e va e5tructurando du~ante el desar1~0110 de su metodo 

racional de or·ga1112ación del cur·r·~culo. basado an las tuentes 

ct~ inform2c10n que apoyaron su fundamentación, la cual pone de 

relieve el logro del orden, la ef1cac1a y el control tanto en 

el plan y programa de est~dios como en el 51stema de ense~an:a. 

Congruente con sus propósitos de ra1~mar· suJ~tos 

adaptados a su núcleo social, existe un p~r·émctro constante en 

las distintas etapas del desarrollo de la metodolo9ia de d1se~o 

curr·1cvlar de Tyler 1 qu~ 1nctic2 las me~as a las que hav que 

er1cam1nar al alumno. co11siderando s~s necesidades, los 

coinpor··tam1ent;o<; ?cei:1 t2.Lil~s r-n l.:; v1•:f.21 soc1~l cor1t~mpo1 .. énea y la 

o~in1on de los espec1al1~•=~s e11 las ct1sc:pl1i·,a5. ~~ est~ modo 

deseables que el alum~o debe~~ aprende~, comportam1e11tos 

detern11n~dos por los obJet1vos de aprer1d1~aJe y de~1vados de 

i?s opc1o~qs ct1sc10l1n~r·1~s p~l1t2ct~s ~·01~ l2E nec,~s1da~es de los 

~1um~os4 ~e Ja soc1ed~d y del ~v~,-,c~ ~el cono~1m1e~~o 



' . :-"-: 

•:leteron nan los obJ e t1 vos· ~- al:,·re_·ndsn~, ! o-s .. ci.~á: re·s·, __ e.Stán 

implícitos tasito en la conducta _co·m·o ~·-er~: :~i·>~-J~-,:te\~;·{·~~0-.,'.y los 

par·áme t ros de ~.rt ic1Jl ac: 1 ór, dé· 1 -·pr.."~~-:~:~Ó-·:;:··~e~ .. ~--~·~,~~~~-,Ú··-zaj~e· 
(or.;¡a1ü::acíón lógica •fol mater:ial y¡::si~oi\s~~C:.;a~ l~s 
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alumnos) • ·:' '> :->,_:_:-,):·~~~:~\::-~_.\ ":.:_; .... · __ , 
Los especie.listas son los _qúe· ctete.\--:rn1n.aú·1·-~1Jé 

conten1•io de su materia es necesart~ p~ra:~ei;~l~~-~~- estud16s. 

Contr1buc1ó11 que puede, al mismo tiempo, se~ v~lios~ o una mera 

arb1tr-ar1~da•:t • 

El plan de estudios es, asi, el eJe estructurante de 

los contenidas a ser aprendidos mediante su a1~t1culac1ón con el 

me todo. Tyler· busca or·9an1~~r el plan de estudios mediante la 

b~squeda de coherencias e integraciones horizontales y 

vert1c~l~s, eJer·c1endo los criterios de continuidad, secvenc1a 

e integración 4 b de las actividades de apr·end1zaJe, llevadas a 

cabo tanto en el transcu~so de la car~e~~ como en la 

escolar {semestre, trimestre u otro). En este sentido. estos 

cr1ter1os cte cont1nu1dad, secuencia e integ~ac16n son centPales 

en su lógica de la racionalidad del vínculo conducta-conten1do 

a aprende~ y m~todo a impart1P 1 ~2r·? el log~o cte un aprend1:aJe 

ef1cier1te. 

4b Continuidad: Es la p~esentacion reiterada de un 

conoc1m1ento o habil11jact. en un mismo oeriodo escolar {dentro 

Secuencia: Es el desar·r·ollo p~o9res1vo de 

ca¡:•ac1dades o corioc1m1entos, •ior1d.e cad.a e;:per'1enc1a se .basa en 

lo ~nte~1or·~ per·c es mas proi0Acto el conoc1nl1en~o o h~b1lidad 

a•jqu1r·1d.a. !nte91-ec_!..Jll1: Es 12 rel2.c:101-1 .jesi:cit:•le .-:,e •'.1-::,l-se en los 

¡::•roc:esos ::1multct1·1eos (eri contr:·n1•_ios ~.:11_1cat1vos, e11t1·ú otr·os) en 

! et cl-"?.se. 
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2.2.2. LA APROXIMACION DE HILDA TABA 

Hilcta Teba, t•eo.sada en ·alg~~n-1os :):il~~~~1t .. ~'amier1to:; .de"-la 

filosofía de De~1ey e.firma q•Je "(~,-. ~] la ed·1J-C~2-r6D~.- e_~·_:. un- pro.ceso 

soc12.l, es el instrumento primor-dial·· y -'más ef-icclz' ·par;a>~ª-. 

recm·1strucción social [ ••• ] no es sim¡:•lemer;te 1.\r1a· insti-tu.ciór1 

residual que s1~ve para mantener las cosas tal como están: la 

escuela tiene que desempe~ar una función creativa en la 

formación de los individuos (ps1cológicaj y, en la formación de 

la cultur·a [tot·maciori social] . 11
..i.

7 

De esta forma. le escuela deberá tung1r ''como 

integradora de los valores y e}:pectat1vas móltiples y 

contrad1cto1~1as que su~gen de l1na sociedad estrat1ficada. 1
' En 

este sentido, se trata de 11 una institución que act~a al mismo 

tiempo como una tuer=a consei~vadora a favor· ~e la d~mocrac1a 

humana, y como una fuer·=a innovedo1~a, al aytldar al individuo a 

redescubrir· la democracia en un medio que es e11 gran medida 

antidemocráticc. 1'~• To~o ello ha de lograrlo a través del 

desar·rol lo •:ie individuos democr·át1coCii en el conte~:to de los 

principios de la educación progresista. 

Hilda Taba al igual que Tyler, enuncia la posición 

prog~es1sta de la educacio~, de1··1vancto de ella esencialmente 

u11~ concepción de suJeto social democrático y activo en la 

constrt1cción 1 v1gilanc1a y manten1n11ento de la soc1edad 

democ1~át1ca liberal 11orteamer1cana lo que se retraduce en una 

postur~ pragmática orie11tacta a mantener la racionalidad del 

sistema escolar r~re el log1~a del proyecto edltcat1vo y del 

ideal humano que pretendo. Todo esto en el m~r·co de la 

dtscus10~ ct~ como logr~~ urr eprend1:2Je m~s eficiente. pa~a la 

tormacion de los est•Jd1antes en el conoc1m1ento establecido o 

4 :::: H • 1 a i;:. ..:4 ~ 1 ):. 1 •:te íl!, p ~· • .:1 ·;. y 5(1 • 
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La p~opue.sta m~todol.ógi~a:cte ·raba •. en_t~rnd ~! dis~~o 

de pl~r,es y pro.jr-amá-s de eSt•Jdio, está pet·meada de··1de8s 

pro1;,rres1stas ci.cerca de la fi.tnció_n dt..tal de la esc'X~lai:-, ·o __ s.~a-, 

como un medio de conservacion e 1nnovacion, ~~n~~ -~h :m~~~~1a~de .. 

la formación cultural como de la ps1colog{a de ios indivi~u~~. 

Cor1s1der-ar· lé?. n-=t•.n-·ale:;:a y necesidades i:l.el a)wnno,· 

asi como el proceso de su ap~end1:a3e, en el marco de la~ 

eH1genc1as sociales y culturales ex1ste11tes. permit~ 

contemplar, ~n un? pr1m~ra 1nst~nc18, el proyecto de formación 

educ2t1va deseado. donde 10g1c2mente. se i~serta el análisis de 

la natu~ale:~ del cor1oc1m1en~o disc1plinar·10 como contenido a 

aprender, q•Je del1m1ta los pi~oDOs1tos curriculares. 

M este resp~cto Tab~ h~ce ct1ver~os se~2lam1entcs 

reter1ctos a la t1·ecuente desactual1:ac101) del contenido del 

curriculo como u~o de sus problemas mbs impc~t2nt9s. Se trata 

de una obsolescanc1~ cBusad~ por· el ctestese del contenida de 

los planes y prog~amas de estudio~ cor, releción 2 los avances 

del conoc1m1enta c1~11tít1co v tecnológ1co. Es, por- e!ta razon, 

que ~e hace nec~sa~10 r·ev1sar constantemente dicho conter11do 

disc1pl11~a~io ~ partir del estudio del ,jesar·r·ollo v avance de 

la~ d1~c1pl1nas de las que se cter1va, ~~ra ~segureP. ~demás, su 

v1genc1a v pe~t1nenci~ tanto social como c1entif1ca. 

Tat•a d1fer·enc1a dos d1mens1ones conceptuales de la 

•j1ss:1pl 2r1a: ~J como cuerpo de cor1oc1m1~ntos producto de l~ 

La. a.UtOl''ct 5':2' 

e e r1 't re. t:• r l ¡, i:. i ,. ¿._ l me '11 1,, -E ~ ¡ 1 ~ 1.\ t t' 2 >;.? J o e 1"1 l 2 :. e·~ u t"1 .j ¿. (1 i me (1 s l o r1 

conceptual. 

SefiBla que al estructurarse un cur~ículo y fo~mular·se 
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frec1Jentemerrte ligadas a la est"ruc\1~;·1~~:-.~~>"ia<~1'~~1pi1na. 
Asimismo, se debe distirtt;¡uir el ma~~~.'~·cd ~-~~~.Ya1:"~J;E<-_del_-.':ftle no

lo es. en terminas de cuál es básiCo y c:i.lál s'eC:1.Ú1dc\rio, g·er,eral 

o espec1al1:ado, y estar vinculado a los campos teóricos y 

aplicados, entre otros crite~ios. 

raba indica ademas que cada disciplina (matemáticas, 

h1stor1a, quim1ca) tiene sus propias oar·t1cula~1dades en cuanto 

a formas de caracteri=ar los diversos niveles de conocimie11to, 

los modos espec{t1cos de pensamiento que enc1er·ra su 11aturale:a 

lógica, y, en palabr·as de la autora, ''su modo de interpretar y 

organ1:2r los acontec1m1entos y los feoómer1os con los cu2les 

tratC1. ( .•• J < s1..1 ler1g1.1aJe, el nivel de 2bstr·acción r·equer·1do par·a 

su entend1m1ento) [ ••• ] por· lo c.1.t.al c.a•j-:3'. ·~.1sc1pl ina a~·or·tc:i t11·1 

ángulo diferer1te de or·ientac1ón con resoecto al mundo.'' Así, 

'
1 c:ad.; rame. del conocim1e.-,to l;1ene ¡:•ar lo mer.os dos 

caracter·íst1cas pr·1nc1pales: su pr·op1a reserva de 2nformac16n 

adq~!1r1da y un método espec1al1zado de investigación o una 

estrategia par·a adqu1r1r ese conoc1m1ento 1
', de modo que tanto 

el conte1)1do a apre1)der como los procesos cognoscitivo5 

En cuanta a la orgar11=ac1ó11 del contenido curricular, 

retomando a Tyler, Taba indica la importancia tanto de la 

e:~per1enc1as de aprenct1z~Je. Además, s~~ala la e2;1stenc1a de 

d1te~entes moct~los D~~a 18 or·ry~n1=ac10n del curric•.110, en su; 

dos r11veles organ1=at1'/0S, c~da uno coi) •i1st1n~as b~ses y 

mater1as, por temas gene1~a1es o áreas de conoc1m1ento y el 

currículo integral). 

Tyler y Taba contribuyeron ~ conformar· un c~1e~po 

conceptual ove aor, esté p1~eser1te tanto teor1ca como 

pr·~gm~ticamente. en n~estro país y en el e)ttr·2r1Je~o. 



2.3. PSICOLOGIA COGNOSCITIVA Y CURRICULUM ESCOLAR 

La Ps1Co'lo9í¿:¡_ c:ognoscitivci. i_mpt1ct9 c·1er-tas é.f·e8"s de 

la 'educ:ac:íOn escol?.r-izada en EStad.os ,IJ_~·1i.~os, déSpüés ·di? l·a 

Segunda_Guerr~ Mundi~l, momento en el que s~ cue~tioniban J~s 

defic1er1tes res1.tlt¿.•:1os obtel·,ictos e1;, al91:tr1as experien·c,1as 

curr1cylares rad1c~les de interpretación del movimiento de la 
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reforma prog~es1sta en cuanto al apr~nd1:aje del contenido 

disc1pl1nar10 por parte de los alumnos.~~ Par~lelamente, se 

despla:ó al movimiento progres1st? en la educación del 

lider?zgo del movimiento de reform~ en la educación públic~ de 

1960 en Estados Unidos y se cuestionó la real necesidad de 

espec1al1stas en el tema del curr~culum. 

Uno de los 1nte~eses importantes de estudio y 

apl1c2c1ón se or·1ento, e~ ese momento histórico, al logro de un 

aprend1=aJe disc1plin~rio sólido por pa~te de los alumnos, para 

que brindaron a los alumnos la oportunidad de abordar problemas 

sociales~cultur·ales y morales, más allá de la disciplina en s1, 

centréndose en un cur~iculo basado en los problemas de la 

Juventud y en las fuerte! contr·overs1~s sociales~ recurriendo a 

las ' 1 d1scipl1nas académicas a medida de que tuer~n siendo 

adecuadas para los p~ogramas de estudio'', lo que dist1ngu1ó al 

una amplia form?c1ón no puede ser sólida s1~ la comprensión de 

los campos b~s1cos de conoc1m1ento ~espect1vos. Según Ausubel, 

~ichas exp¿r12nc1as se d1er·on 21 cons1der·a~ como at•solvta 

tuviese apl1c~c1ón 2nmed~?ta a los p~oblen¡~~ d~ la vida diaria, 

lo qYe empobreció los contenidos a apr·e~cte~. 

A. A. Bellac~~, ''La estr·vctur·~ del conoc1Jn1@nto y el curricul1Jn1•1 

1?\'1 ~· E12m. L2 t:?•iuc:ec~ l?. 1?str1.1.c:t1_11·2 ·:"l~l co1·1oc1mler1to, 

p.:~t. ·1 O.P. Ausubel, Ed1Jc~t1or12l ~·~ychology. A coan1t1ve V19w. 
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lo cual, se sefialó como imp~rta~te establecer las condiciones 

mediacionales r~quer1das en el proceso de. erise~an~a7 

aprendizaje, partiendo de las propoi1c1ones ~es~actas en cuanto 

al aprendizaJe, en algunas pos1c1ones import~ntes de la 

corrie~te psicol·ó~ica del cognoscit1v1~mri. 

Estas pos1c1ones advirtieron e·I gran desc1J1do de que 

ha sido objeto el contenido d1scipl1nar10 escolar (organ1=ación 

lógica del contenida) en el pr·oceso de ense~anza-aprendizaJe en 

el aula. Esta pr·eocupación fue sostenida por educadores que 

segu{an esta linea y manifestaron que algunas materias o 

asignaturas escola1'es muestran un evidente atraso, en contraste 

con el cambio y av~nce del conocimiento que se d~ en el campo. 

As1m1smo, subravaro11 la impo1~tanc1a del necesario estudio e 

invescigacion del proceso de aprendi=aJe y de la e11se~~n=a de 

lo discipl1nar10, como condición bas1ca par·a generar avances en 

el campo. Partieron, ademés de un modelo de lógica e 

investigac1ó11 basado en el método c1entíf1co, en el sentido 

pos1tiv1sta que se emplea en las c1enc1as naturales y sociales 

(modelo de investigación experimental pr·1mordialmente). 

Los cogr1osc1tivistas se han interesado en distintas 

llneas de trabaja: el logro del aprend1zaJe s1gnificat1vo 

med12nte el establecimiento de las cond1c1or1es r·eq1Jer·1d~s para 

que su efecto <'Aus~1bel); el estudio de la natu1~a1e~a, 

organ1zac16n. r·el~c1ón o 1ntegrac1011 de las disciplinas (Schwab 

y Phen1;:) y el análisis de las ~e,jes conceptuales (PosnerJ. 

entre ot~as líneas de interés más recientes. 

Con el avance teor1co y de l~ computac10n, de algunos 

a~os al? techa ~ctual, se ha realizado invest1gacion vinculada 

co1) la compfer1s1011 de te}~tos, esq~temas co11ceptua]cs, entre 

diversos aspectos. que de alguna forma, se er1cuentr·ar1 

gene1~almente c11'C•Jnscritos al ár·ea de la psicología. La 

ir1fl1J~r1c1a ~ctua! de estos estudios en el Jise~o del currícl1lum 

procesos de const1·1Jcc1ón del cor1oc1m1e1·1to y que ten~a u1) 
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imp2cto futuro en el campo ~e ~s~ud10 aquí abordad?·,· o ~n otros 

relac1onactos con éste, como es en- el caso del estudio del 

aprendi:aje en el aula o de las didácticas de algunas 

disciplinas. 

Es importante indicar que los trabaJos aplicados al 

campo del d1~e~o d~l curr{culum escolar. que sustentados en 

esta corriente de pensamiento, subrayaron la perspectiva 

ps1cológ1ca para el log1~0 del aprendizaJe, con la consecuente 

m1n1m1=ac16n de los aspectos soc10-educativos del objeto de 

estudio. Por· tanto. muchos de estos trabaJos se apoyaron 

estrictamente en lo ps1cológ1co, lo qve les limitó. 

Esta co1~r1ente reune diversas pos1c1ones teóricas e 

in~ereses de estudio al r·especto. De aqu{ se cter1van también 

variadas inte~pretac1ones dentro del campo de estudio de la 

psicologia cognosc1t1va. a1nplias como l~s aaui presentadas, o 

art1cu!ada~ en propuesta3 de estudio multi o inter·d1scipl1na

r1as: otras han sido mar·cadamente ll)Strumentales, o por lo 

m~nos asi tueron inter·pr·etadas y trabaJadas en algunos medios 

educBt1vos de nuestro país. Su uso generali=?do hB tenido 

lugar pr11norctialmente e1) el área de la ense~an:a en el aula y 

en la elaboración de progr·amas,~0 por lo cual eNisten diversos 

estudios, refe~1dos pr1nc1palmente a las téc1)ic2s empleadas y 

sus limites. 

Analizaremos la obra de Josept1 J. Schwab. Philip H. 

Phen1x y David P. Ausubel como teóricos import~ntes de esta 

corriente. 

2.3.1 ARQUITECTURA DEL CONOCIMIENTO Y ESTRUCTURA DE 

LA DISCIPLINA 

50 Entre estos encontr·?mos a R. Gagne, B. Bloom. entre otr·os 

mas. 
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J. J. Schwab y P. H. _Phe~1x_~i enfatizan en su trabaJo 

la importancia de ense~ar la estructura fundamental de las 

disciplinas partiendo de que: 1) comprender los conceptos 

básicos de una materia es la v{a principal para una adecuada 

transferencia en la ense~anza, y 2) por medio de un análisis 

permanente de los cr1ter1os de organ1=ac1ón tundamentales del 

currículum se podrá analizar constantemente y poner al día. 

Estos autores han discutido la necesidad de ubicar la 

naturale=a de las ctisc1pl1nas y sus posibles relaciones, a fin 

de determinar cuáles deben o pueden estar unidas para los fines 

de la ense~an=a, cuáles deberían mantenerse ~parte y en que 

orden puaden ense~arse meJor. 

Conceptual1=an cada d1sc1plina como un cuerpo 

organi=acto de conoc1miento, entendiéndolo en terma dinámica y 

no como una colección ordenada de for·mas de conoc1m1ento fijas, 

sino como estructuras que surgen del proceso de investigaci6n y 

de~arro!lo científico en determinada área del saber, que pueden 

dar· lugar a conocim1entos nuevos o incluso contrarios. Por 

ello, la disciplina es el resultado del tr?bajo de 

1nvest1gactores en el campo de conoc1m1ento correspondiente. 

Es, por tanto, importante est•Jd1ar la~ estructur?s de 

las d1sc1pl1nas~ con respecto a lo cual Schwab considera que 

e>:1sten tres áreas a estudiar: 

1) La orqan1zac1ón de las distintas d1sc1plin?s; 

2) la es~ruct~r·a sustancial de cada 1nate~~1a de 

conocim1ento, y 

3) su estr·uctur·a s1ntact1ca. 

En cua1)to a la ar92111=ación de las d1st11)tas 

d1sc1plinas, Schwab parte de cuest1onam1entos como: ¿cuáles son 

51 J.J. Schw~b. ''Problemas~ ~op1cos y p•Jnlos cte d1scus1on''• 

en: S. Elam, op.c.1t._. ¡:.p.1 e.:;:=:. 

P.H. Phen1t:~ 11 La a~qu1tectura ~el conoc1m1ento'', en: S. 

Elam, OD. r1t •• pp.~9 a 57. 
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lé?.'E i:11f-er·enc16\<; del conoc1m1er1to y s1Js objetos ;de_··es-t!-t·d-10°-en 

d1st1ntas d1sc1plinas?, ¿qui áreas de cono~im1e~~o .. ex~st~r?\ 

¿que tipos de .j1sc1t1l inas se estr-1Jcturan (teót~íC8-~_:;'_. pr~.c.t1!=~-~-' 

tecnológicas o de 

Se pone 

·,·.,· 

de r·el teve la ¡:.1-·oblemátu:a qú'e 1ir.~'J.{C:~ 'el 
otra naturale:a)? 

"hecho de d~ter-m1n?.\'· le. ir1te9r·~.t:ión y org~n1:::~.c:1oi~-; \j~:'.Tí-¡§:· 
d1scipl1~as~ ictent1f1car las d1scipl1nas sign{ficat1~a~~n-te 

d1fer·entes (~ los fines .:t.e la. enseñanza) y est?-._blÉ?c:~r- s1~s 

Phen1x~ al hablar de la organ1:ac16n de las distintas 

disc1pl1nas. se r·ef1ere a ésta como la 11 arquitectura del 

conoc1m1-ento", la q1.1e cons1dara rieces2r10 conocer· para. una 

ad~cuada organ1zac1on del cyrriculum~ tomando en cons1derac1on 

~demás otr·os factores culturales y sociales. 

El ~stud10 de la arquitectura del conocimiento 

requ1e~e estructuras orientado~~; esenciales de clas1ficac16n. 

Schwab~~ presenta algunos desarrollos filosóficos acerca de las 

0~9an1=ac1ones Jerárquicas de las c1enc1as: la de Platon, la 

ar1stotél1ca y 12 de las c1~nc1¿s positivas ~Comte). Se~ala 

para ello distintos esauemas categori=adores de un~ sola 

disciplin~ y de las disc1plin?s en gene~?l. 

S.:z91.tr1 Ph'2n1¡;, las cic:r1c1,;.,s puedef1 est1.1°::i121··se en un 

orden Jerérqu1co seg~n el c~1ter10 empleado. En este se~t1do, 

las c1enc1as físicas san l?s mas gene~ales y las c1enc1as 

c2te9orias de vida y mente son mas geDe~ales ~ue las med1c1ones 

y subct1v1ct1rse cte nu&~o en dom1n105 m~s especiali=ados del 

Esta cor·r1ente sug12r~ que es deseable ''q~1e un 

determ1~2do cuerpo .je co11oc1m12ntos c1entif1cos se e~3e~e en 

5.:.: J.J. Sctn.J<3b. it:•1óem, ::•.4. 
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términos de las estruct1.1ras esenciales y la s1r1tax1s· q•..te le ha 

dado or1gen'1
, a fin de tran~m1tir al alumno la importahc1a y 

gran significado del hecho, inherente al conoc1m1en~o 

científico, de estar suJeto a revisión constante, 

caractertstica que le da valide= real, pero limitada, a 

cualquier cuerpo de conocimíento.~J 

Por consiguiente, se plantea que la ense~anza de la 

c1enc1a debe basarse en un relato de la investigacidn para 

h~cer percept10Je al alumno la naturaleza de la estructura de 

la d1sc1pl1na. Es necesario que el alumno comprenda las 

~scructuras esenciales de la disciplina~ o sea: ¿cómo 

determinar los problemas para 111vest1gar?, ¿como se~alar los 

datos requeridos para resolver esos problemas?. ¿cómo 

interpretar nuestros datos y aJustar dichas interpretaciones en 

la estructura de la ciencia?, ¿_cómo corr·eg1r y ampliar el 

alcance de las investigaciones llevadas a cabo con la guia de 

las estructuras esenciales an~er1ores?''~~ 

Finalmente formula, con fines analíticos, que una 

disciplina posee tanto una estructura sustantiva o conceptual 

como sintáctica o de m~todo.~~ 

La estructura sustancial de cada materia recobra 

importancia para conocer c~al e~ la organizaciOn conceptual de 

cada disciplina, de modo que pueda ser considerada en el 

planeamiento curr1cular y, asI, facilitar el aprenct1=aJe. La 

estructura sintáctica es !a ''vía a través de la cual la 

disciplina se mueve desde sus datos brutos hasta sus 

5b Lo que faba llama el fondo de información de una disciplina 

y el método de investigación de la misma. Cfr. En el documento 

abajo enunc1~do se discute el ~ema: 

J.J. Schwab, 11 The Concept of the Structure of a D1sc1pl1ne'', 

en: H. Giroux,lEd. >, A.N. Penna y W.F. Pinar, Ct1rr1culum and 

lnstruct1on, pp.51 a bl. 



42 

cor1cl1Jsior1es. 11 ~7 Es decir:, que el p.y·áS:e~.~~_:\r~~,~~~-d-~-~-6-~~:{c:~>-~e 
t\-·abaJo er1 la invest-1gación es base »j.~ -ia::·:~i~t{c.~lla:C'l6,~, ·de"ln1a 

disciplina~l tr•ü·ajo de Phenix aT'PoJÓ lu~ ;~ut;,~ttf~:~,Jia/ 
necesaria a la investigaciól-1 del ~-~.l1~h{-_~-~x-··~·'.~/;h·.·~'.,:;_~'.~Í~~éJ'~S'.ij\~---~/-;--s.~~ 

ideológica neutral del cono e im1 en to.-
:'//~-~~:··":·: 

11 10 •i1scii:·lin.a1..;,.io 1-~ .··es:··1nt-1irpretado por Actualmente. 

los espec1al1stas en currículum que se_~p~·oyectan en esta linea 

de pensamiento, como ''lo dado 11 e implicito ·a considerar el1 yn 

trabaJo curricular (a trabajar por y con los expertos de la 

disc1pl ine-.). 

Los expertos de ciertas disciplinas, pr1nc1palmente 

de medicina, in9en1epia, química, entre otr·a.s. h:-.n desar·roll2'.•:1.0 

tr~bejos ~cerca de la naturaleza h1s~ór1ca y la pr·osp~ctiva de 

sus respectivas áreas disciplinaria~. vinculándolas can el 

campo de la formación p~ofesional un1vers1taria en nuestro 

~ais, que todavía requieren, sin embargo, de protundi=ación. 

2.3.2 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

O.P. Ausubel~e se interesa en la formación 

intelectual del educando, por tanto, ha hecho h1\1caµié en la 

importancia ctel conocer cabalmente la mater·ia de estudio, el 

desarr·ollo de la personalidad. el aJLlsta social, el 

aeser1voiv1m1ento intelectual y la tr·ansrn1s1or1 de conoc1m1entos 

Ausu~el critica aquell~s ii1te1··pretec1ones que s1tuán 

al "conoc1m1ento como f1f1 en si mismo", ya q1Je cons1de1··ci. q1.te el 
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Basado en la teoría cognoscitiva· del ap~~~di;;;;~ 
verbal sigr11ficativo,.- _A_t\St..tbe! c:onc1tae .-el proc_e~q, cte en·Se;'!:an:i:a

ai:•r-endizaJe como· __ un t-e:nti~ __ e,~1;6~~-c:,bm~\:~j~_-~·-:.~.n e.l,~.,~~·~ª)> influyen,·o· 

están "r·es entes -mi:t1tf-i:11 es --var-i.~B l ~s ;---~~1::t i\;.i ,~~la 1 ~ ~ -~Y}~-s~-c-·1 a>t es-. 

Su trabajo se f1.n1d.amenta· e~~1. log}-.¿u··· t41;~'- ei ~-st·1.\di'a1~
0

te:_:/ap\·:~e:n·¿¡~ er 

cot·1ter11do ·:rue se le transmite, pero. com}:•rer1di_én•:lo_fo-·t'.ar1to 

individual como grupalmente. 

Para que sea pos1bl~ un aprenctizaJe de este tipo es 

indispensable que se den las siguientes condic1ones en el 

estudiante y en el contenido del material a estudiar: 

- Una estructura cognoscitiva del alumno adecuada 

a las c~r?cteristicas del meter·1al que se pretende aprender, en 

t6rm1nos Je que exista en el alumno el contenido ideat1vo 

requerido que le per·mita integrar, a distintos niveles de 

abstracción, el contenido (ideat1vo) del m?ter1al a aprender. 

- El material debe tener una 0~9an1:ac1ón clara en 

sus contenidos a fin de que pueda relacionarse con las ideas 

existentes en la estructur? cognosc1t1va del estudiante. 

- Que el alumno tenga buena disponibilidad para 

ese tipo de aprencti=aJe y que posea una estrategia de 

aprendizajo que le posibilite vincular adecuadamente el 

material con su estructura co91)osc1t1Ya. 

Ausubel caracteriza las estructuras cognoscitivas y 

considera que existen estructuras claras y bien organizadas y 

ot~as mal organ1zades que inhiben al aprend1zaJe significativo, 

por· lo que, pa~tiendo del ~upuesto de que es factible 

establecer un paralelismo entre la estructura de la d1sc1pl1na 

y la for·ma que asume el conoc1m1e11to de esa materia en l~ 

estructl1ra cognoscit1va del estudiante, es necesario prop1c1ar 

el aprend1=aJe s19n1ficativo mediante los contenidos a ap~ende~ 

considerando para su organ1zac1ón Ja estructura de la 

d1sc1pl1na. 

y/o pr·opos1c1ones orga1~1zadas por· niveles Jerár·q~11cos e.en el 

sentido de que unas son m2s amplias que otr·as y l~s contienen). 
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verbal 

Basado e1·1 la teorl.a cogt·1osc:i.tiva_ ·.del_"ap.r·.e_n·~i=~aJ e 

s1•1r11ficativo, Ausubel c:o\·1cibe el~- -~-r-'~C_e:·s-O: ··de··:eri·seri'an::a-

aprend1::aJe como un fenómeno com~ieJ·o en -~·~, -~;}~,{'' ~i1~,f~~i·uY'en o 

estár1 presentes m•:tltiples variaJ:;les .in~"ivi'-}j~l'.~-.:1·~·~:- -Y.>~s-oCfales. 
Su trabajo se tLl\"11:tamenta en 1091--ar ·q•..te-.,,..~i-_:_~·'_k·~~t~:;:jé~~:te -a~1renda el 

cor1ten1d.o •:{Ue se le tr~.nsm1te. per·o c.omp~··,e·,~··.:ú:-~~~.:-d_oi.~,.tanto 
individual como grupalmente. 

Para que sea posible un aprendizaje de este tipo es 

indispensable que se den las s1gu1entes condic1ones en el 

estudiante y en el contenido del material a estudiar: 

- Una estruct~tra cognoscitiva del alumno adecuada 

a las características del material que se pretende aprender, en 

t6rm1nos de que exista en el alumr10 el contenido ideat1vo 

requerido que le permita integrar, a distintos niveles de 

abstracción, el corrtenido (1deat1vo) del mete1~ial a aprender. 

- El material debe tener· una organi=ación clara en 

sus contenidos a fin de que pueda relacionarse con las ideas 

existentes en la estructura cognoscitiva del estudiante. 

- 8tle el alumno tenga buena disponibilidad para 

ese tipo de aprendizaje y que posea tina estrategia de 

aprendizaje que le posibilite vincular adecuadamente el 

material con su estructura cognosc1t1va. 

Ausubel car·acteriza las estructuras cog11oscit1vas y 

considera que existen estructuras claras y bien orgar11=ad2s y 

otras mal organ1:actas que i11h1be11 al aprend1=aJe si~nif1cat1vo, 

por lo que, partiendo del supuesto de que es factible 

establecer 1.\n pa1··alel1smo entr·e la est1·uct•Jr·a .:\e la d1sc1pl1(1f3 

y la forma que asume el conoc1m1et)to de esa materia en 12 

estructllra cognosc1t1va del estudiante, es necesario p1-op1c1ar· 

el apr·endi=aJe s1gn1f1cativo mediante los contenidos a a?r·ender 

considerando pa(a su ar·gan1z~c1ón la estt~uctl1r~ Je la 

d1sc1plina. Estr·uctura d1sc1pl1nar1a que contiene cor1ceptos 

sentido de que unas son m~s amplias que ot1··as y las co(1t1enen). 
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Le concept1.1alizaci6~ .de '.']_'.lS1.tb_~_l;.º<-~··e7p·ecto de. la torma 

de representar el conocimiento-y ~u~· f6~ma~ de relación, esta 

or·ienta.da a expl1c"ai com·a s•.\ceden, a nivel de proceso, la 

adquisición, la retención y el olv{do en la estructura 

cognoscitiva de los estudiantes. 

El proceso de adquisición de información por parte 

del alumno es co9nit1vamente activo~ el estudiante elabora 

Juicios de pe~tinenc1a ?cer·ca de cuáles ideas de su estructura 

serian rel~cio~ables con el nuevo contenido a aprender; 

dete~m1na las d1ferenc1as entre las ideas (discr·epanc1as o 

contrad1cciones>: refor·mula las p1·o~osic1ones nuev~s de1)tro de 

su marco personal de referencia y reorgani=a o s1ntet1=a el 

material que está ap~endiencto. Asi, se plantea que el 

contenido a ense~ar estará orie1)tado a desarrollar· significados 

precisos e integrados cuando se logra establecer· un enlace 

entre la estructura cognoscitiva del 2lumno y el contenido que 

se pretende ense~arle, y cuando se ense~an. en torma 

secu2nciada, las ideas cent~ales e integradoras de la 

disciplina, los conceptos especificas del tema, y la 

informacion colateral al tópico. 

Ausubel subra)'a la necesida~ de propiciar· que los 

maestros y los ~lumnos lleven a cabo una co~stante revis1on 

ep1stemológ1ca y teórica de los cdntenidos que ense~an o 

(desde 12 perspectiva del conoc1m1ento dado). 

Ausubel retoma los conceptos cte org2niz~c1on log1ca y 

PS1C010gica ya propuestos por Tvler·, d~sarr-oll~1)ct0J0s r~re 

fac1l1tar el apr·endi=aJe s1g~1f icat1vo en los alumnos ~escte una 

pos1c101) c0Qnosc1~1va. para lo cual pon~ o~ relieve l~ 

import~nc1a de los pr1nc1p1os que subyacen en esta cor·r·1ente 1 

para prop1c1ar la or9an1=aciOn l~g1ca del contenido a apl'ender 

ent1'e otro3 aspectos. 
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Los trab~Jos ·ubicados .en esta perspectiva amplian la 

v1s1ón que. br~nda el coriductismo ac~ic~ del aprendizaje 
. . .. ,· 

esC!>iar,·-~-.s•Jbra.yancto··, además, la· importancia de la ca11Í}:,re.nsiór1 

en:~i proceso de aprender. Conjuntamente con el trabajo 

desarrollado_por filósofos de la educac10n, esta posició~ 

se~al~ ·la relevancia de cons1der2r 1~ arq~t1tectura de las 

d1sc1Pl1nas como una de las fuentes básicas a tomar en cuenta 

en la ~rt1culac1on de lo cur~1cular. asi como la necesidad de 

estudia~ la ~aturale=a propia de cada ~1scipl1na (su h1stor1a, 

su estructura conceDtual, ~us cambios), lo cual .fu~ una 

aportación importante al per1sam1ento eD el _campo, partiendo de 

la con51der·ac16n central de que los avances en el conocimiento 

desfasan el contenido d1sciplinar1~ dei-_plan d~ estudios. s1 no 

son incorporados oportun?mente. 

Po~ otro lado, e11 los trabaJos en general 

desarrollados en esta perspectiva en el campo curricular, se 

entati=ó lo tecn1co y lo psicologico, deJando de lado o 

min1m1zando lo social, lo económico y lo educativo. 

El conocimiento acerca de lo d1scipl1nario, 

cons1der·¿._do como "lo •ja.do 11 • en el sentido ,je s1Jt•1-·?.yar la 

importancia de lo técnico. fué limitado por el grupo de 

docentes, ya que al ~t·~rc~r o no d1~cus1o~es ~cerca ~e aspectos 

ideológicos. sociales y culturales que estén vinculados con el 

conoc1miento disc1Dl1nar10 no se plantear·on pr·eguritas como: 

¿por que se ense~a ese conter1ido d1sc1pl1n61~10 v 1)0 otro:·. ~q~·~ 

crite1~1os tund~mentan Ja 0~1ent2c1on d1sc1~l1Ga1·2~ que sut•Y&ce 

en la foi·m~ciOn D~ofes1on2l?, ¿que grupos academ1co-1d9oló91cos 

instituyen el contenido curr1cula~·;·. entre otr·~s. 

d1sciplinar10 en la bÓsq~eda del aprend1=aJe s1g~1t1cat1vo y de 

l~ rac1onal1d2d tec1~1ca. así como los lo9r·o5 ~e la 

in·~est1gac1ó1) ~· el cor1oc1m1e~to c1entif1co 2pJ1cados ~ la 

e•il1C?.c i •:in. 



Actualmente se requieren nuevas e::pl1cac1ones que 

vayan mas alla del enfoque ps1cológico, explicaciones que tomen 

en cuenta la dimensión social en el hecho educativo. La 

comprensión de los pr·ocesos re~les de construcción del 

conoc1m1ento escolar, a partir del estudio de los procesos 

educativos concr·etos, a~~1culados en el ~u!a 2 trav4s de 

proaram¿s del plan de esturj1os pa1~a la formacion pr·otes1onal, 

se hace 2mpr~sc1ndible si se qu1e~~ conoce~ a tondo e! fer16meno 

curricular. 

Nos interesa anali=ar·, particularmente, el impacto 

que han tenido algunas de las corrientes ya citadas en el 

ámbito universitario de nuest~o país, poniendo cte relieve aue 

dicho impacto dió lugar poste~1ormente a reflexiones criticas e 

incluso a ruDturas ante dichas cor~1entes. 

2.4. EXPERIENCIAS DOMINANTES EN LA UNAH DE FORMACION 

PROFESIONAL DESDE LA PERSPECTIVA CURRICULAR 

A finales de l~ decada de los a~os sesenta, en el 

conte1~to poster1or al mov1m1ento del 68 en nuestr·o país, ante 

las evidentes muestras del a9o~am1ento de la ef1cac1~ de las 

compon~ntes 2deológ1cos nacionalistas del discurso educativo, 

entre ot1~os factores. se in1c1ó el p~oceso de mode~n1~aciOn 

educat1v6 nacional. 

La UNAM. como parte del s1~tema público 

dar r·espuestas. ~1·10r1t2r·1ame~t~ de caracter tecntco, a Jos 

El sustento ac?dem1co de dichas inst~nc1as y 

DDlit1c~s lo const1tu~eron pr1r1CJD~lment~. lGs EYpuestos •ie la 

cor~1e~te de ~ens~m1ento conocida como ''tec11ologia edYc~t1va 1', 

misma ~u@ ~rt1cu!a a11~rs~s Dos1c10Des teOl·1c&s en l?s que 



'17 

sut1yace la rac1onal1da.d t.:cnic:~, pe\"'O q1Je f1.\~ i-eio;ia ·Y ·1-..e.tomada 

?Dr la importancia de su perspectiva ~écn1ca· e~instr~~~n~~r:~~ 

Por tanto. resulta. inter'es8X1te estudiar: l~ _ ·. 

coexistencia, en la UNAM durante el periodo 8~~i~~~~~~~~dri,_de 
diversas posiciones polit1cas y académicas, en cuanta·· a·. la 

formac!ón profesior1al, articuladas asimismo µor di~tintas 

corrientes de Den5amiento e~ cuanto a lo curricular. 

Con10 a~~ecedentes del periodo aquí estudiado, en la 

UNAM, durante el recto~ado del ingenie~o José Barros Sierra 

(1966-1970), el ~r·oceso de Reforma Universitaria dió lugar a un 

importan~e número de 1nic1at1vas y propuesta5 para modificar o 

cemb1ar los planes de estudio y para inaugurar nuevos 

posgrados. De hect10, en el peP1odo de 1966 a 1968 todos los 

planes de estudio se moctif icaron: 

''El cambio gene~al fue pasar del sistema a~o escolar 

al sistema semestre crédito. En la mayor{a de las ca1·~~er·as la 

59 Esta cor-riente de ~ensamiento -la tecriologia educativa- se 

transfirió de Estados Unidos a Amer1ca Latina a través de 

diversas vias: la formación de becarios y de profesores 

extranJeros en alg~1nas universidades; la participación de 

fundaciones pr·1vactas; la profl1sion cte textos en el tema. Se 

sugiere la lectura de lcis s19u1entes ma~er1ales, mismos que 

abordan el tema de su incorporac1ón en nuestro p?is desde 

varias per·sDect1vas. 

Memorias SimDos10 sobre e~De1··1enc1as c1Jrr1culares en la ultima 

11<: :1co (1'?71)-1·::·::.::). El c=-.~o •ie le.-:-~ ed1.1c.::~r::1oc1 ;1_1¡:1 er1ar y 

1Jr11ve1··s1t¿._¡··1a". ~·}:•.f:..7 a 79. 

A. P.lbe., et ?.l •• Tecnolo.:1i?. et:\ucativa. P.pr·o~:1mac1ones a su 

p r· ei f.i.L e s "':" 2_, 1 1 i:_:, ¡:a):• • 

1 E:. 
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modif1caciOn consistió en un aumento de materias optativas_ y en 

una dism1nuc1ón de las asignaturas obligatorias. 

El propósito era llegar a planes de estud16 más 

tlexit•les y daP salidas c>.lter·nativas c>.l pr·ot•lema de la 

deserción. En la práctica, algunas de las asignaturas 

obligato~ias del sistema escolar pasaron a ser optativas, 

reaparecieron las ya olvidadas y se crearon otras. Los 

programas de estudios sufrieron aJustes de tiempo y 

readaptación al sistema semestral. 

En los primeros a~os del ciclo académico en algunas 

licenciaturas se h1c1eron mod1ficaciones cte forma a fin de 

adaptar los estudios a un nivel técnico. El propósito era 

combatir la deserc1on en esas carreras mediante la creaci6n de 

estudios a nivel técnico lo que implicaba capacitar al 

estudiante en áreas básicas de una profesión para que pudiera 

continuar con otros estudios, pero fundamentalmente el programa 

estaba 01~ienta•io par2 que el estudiante pud1e1~a integrarse 

rápidamente a la estructura econdmic2. 1 '~··, 

En 1969 se crearon como inst?nc1as administrativas y 

de planeacióh 2cad~m1ca encargada5 de apoyar la Retorma de este 

t•er·1odo rector·al, el Centro de Didáctica y la Comisión de 

Nuevos 11e~odos de Ense~a11=a, 2rnbos r·esponsables de llev~r a 

cabo procesos orientados a resolver problemát1c2s educativas 

diversas. como las materias c•Jello cte botella que conllevan 

altos indices 0je r·ep1·obac16n y deserc1or1.~ 1 Se llevaron a cabo 

creac10n 0e ~1211es y c·r·ogram2; ,je estudio de las escltelas y 

fec1.1 .. Lté•des •.:t.~ 1::-- l_IN¡:..:..f·J. l·::i.=.:::.-1:.;·::t_i~ ~·}:'.•. l"-'.1-,:-(i. 

61 La C.~l.M.E. se oriento a •iesarrolla)' p1··opuest2s en torno a 

la s1stemat1=ac1on de la eose~an=a~ con,o 1~~todologia par~ el 

los ~lumn0s cr1e1··t3·~a 21 log~o de O~Jet1vos. El c~r.tro do 

D1ct~ct1c~ re~ro~uJo ir11c1almente el discurso de una µectagogia 

i1·11c10 la b~squecta de otr2~ opc10Des teór1c~5 y metodol6g1c2s 

d1~t1ntas o 1nenos ce1··ca~as a la tecnología ectucat1va. Este tema 
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... . -
man1.lales y libros, asesor:Leo.S ~ p;áfe.S._Ol·'.~.s 
faculta•1es v escuelas. 

.-9r·üpos. cte_ ·éS_t,os en 

Posteriormente, a tr-av~s. de·>.de~·~nde·~,~·i·~~s··. c:o'!lo -~ª 
ANUIES, el CLATES y departamentos de formación docente d~ 

alg•Jna-= fe-_cultades y escui:?le<.s de la UNAM, se dffUr1dió. 'asimismo 

este pensamiento vinculado con la tecnolog{a ~ducativa. 

En este mismo periodo y como producto de un 

movimier,to est•.t·:it3.nti 1 importante se cr·eó el plei.n inn_ovador en 

materia de formac16n profesional del Autogobierne de la 

Facultad de Al~quitectura (1968). 

Er1 el pe1· 1o•:to del doctor· P.:i.blo Gon::::ále:: Casanova 

(1971-1972) se gesto un amplio número de in1ciat1vas para 

cambiar o mod1f1c2r ctive1~sos aspectos de los planes de estudios 

de va1'1as faciJltade~ o escuelas. Es relevante la creación de 

los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) que surg1er·on como 

una propuesta innov2do~a en el campo de la educación y la 

apertur¿. del Sistema de Un1ver;1dad Abierta. 

En cuanto al discurso y la metodolog{a curricYlar 

(dise~o, análisis, evaluacion o cambio de planes de estudio) 

aconteció una diversificada influencia, tar1to e11 centros, como 

en facultades y escuelas de la UNAM~ de distin~as metodologias 

derivadas de los supuestos de varios educadores (Taba, Tyler y 

otros). Se hi:o un2 lectura de estos desde un punto de vista 

l.ln1ver·s1ta-.r'10. 

Durante el r·ectorado del doctor Guiller·n10 So~erón 

Profes1onBl~s CENEP>, el Pla~ A-~6 de 12 F?cvltad ~e Mectic1r1a y 

t•Jvo l•.1gar· 1.m 9rar. ,-.úmero •:i.e 1n1c1Bot1va.s l."'..•2'-i~21 i-ev1s:.¡- ~·la.nes .:.1e 

estudio y mod1f1carlos. 

M~s 2llá de l~s e:1pe~1encias 1nr1ov~dor~s, 

p~1ncipalmcnte en el Plan A-36 antes citado y en al9•Jf1~s 

se tia t1·~b23a.jo ampliamentb. Ctr·. Entre otros: A. ~~uri, y P. 

Follar·1. en: A. Alt•a, .et ;:o..1 •• QJ~ 



50 

carreras de las ENEP, en muchas carre~as un1versitar1as ya 

establecidas, se htc1eron mod1f1c~c1ones de planes de est~1d1a 

circunscritas D1~1nc1palmente al cambio de nombre del progi·ama 

de las mater·ias, su ub1cac16n en l~ est~uctura curricular o el 

contenido de lo; mismos. resultando h{br1dos de planes de 

estudio t~~d1c1on2les ~ los que, a nivel de progr~mas, ~~ les 

intr·oduJe~on propuestas educativas para sistemat1=arlos, 

conserv~ndose tanto el modelo de práctica profesional a forma~ 

tcon orientaciones del eJerc1c10 profesional de dlst1nt~ 

natur·ale~a, pr1nc1palmente liber~l e f~tnc1onal1sta), como 1~ 

estructura general del pls11 de estudios.º~ 

En est~ contexto, al subrayarse la 1mportanc1a de 

log~ar un d1se~o tfc11ico optimo de los p~ogr·amas de estudio, se 

diluyó la necesaria d1scusi611 v estudio en lo ~elat1vo a los 

modelos de p~áct1ca profesional en formación y sus necesidades 

de cambio.~~ 

En otras carrera~. pr·inc1palmente de escuelas recién 

abtert~5, se procedió~ d1se~a1· nuevos planes o a revisar y 

camb1~r los planes de estudios en su totelidad, tendiéndose a 

conse1~var con un sentido moderni=actor· las or1e1)tac1ones 

existentes en m?te~1a de form?c1ón de los profes1on?les. 

~2 Cf~. V4M. Gome= Campo y E. Tent1 Fanf~n1, Un1ve1~s1dact y 

profesiones. Cr1e1s v alternativas, 1?.p~rtE, pp.11-78. 

63 La influencia de le tecnolo9{a ~~vc~t1v2 5~ de:t~co sobre 

todo en e! ~1s2~0 d& los p~ogr·ama~ de estudio, e::1et1endo un 

amplio nómero de pr·opuestas meto,jo!Og1c~s de$~1·r0ll2das como 

las de L.J. B~1~gs, R. Ahde1·50G y G. F2tts:, J. P~pham y E. 

corr1en~e de pen~~m1ento t1Jviet·on un gr2r1 in1pacto, lo que 

pro~1c10 que, al darse 9rar1 importancia al uso de la técnica, 

se deJar~n d~ 12do n1ucr1os cte lo~ 2s~·ecros a~tes citado~, 

impo1·tantes cte discutir y es~u·j1~r·se co¡1 rel?c1ón a 1~ 

for~rac1ó~ pi·otesion2l v d1sc1p!1D~i-1?. Los liml~es oe 2Jgun~s 

de ct1cr1~§ técnicas. va han s1cto ~l~~l1=~~os. 



En este campo, las metodologias universitarias de 

mayor impac~o~~~ como la de la Com~sión de Nuevos Métodos de 

Ensefianza, .tueron influidas fuertemente p~~ ~l trabajo de R. 

Tyler, H. Taba y por los presupuestos que con relación a lo 

d1sciplinar·io hace\·1 O.P. Ar.lsub'el, P. Pher1ix y _J.: Schaw, entre 

otros autores ya ante~ analizados, retrad~c1~os-;a~lo 

•-tn1vers itar io. 
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Es imoortante indicar~ que estas propuestas 

cons1de~ar·on la formación de prácticas profesionales existentes 

como obJeto central de análisis y distintas fuentes de 

información para nutrir los procesos analit1cos con procesos de 

ct1se~o y evaluación curricular sustentado en los supuestos de 

la s1stemat1zac16n de la ense~an=a. En estas metodologias, lo 

d1sc1plinar10 es considerado como una de las fuentes de 

intormac1ót1 pera la derivación c~trr1cular~~ y asimismo como 

contenido del curl'{culum. 

e4 El modelo metodológ1co para dise~ar planes de estudio en 

facultades y escitelas un1versitar1as, elaborado en la CNME de 

la UNAM en 1974, tuvo ~!na amplia influencia er1 grupos 

universit~r1os de t1'abaJo, cuya tarea o interes pr1nc1pal tué 

el dise~ar planes de estudio para la apertura de nuevas 

carr·eras. el revisar los vigentes pa\~a su meJoria o tur1ctamentar 

le necesid?d de un cambio. 

profes1on~l por el pepel soc1~l de su actividad, co1,s1.je1'al1do 

principalmente el estudio de las prácticas profesionales 

e:·{lstentes. Cfr·. F'. üla=mc.n y t-1. i:\e lt•al··r·ola (C:ols. ·> Qi~e1~¡0 de 

planes •ie estuct10E. 

intor·matlVO ¡:•r-OplO 0jt: lo p1-ofesiorieol; t:l cante:: to 50Cl<31, 

económico, polit1co y cultural~ el estudiante como suJeto de 

aprencti=aJe y la i11sti~uc1ón educativa. D1c~1as fue~tcs 

sustentar1 l~ d~i1n1c1011 ae los obJet1~·os de eprendi=aJe par~ su 

ve~tical. ? p~1-t1r de ~r1nc1p1os como ¡¡1teg~~c1011, 

transte~enc1a, e11tre ot,·us. cor1s1de1-~1)0o la lógica 

disc1pl1nar1a en cuest1on. per~ el logro del ~pr·enct1=aJe 

s1g¡)1f1cat1vo. Se propone al estudia~ y pr·ofundizar el) cada 
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En l~ comunidad universitaria se hicieron. diversas 

lecturas del t\··abaJo or·iginal cie T.yl~r, de T~.b'a:'y ·de las 

propuesta:. meto•:tol6•;¡1cas un1versitar1as .·g:e~1~\-~~.as-~-~6" Se tr·ataba 

de gr·upos diversos que los si•J1.i1é{rOrtP·re·-a:ónifnahtemente en terma 

textu~.l o los re1nterpl··etaron ~eg:ln .-.~L,~\~;-e~-~-Sida.des, iriter-·eses 

y posibil1•iades tormat1vas. 

En este conte}:to de análisis, algo que fué subrayado 

en ti~abajos desarrollados con la influencia de distintas 

metodología~ es que disminuyó o se diluyó en los grupos reales 

de trabajo la importancia de la discusión requerida con 

relación a: la aper·tura de formaciones profesionales 

altern2tiva3, asi como con respecto a la estructura 

disc1plina~i2 por· escuelas distintas de pensamiento~ sus bases 

disciplina, delimitar su historia y tradición, su dominio y 

enteques facti~les, su estructura conceptual básica, m~todos de 

investigación. Cfr. C. Acu~a, 11 Las disciplinas en el dise~o del 

plc.n de estudos". en R. Gla=mar1 y !"!. de Ib.arr·ola. 1t.id.em, 

pp.4::1 a 44b. 

66 Se sugiere la lectura de R. Gla=man y M. de Ibarrola. 

Planes •je estudio. Propuestas institucionales y realidad 

curricular·. Caps.ll y III. en donde se presen~a en forma 

documer1tada distintos aspectos reteridos a dos eNperier1cias 

llevada~ a c~bo, en la segu11da mitad de la decada de los a~os 

setenta. en la FaciJlta•j de Medicina Veter1nar·i~ y Zootecn1a de 

la UNAM ~· er1 el Centro Interd1sciplinar10 de Ciencias de la 

Salud ctal IPN. Esta metodologi2 u111\'e~sitar1a. en distintas 

momentos y espac1as 1 ~a !id~, p2ra estas inv¿st1g~ctor~s objeto 

de 2n~l1s1s. Se !lt11er·e consl1lta~ el !)aia11c~ hect10 en los 

s1gu1entes doct1n1entos del te>:to antes citado: 

M. de Ibar·rala. '1 Came11tar1os a los trat.aJos Je la Comisión 

Tem~t1ca ~obc·¿ des~rr·ollo cu1·r1cul2~··, pp. 197-2(12. 

R. 01.ai.::m¿.n y r·1. d.e ll:•211··.-·ola. 11 D1se·,~,o de ~·lai-1es de est•.1·.tio: 

n1odclo y real1ctad curricular·''• pp. ~51 a 2·?(1. 
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epistem6ld~1cas; objetos de estudio; conformación tecir1co-

1n~todológica y técnica; vig~nc1a dentro del campo c1entlfíco y 

del eje~cicio protes1onal, entre otros. 

Para concluir, es importante se~alar quet a partir 

del tuerte impacto del pensamiento t'cn1co-racional y de las 

cona1c1ones conJun~as que se generaron en los a~os setenta, 

tanto en lo social como en los espacios culturales, econom1cos 

y en la vida un1vers1tar1a, se gestó una r·efleK1ón critica de 

esta cor·riente de pensamiento educativo, misma que se inicio, 

de hecho, a fines de dicha década y continuó en los ochenta. 

Ante el desarrollo y la agud1=aci6n de una cr1s1s 

social y un1vers1tar1a se han propuesto, en el conteMto de la 

modern1:ación universitaria, d1st1ntos proyectos de 

ct1aqndst1cos y de reforma educativa que han asumido sus propios 

sentidos y particularidades a través de los diferentes periodos 

rector·ales compr·endidos en 1~ década de los a~os ochenta y 

nove11ta, los correspondientes al doctor Octav10 Rivgro, doctor 

Jor•;Je C:ar-¡:11:::::0 y actualmente el del doctor José Sar-ukhán, siendo 

una de las prioridades en éstos, la evaluación de los planes y 

p~ogramas de estudio en Jas facultades, escuelas y colegios 

para elevar la calidad de la tormac16n universitaria. 

Durante este lapso de tiem~·o han coeN2stido en Jos 

espacios un1vers1tar1os, en el contexto de la 1nodern1zacion 

educativa como proyecto educativo nacional~ las pos1c1ones 

críticai; o t"'efle;:1vas q1-te se har1 •;}estado, si.tbsistiendo de 

d1st1ntas formas la racionalidad técnica.~7 Es decir, mientras 

en algunos espacios un1vers1tar·ios se han d1scut1cto 

pos1b1l1dades ~iternat1vas en la ma~er·1a,~~ en otros se dá aún 

b7 Las más de las veces, apoyandose en referentes teóricos 

actualizados o modern1zantes dentro de la misma l{nea, y en 

algunas ocasiones rescatando aspectos particulares de esta 

propuesta baJo una perspectiva de trabajo cr·ít1co. 

08 CfP. M.I .. Ga.lé\r1 y D.E. Mar-in, O\:. .. c1t., pp.121-1:?.(> y J. 

Mencto:a, op.c1t., pp .. 283-3d2. 
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una tender1cia por parte de los il·1vol1.tcrados·- er1 las lábores 

relacionadas con la plane~c16n, desarrollo y eV~luación 

curricular, a apoyarse en el uso de concepciones y técnicas 

derivados de esta corriente de pensamiento,•• ¿on el objeto de 

refunc1onalizar las tormac1ones pl~otesionales existentes, lo 

que en ocasiones obstruye la necesaria discusi6n acérca de su 

vi9encia~ 

Esto se debe, entre otras razones, a la existencia de 

grupos académicos que sostienen las propuestas de formación 

profesional tradicionales. algunas veces vigentes y necesarias 

y otras ya obsoletas. Lo que se conJuga con otras situaciones, 

como la frecuente prioridad político-administrativa 

institucional de efectuar estas tareas en tiempos 

administrativos cortos, sin contar, en ocasiones, con personal 

académico formado en el campo, que desarrolle la investigación 

educativa o los estudios teórico-a~licados, que nutran o 

fundamenten seriamente la toma de decisiones requerida, a fin 

de trascender lo existente tanto en cuanto a la generación de 

nuevo conocimiento, como al analisis de los usos e 

intencionalidades primordiales que tradicionalmente se tia dado 

a los apoyos técnicos con q•Je se cuenta. 

Hoy en d1~ se discute11 diversas pos1c1ones al 

respecto, se plantea la importancia y necesidad de que se 

generen e~;p!icacior1es que '¡:•erm1tan esti_\•.:\iar· distintos aspectos 

vir1culados co11 la tormac1ón profesional. asi como categor{as de 

análisis o técnicas derivadas de discursos cr·iticos er1 este 

campo a fin de hacer· factibles trabajos aplicados de distinta 

nat1J\··aleza. Desde otra pos1c1óri se en•.rnc1a la posibilidad ·de 

rescata~. desde ur1a per·s~·ectiva cr·it1ca, alg•Jnas 1je las 

aportaciones técnicas del pensamiento técnico-rac1onal, para 

hacer factibles los trabaJos aplicados en instituciones 

,;_,9 F.:. Tyler. "Spec1fic A¡:q::.\··oaches to C1.trr·1cul•.1m Oevelopment", 

en H.A. (,1r·au:: (Ed.), A.hl. Pennci. y l·J.F. Pin.:\r·, op.c1t., pp.17 ci. 

30. 
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educativas que lo requieran. Todo ello.·necesita de· un m~s 

amplio desarrollo teór-ico en el c~m~1a·, as·i .-C:o~o 'l.C\. ~·i·,~~~:r~~;~~-·~ó~~,
de ttn pi.tente er1tr·e la concepcion cri t~ca._.Y _:l.~-:~,-i;~~~~·.:¡·~-:< .·:~-d~~·;l·a~ 
pri-.c ti cas curricttl ar· e 5-, cu 1 dando 1 a- -~-oh~-ren·~ i ~--.:.d-~ · .1·~~- ·_.:t-é2-1~/¡C:8s 
con los postulados críticos que le deben normar y m~nt~rilendo 

una conc1enc1a clara de sus limitaciones y sui·v~lori~ ~~e -~uia 

para estructurar discus1011es y acc1ones. 7c 1 

Sin embar·go, desde la perspectiva del ava11ce del 

campo del conoc1m1ento de lo curr·icular, es prioritario contar 

con un mayor apoyo para la investigación teórica y empírica en 

el ár·ea, con el fin de des¿~rol!ar y consolidar el área de 

estudio y consecuentemente encontrar vias te6r1co-metadol6g1cas 

alternas y cre~t1vas a las aportadas actualmente por el 

pensamiento técn1co-r~c1onal, no l1ecesa1'iamente v1ncLtlactas 

estr1ct~mente a la lógica de 1'meJorar las escuelas•• sino 

inaugurando otras dimensiones de estudio muy importantes de 

investigarse y que pueden d3r lugar f inalme~te, a vertir sus 

resultados en la misma via. 

Desde mi punto de vista las discusiones generadas a 

rai= de estas posiciones, no están concluidas. Se requiere un 

análisis más amplio y riguroso con relació11 a las vías 

factibles para continuar su estudio, como son el papel del 

investigador del curr·iculum en el interior de las facultades y 

escuelas desde las distintas pos1c1ones ideológicas; las vias y 

con~1c1ones de inta~'ve11c1ó1) en los procesos inst1tuc1onales de 

gestión educativa: las tormas de impacto, en este campo de la 

educación, del pensamiento neoliberal; entre ot~os ~spectos. 

70 E. We is s, op. e 1 t 
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3. EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS EN LA FORMACION PROFESIONAL. 

HACIA LA CONFIGURACION DE UNA REFLEXION CRITICA 

3.1. INTRODUCCION 

A partir de los ultimes a~os de la dé~ada de l~s 

sesenta, surgió en algunas universidades del pais, y 

especific~mente en la UNAM, un discurso critico en: ei campo del 

currlculum. Son mdltiples los factores que dieron. lugar_ a 

diversas experiencias innovadoras en la educación 

universitaria, como la apertura de algunas carreras, escuelas 

e incluso universidades muy prometedoras en cuanto a la 

producción de nuevas ideas. 

Cabria se~alar que estas experiencias se dieron 

paralelamente al periodo de i11f luencia de la tecnología 

educativa, durante la década de los a~os setenta. Actualmente 

son materia de análisis, considerando los proyectos que les 

dieron origen, asi como los cambios que se han dado en su 

proceso de desar·rollo. 

En este cap{tulo dejaremos sentados algunos 

antecedentes que, en el nivel universitario y dadas las 

condiciones sociales del pa{s cte 19bE: a 1978, posibilitaron el 

dise~o de proyectos educativos alternativos y el SUl'gimielito de 

una posición crítica ante la tecnología educativa. 

Delimitaremos por tanto, dos de las e;:per1encias innovadoras 

más r·elevantes ocurridas en el can1po de la formación 

profesional: el Plan A-36 de la Facultad de Medicina de la UNAM 

y la Unidad Xochimilco de la Ur1iversidad Autónoma Metropolitana 

CUAM-X), las cuales aportal~a11 significativos cambios en cuanto 

a la formaci6n profesional que reciben los estudiantes, al 

dise~o curricular, y dentro de este, a la fo1'ma de ar·ticular el 

contenido d1sc1olinario en los planes de estudio. 
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El hecho de conside1·a1· en este tr-aba.Ío --,:i~ -la LÍNAM, la 

experiencia innovadora de la UAM-Xoch1mil~~,.-~~~~~~~~ ~ ·1a_ 

importancia de dicho proyecto. 

Por último, se,l"¡alar·emos qu= a par·tl~;- de···19j9·-~---1.se. ha 

expresado la riec:es i dad de efectuar una ref 1 ex.Í.ó~~)~·á:·::·: __ ,' ------· 

consolidada er1 el c<!\m¡:•o c:urr·icttlar er1 nuestr-,;;· .. ·p~:r~-.-~;:· 
Consideramos d¿ primer or·d.er1 el ct~Sa.rr~'lio .]"~ lineas 

de ir1vest1gación q1.1e ~1erm1tan pr·of1.tndi2ar la .di:~-~~s·i\~-r> h~'sta 
hoy llevada a c:.at•o en el campo del cr.trr•i.c:•.tlo y ·1a_ to'r-m·ación de 

profesionales .. 

3.2. EXPERIENCIAS CURRICULARES INNOVADORAS EN LA 
FORMACION DE PROFESIONALES 

La UNAM, durante las últimas décadas, ha 1do 

implantando experiencias innovadoras en materia de dise~o de 

planes de estudio, como el proyecto en educación media superior 

del Colegio de Ciencias y Humanidades (1972), 71 el Cogobierno 

de Arquitectura (1968) 7 Z y el Plan A-36 de Facultad de Medicina 

(197d). Paralelamente, el nac1m1ento de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Xochimilco (1974) 1 dar-la lugar a la 

b~squeda de nuevos proyectos en la m~ter1a. 

El surq1m1ento de estas nuevas modalidades educativas 

habría cte inducir a l~ reali:ación de trabajos alternativos 

orientados a la formación profesional y a la or·gan1:ac16n del 

conoc1miento escolar. Los perfiles profesionales alternativos, 

y la estructura organizativa del curriculo en un sistema de 

ense~anza modular, constituyeron acciones innovadoras. 

71 '1 El Colegio de Ciencias y Humanidades en la Gaceta UNAM 

1971-1972'', 1977, pp.3 a 12 y 25 a 36 (documentos varios). 

72 R. Reygadas, Un1vers1dad, ~utoqestión y modernidad. 

(Estudio comparado de la formación de arquitectos 1968-1983). 
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Diversos especial;~~~s en el tema!~ ·con~1deriri-e'sta~ 
experiencias e1~. planeaciOl1 c1Jr'"r--1ci..tlar. c:Offio -~.a~~~e .·~iei:·::·Pr·oces.c d~' 

' - ';-, -- :-- :: -· ,· . 
moder1~d::ación edtu.:at1va de las ·.ur1_ive·rsii:lades, -sin·-:-soslaya1-. ·e1 

hecho q•.te alg•.mas de éstas hteron ínflüfct¡s poi' i'a tecn~logi_a 
ed~tc:ativa. 

El que esta influencia: se considere contradictoria 

radica en que, en algunos proyectos (como Plan A-36), coexis

tian propuestas metodológica~ alternativa$ sobre formac10n 

profesional y dise~o curricular (~étodos de ense~an:a y formas 

de articular los contenidos iis~iplinarios en los planes de 

estudio universitarios), al tiempo que se adoptaba la 

tecnología educativa, o bien, alguna de sus técnicas en el 

disefio Y desarrollo de los planes o programas de estudio. 

3.2.1. PLAN EXPERIMENTAL DE ENSEÑANZA DE LA 
MEDICINA GENERAL INTEGRAL (PLAN A-36 

El plan experimental de ense~an:a de la medicina, 

Plan A-36, tuvo como antecedente h1stOr1co la adopción, en 

nuestro país, de un modelo de seguridad social, con predominio 

en la especiali:ación y la atención hospitalaria. 

La consolidación del modelo de alta espec1ali:ación 

en medicina en el sistema de seguridad social (con la 

par~1cip~c1ón d~l Estado en la producción de servicios 

73 J. Mendoza, '1 El proyecto ideológ1co-modernizador de las 

políticas un1versitar1as en f1ex1co. 1'~65-1980'1 , en Perfiles 

Educativos, núm.12, pp.3 a 21. 

R. Serrano, 11 Reconstrucción teórica de una experiencia · 

cur~icular en la UAM-X (1974-1982)'', en memorias del Sin1posio 

Experiencias Curricula~es en la Ultima Decada, DIE. IPN, 

pp.17. l "' 17 .3:::<. 
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económica oltgopólica ya presente._en nuestro pai~·desde 

inicios del pr-oceso de industr-iali=<1c:ión-. - -

F-or- cansi•1u1ente, se dej.ó d·e .. 1~cto:·:,i·a.'.'~'te:n~-~--~~~~.mé'd~-.c·a·. 

::::;::: v; i :a:: 1 :~~:e :-a~: v~~ 'a ::r,;;:l:l' L~i~~ª~º[~c-._~e0"r_-_ •• ,._c_l·_ º_-_.l·_'_~_-_ ... _'.cv
1

_''.:ó•_::_,_ tf~~ 
r-on) ero el 207.- de 1<1 ~·ol:>lación del país· [lo ~ué ,, • <1 __ no 

prestar-)atención a la poJ:.l<1ción r-ur-<11 y ur-bari<1 no 

asalarii'dC'i. 11
• "7 4 

En esta política en materia de salud pr~do~i~a la· 

concepción de la ense~an:a de la disciplina basada 

e~clusivamente en las ciencias biomédicas, misma que todavia 

prevalece en nuestro país 7~ y que fundamenta la formación 

orientada a la med1c1na curativa y hospitalaria de alta 

especiali:ac1ón principalmente. 

Por ot~a parte surg10, a finales de los ~~os sesenta, 

un importante mov1m1ento latinoamericano de medicina social. 

que tuvo repercusiones importanteg con respecto de los 

7d J.M. Alvare= Manilla, "EL Plan A-36. Plan Experimental de 

Ense~an:a de la Medic1na General Integral 11
• en las memo~1as del 

Simposio Exper·iencías Cur-r·ici . .tlar-es en la Ultima Dtcacta, QQ...:_ 

cit.! vo1.1, p.3.2. 

75 Frenk hace referencia al Informe Flexner publicado en 1910, 

como resultado de una invest1gac1on sobre las escuelas de 

medicina de Canadá y Estados Unidos. en el cual se recomienda 

para le ense~~n=a de la medicina que la atención médica debe 

basarse en el conocimiento de las c1enc1as b1omedicas. Dicha 

recomendeciOn consolidó en la p~act1ca. la med1c1na c1entifica. 

de 12 cual el ?utor 1nd1ca oue no ~·uc'~~n negarse sus 

aportaciones, sin emba~go, es r1eces~r·10 se~alar QU~ tambi~n 

provocó una desv1nculac1on entre la ectucacion para la salud y 

la realidad social. En: J. Fr·en~~, '1 Cl1adro clínico de la 

ense,:,an=a medie.e.. me:·~lC~n¿. .. Te;.:tos y pr·ogr·c.mas", c1tao:to en O.E. 

Marin Mende:. ''Fo~maciOn de d1se~adores de Dl~nes de est•Jd10 en 

carreras del ár·e¿;_ cte li:io. sal•.i>:\". p.10. 



60 

criterios adoptados trad1c1onalmente en el campo de la atencidn 

a la salud como en los de la educación médica. 

No es posible soslayar, por otra parte, el hecho de 

que las politicas internacionales (en el campo de atención a la 

sal•Jd y la for-maciói-1 de profesionistas) recomer1dad.as a paises 

en vías de desarrollo, por la Organ1:ac1ón Mundial de la Salud 

y la Organi=ación Panamericana de la Salud tienen mucho peso 

para Me>:ico. Las políticas nacionales adoptadas en materia de 

salud y de formación de profesionales en la medicina, marcaron 

un hito en la formación de un medico comun1tar10 que fuera 

capa= de desarrollar acciones de tipo preventivo y de atención 

de primer nivel, principalmente orientado a atender la 

patologia más común en el pais. 

Estos cambios aunados a mQlt1ples conflictos 

sociales, estudiantiles y sindicales en la década de los 

sesenta, fueron producto de tensiones y demandas sociales y 

laborales no satisfechas, todo ello conJugado con la 

p~oblemática del sector médico, y el conflicto laboral y 

estudiantil en 1964 y 1965 7~, en opinión de algunos académicos, 

hicieron evidente la necesidad de cambios en el terreno de la 

formación de profesionales. 

En aquel entonces, en la UNAM acontecía una 

mas1ficacion en la Facultad de Medicina, lo que s1gnif1caba la 

posible perdida de la calidad de la ense~an=a; además que, al 

no 1ncr·emer1ta1 .. se la intraestr•~1ct1J1 .. a ,je atenci0\1 a la salud 

requerida en e! país y al no aumentar consecuentemente las 

plazas de empleo a cubrirse, el problema del desempleo Y el 

suDempleo de los medicas egresados de las escuelas y facultades 

de to~o el pa~s no se hi=o esperar. 

Asi, el Plan A-36 de la Facultad de Medicina de la 

UNAM, surgio como proyecto piloto o experimental 77 , el cual se 

76 Cfr. R. Po=as, ''El movimiento medico en México 1964-1965.'' 

77 Como antecedente de este plan de estudios se menciona la 

e>:perier1c1a desarTollada d1Jr·ante a.pr·o~:1mad.amer1te dos a,:-,os en la 

Facultad de Medicina. para formar personal paraméd1co! llevada 

a cabo por el doctor Carlos Biro. 
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generaliza~ sus principios en la ense~anza de la medicina. 
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Este plan experimental busca form~r m'd1c6s generales 

de contacto pr1mario (no especializado), considerando tres 

niveles de preparación dgl alum~o (a partir de las funciones 

que desar-rolla en el pr·irner, segur1do y tercer n'ivel de. atei-fció1·1 

a la salud). Al mismo tiempo se dá a la formación del mddic~ un 

erafoqi.te social y J::.íológico orientado a la practica. ger1er.étl 

preventiva y comunitaria de la medicina. 

Por tanto, los med1cos son considerados 
11 profes1oriales c:on preparaci6n para la sol1.tc:i6n_ de p'rablemas de 

salud relativos a la prevención , diagnóstico, tratamiento y 

rehabil1tac16n de la patología más frecuente, con los recursos 

del contacto pr1mar10 que no requieren del concurso de-personal 

o equipo especiali~ado.'' 7~ 

Este pl?n se desarrolló en condiciones coyunturales 

especificas~ los planteamientos innovadores del entonces 

Director de la Facultad de Medicina, doctor José Laguna, dieron 

lugar a un proceso de consulta entre alumnos, protesores y 

autoridades para analizar· la situación de la atención de la 

salud y de la educación médica en el país. 

Debido a un estYdio diagnóstico del plan tradicional 

de la Facultad de Medicina se cuestiono no sólo la orientación 

predominante de formar médicos en la práctica curativa y 

hospitalaria de alta especial1:ación, sino tambi~n las 

métodologias y tecnicas educativas tradicionalmente empleadas 

78 J. laguna y Cols. Plan A-36. '1 Provecto del plan de estudios 

piloto Medicina General Integral'', pp~l y 2. 

79 El Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la 

Salud (CLATES-Mlxico) ful el encargado del diseRo de dicho plan 

de estudios, en J.M. Alvar·e: Manilla, op.c1t., p.3.7. El 

equipo dise~ador estuvo integrado por el docto1~ José Laguna, el 

doctor Alvare= Man1lla 1 el doctor Bedolla, Mor1ique Landesman, 

entre otr·os. 
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Dicho estudio subrayaba, ·asimismo, la desvinculación 

existente de la teoría con la acción en la ense~anza, punto m~1y 

importante en el planteamiento modular resultante, ya que se 

pr·opuso 11 
••• evitar la separación arbitraria entre la 

información teórica y la práctica, de manera que el 

conocimiento científico sea retenido por el alumno al ser 

aplicado a un esquema de acción (P1aget).~~ Se pretende 

actemás, evitar las divisiones artificiales del conocimiento que 

crean áreas paralelas de competencia para la atención del 

-3.lumno. 11 ~ 1 

La intencionalidad de esta propuesta pedagrgica era 

llevar ''progresivamente al alumno a la posibilidad de resolver 

problemas cada vez más compleJos en su avance dentro de cada 

n1ve1•·,e~ y ascender en éstos, partiendo del supuesto de que el 

adiestramiento en servicio que reciben los alumnos en los 

centros de atención medica que les es asignado en cada nivel 

(centros de salud, consulta externa y servicios de urgencias de 

hospital), les brinda ''la oportunidad de practica1~ el 

conoc1m1ento para lograr su incorporación a la acción, permite 

una distribución más racional y oportuna del conocimiento 

básico y evita la división arbitraria entre ciencias básicas y 

clínicas, es decir, entre teoria y pr·áct1ca.••e~ 

Estos razor1am1entos cuest1onaro11 la estructura del 

plan tradicional dividida en materias básicas y clínicas, 

proponiéndose en su lugar, un sistema modula1~ organ1=ado por 

áreas de conoc1m1ento y vinculado a la solucion de problemas 

reales, de modo que el alumno reciba una formacion cientifica 

y, simultáneamente, una capac1tac1ór1 pr·otes1onal. 

80 Se identificaron como los esquen1as de acc1on más 

importantes en la práctica médica, el diagnóstico y la solución 

de problemas. 

81 Plan A-36, op.c1t, p.7. 

:32 Ibidem, p.11). 

•"13 Idem. 
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-Esta idea sé c:o;.sr-etó "eri una ,c:onc:epc:ión 
·, .: : .. :·. ··:.'.:··_ .. _,_--.. : -..... ,.· __ .' 

mttltldisc:iJ,:•linari·a· cf'e- la· ~~-f",j¡~~C~"~~ :.pr_of_~·s~~nal, la cual parte 

del est•~dio •:le las func:íones Y:habilidades que c:ar-ac:te1'izar1 el 

ejer-c:ic:io de la pr-ác:tic:a'~~ne~a1:a~ ia'm~dic:ina ien los niveles 

lo., 2o. y 3o. de la- atehc'i'ó-r1 :de la sal•.1d) a fin de establecer 

los objetivos g~nerales de carrera, mismos que se traducen 

concretamente en objetivos cognoscitivos y de habilidades. 

Para estructurar el plan de estudios se consideraron 

en general tanto las funciones profesionales (de los tres 

niveles antes citados de la atención médica) en las que se va a 

formar al estudiante, como los contenidos disc:ipl1narios 

requeridos pa~a dicha formación articulados en módulos 

(
11 Introduc:cion a la Medicina 1

', ''Crecimiento y Desarrollo'', 
11 Ecolo9ía 11

, "Ni.ttr·ición", 11 Sistema Nervioso", 11 Apar·ato 

D1gest1vo'', etc.). 

Los modulas fueron consider·ados como áreas de 

integración de conocimientos (en donde se articulan la 

t•iologia 1 la ps1cologia, la sociología, la epidemiología, la 

patología y la clínica para la formación del médico general, 

como conocimiento implícito a cubrir en cada uno de los 

m6.julos). 

El contenido disciplinario de estos módulos se 

articula con las actividades desarrolladas en el aula, 04 la 

84 Durante el primer y segundo a~o de la carrera, los alumnos 

cubren 16 ho1~as o más a la semana de actividades en el aula 

(teoría), coord1nados por un mismo tutor durante un a~o. C~da 

semana cumplen tres hoi~as de prácticas de laborato~10, cuatro 

~·oras de invest1gacion en la comunidad y cuatro horas tambien 

de practica cli111ca en los ce11tros de salud. En el ter·cer y 

cuarto a~o se llevan a cabo actividades en el aula y de 

práctica clínica en Hospitales Generales de Zona o IJnidades de 

Medicina General. De hecho, existe poca 1nvest1gac1ón en la 

comunidad, y no existen las p1~áct1cas de laborator10, excepto 

las p~op1as al hospital. 



64 

c:ual es consid.e1"'ada el esc:er1ar-io eduC·~t~Y-C(:~~r/~·e-L::·cu~)· se 

abordan principalmente los contenid~s integ~adores.':Tanto las 

prácticas clínicas (efectuadas ~n- la~ cen~roi;de~sar~d)::c~~o 

las prácticas de laboratorio (llev~~as··a _cabd'~n~ésfei~_se 
derivan por tanto, del cor1ter1idO-·disc:i~1-i~h·~~ú.;.i~···a~·~.li::a~~:-_en el 

aula .... :lo:i 

La investigación desarrollada en la comunidad no 

guarda necesariamente una relacion directa y estrecha con lo 

anali:ado en ese momento en el aula.e~ 

En este Programa se ha dado especial importancia al 

Estas análisis, evaluación y replanteamiento curriculane7 

estudios se han d1r1gido a anal1:ar diversos aspectos 

considerados importantes, entre estos, se ha análizado la 

85 La interrelacion entre estas actividades varía en función 

del alumno y del docente, en el caso del aula y centro de 

salud, no asi en el aula y el laboratorio. 

86 Consúltese el Subprograma de Seguimiento de Familias desa

rrollado en el primer nivel (ler. a~o de la carrera) dentro de 

las actividades comunitarias, al proponerse el estudio de las 

embara=adas y sus hijos durante el primer a~o de vida, se 

integran los contenidos de los módulos de Crecimiento y 

Desarrollo Intra y extrauterino y de Parto y de Per·iodo 

Perinatal; así como las actividades de los módulos familiares 

de los Centros de Salud. Sin embargo no se dá de igual forma 

con otros subprogramas. Cfr. Proaram~ de actividades. Primer 

nivel. Depar·tamento de Comunidad. Pro•1r·ama de Medicina Gener·al 

Integral, p.55 y Documento pro9rem~t1co: Crecimiento v 

desa1··r·ol lo intr·aute1~ino. 3 vols •• ler·. ai~;o. ler·.n1vel. Pro9r·ama 

de Med1c1na General Integral. 

87 Cfr. Memoria Seminario-Taller de análisis del Programa de 

Med1c1rici. C•ener·al Inteq1--al (1·::.i:;:1). 

Evaluac1on ctel Progi~ama de Medicina General Integral (1986). 

Readecuac1on curricular del Programa de Med1c1na General 
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congruencia inte~~a .~el· ~l~n ~~ ~~t~~ios, en c~arito a sus 

pr-opós:Ítos gener-c\'ie-~--~- 1fé. ~-6-s ol_ó~ülo·s, ,j_"e SU- cof.t~n_ido, _SU 

estr-1Jct1.traJ secüenci'~··; ii·~teg_r;~t'i6r1 ~y:~ac:.i:úal_i-:zá~j6rr de los 

d~cul!le~tos de apoyo empl~adÓs en los módÚlo~' :(dentro del marco 

de la evaluación del.··~urr~c~l~)-, a fin ·de mejtirar-·dicho plan de 

estudios. 

En cuanto a los egresados de esta carrera, algunos 

estudios de seguimiento han demostrado que se integran al campo 

de trabajo de forma muy parecida a como lo hacen los egresados 

del plan tradicional. con una tendencia a continuar 

especialidades troncales (no de alta especialidad). Esto, 

evidentemente se debe a la falta de una intraestructLtra 

adecuada de atención a la salud y, consecuentemente de empleos 

(medici11a comu11itaria) que permitan al egresado de este plan 

eJercer en la comunidad. 

Por ~ltimo, cabe sefialar la importancia y necesidad 

de generar estt1dios e 1nvestigac1ones respecto cte las distintas 

características formativas del proceso de aprendi:aje de los 

alumnos, en cuanto a la naturaleza de la est1~uctura modular 

adoptada en este plan innovador, la articulación y coherencia 

disciplinaria de los contenidos, entre otr·os, con la finalidad 

de aprovecharla como una ~xper1encia importante de la UNAM en 

materia de la tormac161l alternativa de profesionales en el érea 

de la salud, y mejorarla. 

3.2.2 LA FORMACION PROFESIONAL DE LA UAM-XOCHIMILCO 

BASADA EN MODELOS DE PRACTICAS ALTERNATIVAS 

La ~·repuesta de la UAM-Xochimilco se ct10 t¿¡.mb1én en 

el contexto de la modernización educativa iniciada en la decada 

cte los seter1ta. Esta pretendía reforma~ la edLtcac1on superior 

mediante ct1ve1~sas vías: la apertura de universidades orientadas 

a la formación de profesionales m&s vinculados con las 
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necesidades productivas del país; la b~squeda de nuevas to~mas 

de gestion académ1co-adm1nistrativas; la implantación de nuevos 

sistemas de ense~an=a; la participación de docentes en 

dec1s1ones académicas. 

Este proceso modernizador se gestó desde el Estado, 

can el propósito de cubrir e:cpectativas polit1co-sociales y 

culturales relacionadas di~ectamente con el sistema educativo, 

que estuvieran además acordes con el modelo de desarrollo 

capitalista esperado en el pais.e~ 

La cr·eación de la UAM, por tanto, ftlé favorable 

debido fundamentalmente a que se dieron las condic1ones 

histórico-sociales, politicas y económicas para la innavacion 

educativa, lo que confluyó con el dise~o, presentacion y 

aprobación del proyecto de creación de la Unidad-Xochimilco de 

dicha Universidad, plasmado en el co11ocido como Documento 

Xochimilco.~'? 

Este proyecto estableció las bases pa~a reflexionar 

acerca de las profesiones, las necesidades sociales del saber 

cientif ico y técnico y sus formas de ense~an:a distintas a las 

tradicionales. Dicha reflexión se efectt16 en un ''colectivo de 

profesores, jóvenes intelectuales, reclutados de la disidencia 

88 Se sugiere la lectura del Cap.I del texto abajo citado, 

donde se da una amplia explicación de los antecedentes del 

contexto del surgimiento de este proyecto educativo. A. Diaz 

Barriga; D. Martine=; R. Reygadas y G. Villase~or. Practica 

docente y d1se~o curricular, pp.11-15. 

89 Este documento fue elaborado por especialistas de la 

educacion universitaria en el área de la salud e~ Am~rica 

Latina, ubicados en la Organi=ación Panarner1ca¡)a de la Salt1d 

(OPS), quienes influyeron con sus conoc1mientos y experiencia 

en la concepción del modelo v en su desarrollo. Cfr. R. 

Vi 1 lar·r·eal; J .R. Fer·r·e1r·a y J.C. Gar·cia .. ''Antepr·oyecto ¡:.ara 

establecer la Unidad Universitaria del Sur· de la Un1ve1~sida•j 

Autónoma Metropolitana''. 



67 

muchos de ellos. que interiorizaron ese esque~a orgariizativo y 

lo tr·aduJeron, no sin contradiccior1es, C::r'eclnd-~'-.. ~i·scUf'sós' 

curriculares que finalmente cristali:aron en··1ds. pl~hes de· 

estudio de la UAM.••qo 

La participación de estos óltimos fue de gran 

importancia y, de hecho, hizo factible la idea de articula~ una 

alternativa de dise~o curricular por módulos, con 

planteamientos metodológicos innovadores en el campo, proyecta 

que ha tenido distintos momentos de su construcción.~~ 

Uno de los principios generales que normaron este 

proyecto educativo fué el análisis de la articulación de la 

universidad contemporánea con la estructura social. mediado por 

el de las practicas profesionales emergentes (alternati~as a 

las dominantes) orientadas a satisfacer las necesidades, que en 

materia del ejercicio de determinada profesión, tienen los 

grupos mayoritarios de la sociedad. 

Se planteó, asimismo, la necesidad de la reflexión 

critica y la produccion de conocimientos en los estudiantes, a 

pa~tir de su formación educativa en el modelo de práctica 

profesional a alcan=ar para la transformación de la realidad, 

vinculado con la intencionalidad pedagógica de superar la 

ense~an=a centrada en la disciplina.~2 Es decir·, se propuso un 

currículum que no estuviera fundamentado en la ense~an=a 

disciplinar, substituyéndolo ~·ar una visión fundamentada en la 

90 R. Serrano, 11 Reconstruccion teórica de una experiencia 

curric•Jlar· en la UAM-X (1'7#7.:.!-1·~:3.2.>"~ op.cit., p.17.6. 

91 Se sugiere la lectura del trabaJo de R. Serrano y el 

elaborado po1' Día= 8ar·r·i9a. Martíne=, Peygaaas y V1llase~or 

<..antes citados). en donde se ~·la11tean los 1j1stintos momentos de 

trabaJo y cambios que en la metoctolagi~ de dise~o curricular 

han tenido lugar en esta institucion. 

92 ''Principios establecidos desde los o~igenes de este 

proyecto'', en: R. V1llar·real; J.R. Ferre1ra y J.C. García, 

oo.c1t., pp.IV a VII y 25 a 31. 
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ense~an:a del conoc1m1ento requerido y proveniente de distintas 

disc1pl1nas~ para abordar obJetos de conoc1mi~nto planteados 

como problemáticas de la realidad. En este contexto la 

categoria de obJeto de transformación derivó en la propuesta de 

la ense~an=a 1nterd1sc1pl1naria, mediante el sistema modular 

que proponía la v1nculac1ón de la ~ocencia con la investigación 

y e l s e r·v i e i o • 

La categoría profesional de práctica social fué 

central en las dist1r1tas versiones metodolog1cas de d1se~o 

curricular realizadas, optándose inicialmente por la formación 

de estudiantes en prácticas profesionales alternativas a las 

dominantes.~3 De esta forma. cobró sentido la pretensión de 

dise~ar curricula innovadores pa1~a prepara~ profesionales en un 

eJercicio profesional crítico. Esta categoria se construyó 

para estudiar como se inserta un sector de proresionales de una 

carrera en una formación económico social concr~ta, y analizar, 

en terma particular, ''de qu~ manera la actividad teórica 

práctica de esa profesión (saber profesional) se ubica en la 

division social del trabaJo, considerando el desarrollo de la 

formación económica y el grado de funcionalidad de la profesión 

con resDecto a dicho desarrollo. 11 ~~ 

Dicho anál1s1s contempla las siguientes runc1ones: 

''a. función económica de la profesión, es decir, de 

qué manera o maneras part1c1pa, a trav6s de la división social 

y técnica del trabaJo, en la producción y distr1buc16n de la 

r1•:r1.1e:::a. 

''b. función social de la ~rofes1ón~ es decir, de 

que manera y con qué clases, secto1~es o g1~upos de clases se 

vincula hegemónicamente dicha profes1ó1) y cu~l es el gr·2do de 

correspondencia de la vinculac10n! con la dinámica de la 

produccion y 1~eproducc1ón de la formac16n económ1ca-soc1al 

abo r·<l.a 0ja. 

93 A. Día= Bar·r1ga; D. Martine=; R. Reygadas y G. V1llase~or, 

op.c1t., ¡:.0 .15. 

·714 R. Ser·r·ano4 op.c1t, p.1-/.25. 
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''c. fynción i~eológica, es decir, de _qué .manera y 

con que exp~esiones una profesión especifica in¿ide en 1a~ 

concepción de su objeto u objetos de trabaJo y cuál es el grado 

de hegemonía o congruencia de dicha concepción.'' 

Los responsables d.e esta propuesta c:o1~csi1fE!r~aú-.~,1~\-~a 
nivel propositivo que: 

11 A través del desarrollo de esta categoría central 

préc::t1ca p1-ofesio""'l [ •.• ] se obtendría [· •• ] una visión 

respecto de la forma hegemónica en que una car~era, a través de 

su ejerc1c10 concreto en Yn momento determinado, se[•••] 

inserta G .. ]en la formación social, contemplando ~u ruptura o 

enlace con formas de práctica profesional a las que[ ... ] 

sustituyó o antecedió. Es decir, se plantearon las categorías 

de prácticas decadentes, estables y emergentes, así como 

dominantes y subordinadas. 
11 Gracias a este análisis( ..• ) se \:•Udo( .•• Jcomprender 

la dinámica de la división social y técnica del trabajo para 

esa pr·ofesi6r1 ( •.• ]se tuvieron[ ••• }:f'iter1os en cuanto a su 

evolución posible -prospectiva social- y respecto al currículum 

L .. ]c:or1tar1do [ .•. ]corJ criter·ios para le selección de contenidos 

y de problem~s a investigar para la formación de 

profesionistas, se·~ún el ~·erfil adOt.=•tado.""9º 

En el estudio de las práctic:as profesionales•b 

destaca un enunciado acerca cte la configuración histórica de 

los campos ?rofesionales específicos y de sus distintas 

prácticas~ ligadas a fases diferentes del modo de producción, 

asi como ~l estudio de los campos educativos (p~áctica 

dominante en el cyrrículum~ formas de ense~an=a-aprend1:aJe, 

din~m1ca de los cambios). 97 De donde se der1v~ron los perfiles 

profesionales alterna~ivos de las distintas carreras. 

95 M. Arenas, citado en R. Se1-rBno, oo.clt., p.17~25. 

96 Cfr. R. Serr,..no, op.cit., pp.17.l a 17.38. 

97 Algunas de las corrientes del pensamiento educativo que le 

orientaron son: la pedagogía cte la liberación, la pedagogía 

autogest1onar1a 1 los principios del conoc1m1ento de J. P1aget, 

la propuesta de los gr·upos operativos en la ense~a~=a. Ere la 

práctica docen~e cotidiana se fue dar1do. en forma ampliada en 



Asi se estructuraron inicialmente los módulos, 

a~ticulando la búsqueda de información empi~ica y la pr·oducción 

conceptual con el objeto de transformación, el cual es 

considerado un problema real genérico que es preciso estudiar 

en su or·iger1, desarr .. ollo y cad1.lc1dad mediante la investiga-é:iór1 

científica. la investigación, por tanto, tomó un carácter 

formativo, y la e11se~an=a se articuló por una dobie v{a: la 

investigación cientifica y técnica. 

El contenido (habilidades y contenido interdisci

plinarioJ, los procesos de investigación y el eje de reflexión 

c1~it1ca~~ configuraron la matri= básica del módulo, a partir de 

cada esquema de acción, en termines de Jean Piaget. El alumno 

se orienta, en suma, hacia la solución de problemas m~s que a 

la acumulación de conocimientos.~~ 

En un segundo momento, en la unidad modular, 

particularm~nte en la actividad.de servicio, se posibilitó la 

integración teó~ico-préctica de los procesos técnicos asociados 

al objeto de transfor·mación en c•.lestión: "[ ••. )el conocimiento 

ciertos sectores, un alejamiento de algunas de dichas 

corrientes por SY desconocimiento, o bien se interpretaron 

estrechamente, lo que ex?lica la opción metodológica 

contradictoria, de empleal~ elementos del pensamiento tecn1co 

racional. 

98 G. Rojas y R. 0Jeda, ''Elementos para el desar·rollo de una 

estrategia de dise~o curricular'', pp. 71-81. 

99 Se quería lograr una for·mación disciplinaria (o 

intel··d1scipl1nar·1a) sólida. 01··ier1tando, además, la for·mación •:1el 

alumno hacia la b~sa1Jeda 1nctepenct1ente de la infol~mac1ón o 

apoyos requeridos! en torno no solo a la solucion de problemas 

reales planteados par·a siJ estudio (apoyado esto con la 

posibilidad de recurrir a asesores de distintas áreas de 

contenidos~ figura académica que actualmente no e}:iste>, sino 

tambie11 para la profundi=ación de su comprer1sion o de otr·as 

áreas relacionadas. 
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c1entifico contribuir~ en cada uni~ad de ense~an::a a cuestionar 

y -observ~~ ¿rtiic~~e~te'.el contenido de los procesos técni~os y 

la or-denaC:iÓn' f:~mp~;-~l y espac:íal de estos. De tal maner-a que 

'el ej~rc~{C{O-:·d't?). aprer1di::aje esté r1nctier1do conocimientos 

pr-od•~ct,ivo's,, y 'sentando las bases par-a la tr-a1)sfo1'mac:íór1 

estructural de la misma práctica protesiona1••.ioo 

Durante el desarrollo de este proyecto educativo, 

tuvieron lugar d1st1ntos factores que marcaron una crisis. El 

crecimiento amplio de la UA~l, en el inicio de una epoca 

económica de restricción, no i•Je prop1c10 para satisfacer las 

necesidades or1g1nales del sistema modular. As1m1smo, la 

1ncorporac1ón masiva de profesores sin formación en dicho 

modelo universitario, n1 en su sistema metodolOgico, no 

respondió a las necesidades del modelo original; algunos 

profesores, incluso, retornar·or1 a la ense~an~a centrada en el 

conocimiento disciplinario. 

Actualmente, en algunas investigaciones y documentos 

se han se~alacto, distintas necesidades como, establecer 

acuerdos entre los académicos de lo que es o puede ser el 

objeto de estudio de un campo de trabajo; homogenei=ar la 

noción misma de inter·disciplinariedad sostenida por dicho 

modelo. 1.o::•J. Es necesario un ~nál1sis acerca de la conveniencia 

100 El d1se~o curricular, UAM-X, División de Ciencias 

8iológ1c:as v de la Salud. p.~7. 

101 Algunas lim1tac1ones del sistema modular ''pueden 

establecerse en la diferenciaci01' entre disciplinas básicas y 

ap l i c=1.das. Cuando se estudi~J) problemas r·elativos a la 

aplic~cion de co11oc1m1e1,to oai'a la resolt1c1on de problemas 

pueden operar ciertos pr1nc1p1os para integrar conocimientos 

básicos en un modulo. Esto explicaría entre otras causas porqué 

la concepción curr1cul~r por objetos de tr~r1sformac1on ha 

tenido mayor ctesai~rollo en el ca~o de las carreras vinculadas a 

la producción de servicio~.·· A. Dia: Barr1g~, 11 Acerca de la 

estructuración cte u1' plan de estudios' 1
, en: Ensayos sobre la 

i:•roblemátic~ cur·r1c1.1lar·, p.54. 
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de establecer una secue11cia distinta de los ~óduios, ~~bidb al 

alto gr·acto de dificultad conque, en algunos casos, se ~~ici~.··~l 

estudiante en ciertos módulos, y a que en algunas carreras el: 

orden de estos puede ser incluso intercambiable. 

En la aplicación de algunos planes de estlldios se 

detectó que ''los contenidos técnicos, metodológicos y téoricos 

no se equilibraban y habia enfasis en ciertas cosas inútiles; 

algunas cuestiones básicas no se trataban, la investigación 

como herramienta educativa no se incorporaba sino como 

receta~io 'metodológico'; los objetos de transformación no se 

defin{an en la linea de saber profesional-espacio social 11 • 1 c 1~ 

Se ha intentado rebasar dicha crisis a partir del 

replanteamiento de una estrategia de dise~o curricular a fin de 

sociali=arla 1 "'~ o de otras ideas como la de establecer un 

programa de tormacion docente para apoyar la profesionali=ación 

de la docencia, o el fortalecer espacios institucionales de 

i nve s ti 'JaC i or1. 

Desde la existencia de esta Unidad-Xochimilco, las 

diversas car·reras han tomado vertientes varias, en al9unas se 

ha hecho necesario el abordaJe de problemas practicas marcados 

por la realidad; en otras, la apertu~a de espacios para 

reflexionar acerca del desarrollo teórico de la materia de 

estudio. 1
"
14 

1(12 R. Serrano. ~, p.17.22. 

103 Esta estrategia se deriva de la práctica social de la 

veterinaria. Es producto de la reflexión colectiva de alguna! 

escuelas de MUZ del pais y de la UAM-X. En: Ibidem. 

lOd L¿ est1~uctura ~eneral de este plan de estudios s~ articula 

con un tronco de cerrera de duracion de 2 a~os que se organiza 

de la sigi_tiente foi-·ma: trorico aeneral fl a1~;0, 3 módulos>; !:!.!!. 

tro11co interd1vis1onal (primer trimestre: conocimiento y 

sociedad, lo cursan los alum11os de todas las carreras); 

divis1on2l (20.trimestre, Historia y socied2d. 3er. trimestr·e: 

Mex1co, economia. política y sociedad qi_te es cursado por 

alumnos de todas las carr·er·as de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades.>. A partir del Tronco divisio11al se 

inicia el desarrollo del Programa de Matemáticas y Estadistica 
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De ello qye se han derivado·, por tanto, problemáticas 

y realidades tanto de la carrera en ·s~ y~-~~-~~j~to-~e estudio 

(s•.1 clar·idad, mad1.1rez disciplínariá.,·- -~-~-;-.t~~-~ ~:t~--a-~-)- ,·como de la 

realidad socio-institucional. 

Actualmente se dan en la universid~d dos pos1cio11es: 

la intenc1onal1dad de preservar los perfiles alternativos 10~ y 

el retorno a los perfiles dominantes. Esta ólt1ma se da desde 

pos1c1ones políticas o académicas distintas a las que dieron 

terma de proyecto alternativo a la UAM. 

La invest1gac1ón reciente acerca de la formación 

protesional ha planteado globalmente balances de los perfiles 

profesionales de cada carrera. 10~ Queda pendiente la 

que apoya la formación metodológica y técnica del futuro 

profesional. Tronco básico profesional (dos a~os, seis módulos) 

(del do. al 9o.trimestreJ y por el Area de concentración (1 

a~o, 3 trimestres) (del 100. al 120.trimestre). 

El tronco de carrera está conformado formalmente por módulos 

teóricos en donde se da una seriación termal {no de 

conten1dos), por seminarios independientes sin articulación y 

por talleres prácticos independientes {sin relación directa de 

cor1tenidosJ. En el área de concentración se dan cursos y 

sem1nar1os para el trabaJo de tesis. 

105 11 El módulo se convierte en un obJeto del cual el docente 

busca apropiarse en torma individual o a nivel de peque~o 

grupa, afectando tanto la visión global del perfil profesional, 

como las posibilidades de un trabaJo colect1vo 1
', en A. Diaz 

Barriga; O. Mar·tine=; P. Reygadas y O. Villase~or, OD.cit., 

p.22'1. 

l(lt:. Véase J,:•or ejemplo: L. BoJalil y G. Lechuga(Com~·il . .> Las 

profesiones en Mexico. Este material, asi como otros más 

rec1e11tes 1 ya publicados por la UAM-X, se han derivado del 

estudio de distintas carreras, en el seno del seminario ''Las 

profesiones en 1'1e::ico 11
, or·•;¡ani::ado por· el Pr·o•;p-·ama de 

Superación Académica de dicha universidad, mismo que se viene 

desarrollando en terma ampliada desde 1988. 

A. Dia= Barriga; D. Martine=; R. Reygactas y G. Villase~or, 

O);• .ci t • 



investigaci6n y la refleNión acere~ 

foT'mativa,s, y ctel proceso ecti.tc:atiVo d~e'i.,:,ig~esa,d~ de 
universidad er1 var··ias de sus dimer1~·1·Q·,~·es.-.i _--~·;_t,_;~·-.i_4·~-:" 
empi ric:amer1t e la na tur-al eza y ca.ract~_;:·¡:~--ª_C::~~§~!-: Xe3 Ca.:}~, s ere Í:~l1 

,..-:-·:,'• 

social y laboral ctel e•;¡resado, entre ot1·os' ' , ::,,,,,, /~, ,,, , 

Sugier·e Diaz Barri•;¡a que una de las cf.{~'.f-~·~.:~, a: 

pro}:,1..testa de la. orga.nizació·n mod•.tlar podría ser cfú·e··''.:no<: :?e 

alcanza a reconocer· que la estr·uctc.n ... a. de la. tea.ría. .Y_ la-·-~dt? 

c:ienc:1a respor1t.ien a una lógica. cor1struida en la pr-oduc:~~Ó~~~- de 

La parcelación de la realidad ha sido un 

proceso inherente al desarrollo mismo del conocimiento 

cient!fico. Confundir estos diferentes niveles de desarroll~ 

concept~lal, esto es, distintas lcigicas y distintas catego~las 

de comprensión y explicación, bajo la idea de unidad entre 

realidad y conocimiento, es una forma de ~violencia 

epistemológica', que lejos de propiciar la formación 

intelectual de los ~studiantes, los deja en la incertidYmbre 

cor.cep ti.tal. De tal manera, que el rigor analítico d~l 

desarrollo científico (y de alguna manera propiciado a través 

de la organización por asignaturas) se opone al caos 

C:O\"tCeptual 11 
a i.ci 7 
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Este autor· considera, sin embargo, que no se debe ser 

ligero en los juicios respecto de los cuestionamientos y 

análisis hechos en torno a las opciones de organización de los 

planes de estudios, pues una critica superficial, únicamente 

teórica o sin suficientes elementos de la realidad, nos puede 

lleva~ a cometer errores. En este sentido es 1,ecesario 

anali=ar los fundamentos que han soste~ido las distintas 

carreras de est~ un1vers1dad. en functon de las caracte~ist1cas 

y problemáticas m1sm~s de la disciplina (claridad de su objeto 

cte estudio, nivel de desarrollo teórico, dificultades de 

107 A. Diaz Barriga, ''Acerca de la estructuración de un plan 

de estud1os'1 en op.c1t., P?-54-55. 
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in,ter1'elación con ci'tl'.is,disciplin;,;s' e11 el abor,daje del objeto 

de estudio) ci de la(nté~discipliri~. 
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Res•Jlt~ i~pi,\~t,\1"\t; el estudio de este modelo modular 

en cada c·arr-eJ-.a.-~--~;-:\~
1

~/.;':~····i:~.l-1t·~·.:a.·-·:.:1-a cal:idad y' caracteristicas del 

dominio y .apr~~di;~j~~~~i_canz~do por el egresado en las 

disciplinas··en que fu~._formado, para su eJercicio profesional, 

para ello habría que anali=ar niveles como: teo~{a, 

epistemología, metodología, técnica y áreas de aplicación. 

En ciertas carreras se han hecho algunos cambios o 

adecuaciones en las formas de conceptuali=ar la vinculación 

teórico-práctica con los servicios a la comunidad, ya que, al 

egresar los alumnos de la carrera y pretender insertarse en el 

mercado de trabajo, se les solicita un eJercicio profesional de 

prácticas dominantes. 

Es importante sefialar que en estudios recientes de 

seguimiento de egresados de algunas carreras, se ha detectado 

que al articular·se los alumnos en el campo de trabajo, no se 

han inse1'tado en el campo planteado como objetivo de la 

carrera, sino diversificado. 

Se han aportado, evidentemente una gran cantidad de 

reflex1or1es en muchas direcciones. Desde m1 punto de vista, 

esto justifica el que se estudien los distintos procesos 

educativos vividos en cada carrera, como de hecho ha ocurrido 

en algunos espacios de dicha Universidad, ello sin hacer 

juicios ligeros acerca de las características, bondades y 

limitaciones educativas, a fin de valorarlas adecuadamente y 

difundirlas a otras universidades. 

3.2.3. ANALISIS DE LAS PROPUESTAS INNOVADORAS 

Los ·antecedentes que posibilitaron este movimiento 

creativo y-crítico en el cam~o universitario fueron m~ltiples y 
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compleJos. 1 <=10 Er1tre és.tos énc:ontr-amas:. la sitüac:fórl _c:oyuntüri\l 

pol(t1c:o-c:ult1.lral estatal de ~-p6-yo -.~:··,·~-~-:f?,f•~~,a~i·.¿-~~:~~~ü;;·/·~ -Pá_r_t.Ír 
de la r-e'forma educativa que a~-or;t~c:ió: -~-~~-· ~f ·,p-a:í s _,e.r1' e'.i "p'er:i-odo 

post e r·i o r a 1 movi mi en to de 1 6:3, se c:or1~·1~'e t·6·:,-::-:~-~~ --~'~'¡ ,'·-~-j -~·1:..c: ic'i:o 

de la política de moderni=ac:ión .. en la ~ducacifr;,' ,~nla ¿\Pertui-a 

de nuevas alternativas ed1.lc:ativas en cti·s·tirrtos·.·rii_V.~1es y 

ámtoitos tanto de la UNAM como de atrás ir1stit1.1c{oroes 'de 

educación superior. 

Surgieron nuevas formas (inriovadoras) de concebir el 

gobierno universitario, la formaci6n profesional y el dise~o de 

los planes de estudio. Era necesario articular sistemas de 

ense~anza modula~es que trascendieran las formas disciplinarias 

tradicionales y orientar el conocimiento a aprender (derivado 

de distintas areas disciplinarias) para su v1nculaci6n con los 

problemas de la realidad109 , campo en el cual se experimentaron 

asimismo distintas tor·mas de cor1cet•ir la tor·mación "práctica'' 

del profesional universitario. 11 º 

108 Algunos de los documentos que tratan el tema desde 

distintos ángulos son: 

Memorias del SimDosio Exp~riencias Curriculares en la Ultima 

Década. op.cit., 2 Vals. 

A. Día:: Barr·i9?., 11 La evolución del discurso c:urr-icular en 

México (1970-1982) 11
• 

A. de Alba, ''Del discurso critico al mito del currículum. 

Reflexiones sobre la relacion entre el cor1structor de la 

palabra y el protagonista escucha'1
• 

109 Ctr. Los siguientes documentos: 

.R. Serrano y M. Ysun=a, 11 El dise~o curricular en la concepción 

educativa por obJetos de tra11sto1~macion; en: Memorias Encuentro 

sobre Dise~o Curricular, pp.1 a 10 • 

. R. Se rr·a.n o, op. e i t. , pp. 1 7. 1 a 1 7. 3·:;. . 

• M. Pans=a, ''Ense~anza modular'', en: Perfiles Educativos 

nom.11. entre otros. 

110 Con la ?rticulación docenc1a-1nvestigación-servic10 a la 

comunidad (UAM-X); docencia-prácticas de servicio a la 

comunidad (ENEP -UNA~I); asi como otras exper1enc1as relevantes 

de algunas universidades públicas de provincia. Este aspecto 
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En la UNAM algunas de dithas ideas se.cristali=aron 

en la primer-a mita.d de la déc:ada ·ct'e los ~;;o-s sesenta, al formar 

mo•:ielos de práctica \:'l-.ofesiona.f- alter:,;a~i\~os., ·c_~mo el i:•royec:to 

de autogestión en el Autogobierno~ 11 de l~ Escuela Nacional de 

Ar<1'Jitect•.11'a (UNAM, l"'i68)¡ el Pla1' A-36 ·p.a1'a Ya f.ormaci6n de 

profesionales en medicina aeneral de la Fac~ltad· de Medicina 

CUNAM, 1974J y las experie1'cias de algu1'as carreras de las 

Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (Zaragoza, 

l:tacala, Cuautitlan, Aragón y Acatlán), en la primera mitad de 

la década de los a~os setenta. 

Asimismo, en otras universidades se dieron 

exper1enc1as importantes como son el caso del sistema modular 

en l~ Universidad Autonoma ~letropolitana-Unidad Xochimilco, ya 

citado anteriormente; el proyecto de Universidad Pueblo de la 

Universidad Autónoma de Guerrero; las experiencias de las 

Universidades de Ch~p1ngo, Puebla, Sinaloa, Guadalajara. 112 

Gilberto Guev2ra Niebla acota, en este sentido, que: ''Un buen 

número de estas e>:per1enc1as de innovación tuvieron su origen 

en proyectos meramente moderni=ado~es, es decir, fueron 

esfuer=os concebidos con el pr·opósito de refuncionalizar, desde 

una perspectiva eficiente y adaptativa, a las universidades. 

Ot~as, en cambio, se inspiraron en la realización política que 

genera~on las luch?s estudiantiles en el seno de las 

universidades y se plantearon conscientemente la tarea de 

transformar radicalmente tanto las concepc1ones como las 

prácticas de la institución univers1taria.•1113 

no h~ sido investigado, a pesar de su se~alada importancia. 

111 Este proyecto fue producto de u~ movimiento estudiantil 

1mport~nte. Cfr. R.Reygadas. op.cit. 

112 De algunas de éstas prácticamente no existen estudios o 

análisis publicados. Consideramos que es una vertiente a 

investl•""Jar. 

113 G. Gueva~a Niebla~ j'La universidad alternativa••, en M.I. 

Galan y D.E. Marin, op.c1t., p.111. 
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Para: que· pu~·i~ran darse· éstas e~p~~iencias 

innovador·as, ·era necesaria una .apert1'"'ra Clll t.ltrá~i-.h~·C:i8. la·s 

aportaciones prover1ientes de ;:t1Versas disC"f),'1 .. ~i.;~s·:-c:·ámO··-la 
soc:iolo•1ia del conocimiento escolar, ~a eco1~io~i·~··.;~·~ í"a 

educ:aciór1, el análisis del disc:.1.trso y la_ me.:ri·c·irla·; .. soc:ial, er1tre 

otras, que influían en el campo de la educac.ion, as(·¿~mo la 

lectura de importantes autores franceses, ingle~es, italianos, 

norteamericanos y latinoamericanos; principalmente teóricos de 

la dependencia, de la reproducción cultr.tral, mar::istas y 

neomarxistas, entre otros, que ofrecían nuevas explicaciones 

acerca del fenómeno educativo. 1 ~~ 

Otro facto1~ importante que favoreció esta 

transformación fué la creación de espacios para el trabajo 

academice en el área de planes de estudio, en las unidades de 

planeación curricular de las Escuelas Nacionales de Estudios 

Profesionales CI=tacala, Zarago=a); en el Centro 

Latinoamericano de Apoyo en Tecnología Educativa para la Salud 

y en la U11iversidad Autónoma Metropolitana (lztapalapa, 

Xochimilco). A estos espacios de trabajo se incorporaron 

académicos nacionales con experiencia en el campo educativo, 

algunos formados en distintas carreras de la UNAM (de ciencias 

sociales, humanidades y de la salud principamente, como 

pedagogos, psicólogos, comunicólogos, sociologos, médicos, 

enfermeras) o con algún posgrado en el extranjero (Francia, 

Inglaterra, Italia, Estados Unidos y Canci.dá). 

A estas universidades ingresaron tambi~n académicos 

provenientes del Cono Sur (Uruguay, Argentina y Chile), que 

huyendo de los golpes militares optar·on por· el e::ilio 

voluntario o for=oso. 11 ~ Se trataba, pues, de intelectuales 

114 O.E. Marin y M.I. Galán, ' 1 Refle>:ión en torno a la 

evaluación curricular 11
, p.87. 

115 ''En unos casos, la formación de intelectuales dedicados a 

la educación, procedentes del Cono Sur. se caracter·i=ó en ese 

momento, por su incorporación acrítica al pensamiento educativo 

de corte tecnologicista; en otrps, por la critica a las 

concepciones tradicionales de la didáctica, incorporando 

elementos de sociología, de psicología social y de 
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cuya cultura incorporaba esfuerzos históricos renovadti~es ·e~, 

universidades latinoamericanas, así como experiencias 

innovadoras llevadas a cabo en América del Sur y en C~~a 

princ1palmente.11~ 
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Es especialmente importante hacer mención· d~ 1·as 

académicos e investigadores nacionales que participaron en la 

gestión o desarrollo de algunas experiencias innovadoras en 

este campo, los cuales se formaron academicamente en distintos 

campos del conoc1m1ento en nuestras universidades o en el 

e>:trar1J er·o. 

Por otra parte, el área de la salud fué impactada por 

el fuerte papel normativo y promotor de la Organi=ación 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organi=ación Mundial de la 

Salud (OMS) en América Latina. En el terreno de la formación 

de profesior1ales participaron académicos que pr·omovieron, 

colaboraron, dirigieron o asesora1~on no solo el dise~o de 

planes ct~ estudios de escuelas o facultades en universidades 

nacionales (como es el caso del Plan A-36 de la Facultad de 

Medicina de la UNAM) sino que incluso, gestaron proyectos para 

la apertura de universidades completas como es el caso de la 

UAM-Xochimilco (1974). Colaboraron asimismo, para tales fines 

con universidades de distintos paises de América Central y del 

Sur principalmente a través de asesorías promovidas por la OPS 

o mediante otras vias. 

psicoanálisis, o de concepciones que encuentran su origen y 

filiación teórica en esta ~ltima disciplina. En otros casos, 

probablemente la mayoría, coexistían aspectos for·mativos de un 

sólido contenido social, co11 una ~·isión educativa tec1~olog1-

cista, principalmente en las propuestas metodológico-técr1icas' 1 

en: A. de Alba, op.cit. 

116 Se sugiere la lectura abajo citada, donde se amplía este 

punto: D. Ribeiro, ''Hacia la nueva reforma'', en: La U~1vers1dad 

Necesaria, pp.121 a 164. 



Estas e~'periencias 1.w1iversit.ari .. as ft_\~r'?n lfl'J_Y r_icas 

por la variedad de proyectos politico-e~ucatjv~s~·:.l~s .formas 

a•:imin1str·at1v=.s y la estr·uct1.1ra acadi:!mica, Y.)':>:_s· ,estiras de 

par·tic1paci6n academica. 

so 

Paralelamer1te a estas experienc:iaS, se ifiició lln 

cuest1onam1ento acerca de las concepc1ones curricylares 

articuladas a la pedagogía norteamericana, cristali:ada en ese 

momento en la tecnolog(a educativa, asi como con ,~elación a sy 

impacto en el medio educativo un1ve~sitario en nuestro pais. 

Diversas condic1ones posibilitaron el que se 1n1c1ara 

(aproximadamente en 1976), una reflexión critica de la 

tecnolo9ia educativa, 117 en distintos espacios, como en el 

Centro de Didáctica de la UNAM, la que cantin~o desarrolléndose 

en el CISE, en distintas dependencias de la UNAM y en otras 

ur1ivers idades. 

3.3. HACIA LA CONFORMACION DE UNA REFLEXION CRITICA 

A pa1~tir de la confluencia de distintos aspectos 

vinculados o derivados cte las experiencias innovadoras, se 

gestó, a partir de 1979, 11 una etapa de mayor refle;~ión, de 

análisis de los resultados obten1ctos, pero también de critica y 

autacritica de lo alcan=ado.''ll~ Por tanto, fué necesaria la 

conf:guración del est~ld10 critico del discurso y practica en 

nuestro oais cte la tecnología educativa y el anál1s1s de 

117 Veanse entr·e otros, los trabaJos de~ar·rollados en esta 

linea por Follar1, Kuri y Berrue=o, Día: Barriga, entre otros. 

118 Se sugiere leer el articulo ensegu1d~ anotado, en donde el 

autor presenta una ve,·s1on mas amplia y especifica del topico. 

Cfr. A. Dia= Barriga, Le evolucion del d1scu~~o c~lr~1cula~ en 

Mex1co. pp.75 a 79. 
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algunas de las p~opuestas innovadoras ~ue en ·mater1~ de dise~o 

curricular se habian -implantado_. 

En este proceso retle~ivo ie ha discutido ·acerca de 

la concepcion polit1ca y social del plan de ·estudios y 

consecuentemente las categorías de currículum pensado, vivido y 

oculto; se ha iniciado, asimismo, el análisis de experiencias 

en nuestras instituciones educativas de los distintos niveles y 

se ha revisado el uso de 11 modelos metodol6gicos 11 para el dise~o 

curricular y se~alado sus limites en función de la rea!idad. 11~ 

Importantes han sido en esta etapa los debates 

acerca de l~ experiencia altern~tiva en materia de dise~o 

curricular· gestados en la UAM-x. 1 2° Al respecto destacan los 

que se dieron en torno a la conceptuali:ac1on del modelo de 

práctica profesional alternativa; el propio de la inter y mu!

tidiscipl inariedad ~ las concepciones subyacentes en sistemas 

de ense~an=a por materias, áreas de conocimiento y módulos y 

las problemáticas derivadas de la organización académico

de~artamental. 

Se ha continuado la coristrucción de un trabaJo 

analit1co, mismo que inicialmente se recoge, en parte, en las 

memorias de algunos eventos 121 que documentan la d1scus1ón y 

avance en la materia, asi como en la obra ?ubl1cada de algvnos 

estudiosos del tema, entre otras posibilidades. 

119 Cfr. Véase a R. Glazman y M. de Ibarrola 1 ''Oise~o de 

planes de estudio. Modelo y realidad curricular 1
', op.c1t., 

1983, Vol.l., pp.1.1. a 1.~2. 

120 Algunos de estos se dan entre ~istintos educadores como: 

Fallar1-Berrue=o, Follart-Soms, entre otros. 

121 Se indica en~re estos: el S1m~·os10 50bre alternativas 

univer$itar1as de la UAM-A=c. (1979) y el Encuentro sobre 

Dise~o curricular de la ENEP-Aragón (1982). En 1983 se llevó a 

cabo el S1mpos10 sobre Exper1enc1as Curr1culares en la Ultima 

Década, orga111~ado por el DIE CIPN) con el obJeto de efectuar 

un balance de las e>:per1enc1as e~ d1se~o curricular vividas en 

los distintos niveles educativos en el pa~s. 
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El estudio de los teóricos de la Escuela de 

Frankfurt, como Habermas; asi como la· nueva lectura de autores 

clásicos en el discurso curricular como Jyler ~ Jaba, bajo la 

óptica de la racionalidad técnica y del discurso pedagógico que 

le nutre, entre otros; asi como los cambios socio-económicos 

actuales que han cuestionado ciertas ideas, han impactado el 

campo. Ello ha posibilitado en nuestro pais el inicio de una 

etapa de trabajo m~s formal y sólida de revisión critica tanto 

de la tecnología educativa, como de la critica hecha a ésta en 

a~os anteriores.~z= 

La construcción teórica y analítica de este campo de 

estudio se ha hecho más compleja, a partir de la discusión que 

se ha dado. Construcción teórica que se está ampliando, 

enriqueciendo y diversificando a otras áreas de estudio como 

son la etnografía en la investigación del currículo, la 

sociología del conocimiento escolar, la sociologia de las 

profesiones, apoyadas algunas de éstas en explicaciones 

te6rico-metodológicas propias o en criticas elaboradas a la 

obra de aytores extranjeros. 

La realización de diversos eventos 1 z~ ha posibilitado 

encuentros de académicos nacionales para discutir acerca de 

122 Linea critica que se desarrolla paralelamente al 

movimiento reconceptualista en el curriculum en los Estados 

Unidos (iniciado a fines de los a~os sesenta) y que se analiza 

en el siguiente capítulo como componente de la nueva sociología 

del conocimiento o del curr·iculum escolar. Son vertientes que 

tienen algunas influencias téoricas comunes y diferencias 

culturales! teóricas e ideosincrát1cas, en las formas de ?sumir 

dichos conocimientos y su propia realidad. Algunos de los 

supuestos centrales son que el entendimiento del desarrollo 

actual de este campo propicia su desenvolvimiento histó~ico

politico y soc10-institucional. 

Como son el ''Seminaria de las p1~ofesiones'1 de la UAM-X 

(1989-90) y, los s1mpos1a ''Desar·rollo de la Investigación en el 

campo del curriculum 1
' (1987) y el ''Il de Investigación 

Curricular. HomenaJe a Tyler'' (1989), celebrados en Ja ENEP-I. 
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temáticas como son: _la f~rma.ción de pr"ofesionales: -e1~1 :~di_s_-t-ir1't-aS·

carreras; los re_si.\ltci..dos. de est_u,~ias· -vinculados. con,·, 

der-1vacior1es Qe ia etno,~rafia .e,~, el c1Jrrí.c1-ll•Jm; b'á1anceS_·sobre 

la constitución de gr•..tpos académi_cos·:.er1_ el .. é:ampo Y. s.us 

problemáticas; perspectivas d~ la inye'stigación; balan~es 

históricos y actuales del trabajo de R. Tyler, entre otros. 

Algunos eventos 1 ~~ recien celebrados y otros en 

ciernes, han posibilitad.o 1.tn acercamiento entre académicos de 

diversos paises, la discusión de su obra.~~~ la presentación de 

resultados de experiencias colectivas derivadas de trabajos en 

el campo en universidades públicas estatales y el intercambio 

de puntos de vista acerca de trabajos de investigación. 

Evidentemente, en forma paralela, se ha desarrollado 

obra importante de parte de grupos de investigadores de 

distintas depender1cias ed1_lcci.tiv2s, pr·opiciéndose la amplia 

difusión de asta y de los resultados obtenidos a través de 

distintos medios como libros y revistas. 

124 Como son el seminario internacional ''Perspectivas en la 

formación de profesionales de la educación'' (1988), con la 

participación de acad~micos de distintos paises; el de 

''Sociedad, cultura y educación'' (1989) con la asistencia de los 

doctores Henr·y Giroux y Peter Melaren de la Universidad de 

t'hami er1 0:-~fo)""'d, ühio; "Polit1ca, economia y poder·" (199(1) con 

la presencia del doctor Michael Apple de la Universidad de 

Wiscor.s1n en Ma.dison, Wis. y el 11 1e,··. Coloq1.lio Internacional: 

Curriculum y siglo XXI" (1991). Eventos organi=ados por 

d.istintas de¡:.en•:le\1c.1as como sori: 12. FFL, el CESIJ, el C:ISE, la 

ENEP-A <"UNAM>, lC'. 5ED'-1E, l• ANUIES, le>. UNESCO. 

125 Acercamiento que se ha ido dando de algunos aAos a esta 

fecha, mediante la t~aducción de sus publicaciones y su estl1ctio 

en seminarios e invest1gac1011es, en distintas dependencias como 

la UPN; la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales; el CISE; 

el CESU; las Maestrías 1je Ensc~an=a Superior y Pedagogia de la 

F.F.L.; le>. FClcctltC'.d de Psicologi.;. (UNAML 
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En espacios académicos se han conformado grupos de 

investigacion, int~grados po~ una institución o varias, pa~a la 

gestación, dise~o, desarrollo, discusión y valoración racional 

de sus investigaciones tanto teóricas como aplicadas, asi como 

para anali:ar y promover los canales de difusi611 de los 

resultados obtenidos, preservándose obviamente las 

investigaciones desarrolladas por un sólo académico. 

Entre algunas de las lineas de an~lis1s en 

desarrollo o relevantes de lleva~ a cabo, encontramos las 

interpretaciones y resultados relativos a las categorías como: 

formación profesional y modelos de práctica o ejercicio 

profesional, sistema de ense~an:a (por materias, par áreas de 

conocimiento o modular), formas de interpretar y de 

instrumentar 11 10 modular'' al dise~a~ planes de estudio12~; 

resultados y caractErÍst1cas de las experiencias tradicionales 

e inno' 3doras en materia de formación profesional en facultades 

y escuelas; discusión en torno a lo d1sciplinario

interd1sc1plinario con fines de investigación y de docencia; el 

análisis de los discursos cr!t1cos en la educación superior 

durante las dos dltimas décadas pasadas; el estudio de las 

nociones y experiencias de la formación 1'práctica 11 del 

profesional. 

Dichas lineas responden al propósito de valorar 

histórica, social, institucional y pedagógicamente las 

distintas interpretaciones que se han hecho de dichas 

categorías, las características de las metodologías de trabaJo, 

los resultados cualitativos en la formación profesional~ sus 

formas de integración al mundo del t1~abaJo. 

126 Modulas secuenc1~dos adm1n1strat1vamente. pero no por 

complejidad u otro criterio de articulación derivado de la 

disc1pl1na o la práctica~ mater·ias a las que se denominan 

módulos sin serlo; programas que conjuntan distintas aspectos 

de diversas disciplinas para tratar de entender un tópico, 

entre otros. 
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que se estan gestando, o seria dese~ble se llevaraD a· cabo, en 

el contexto de la problemática general que ha existido desde 

hace a~os en la UNAM, y que son necesarias para conocer la 

realidad de las formaciones profesionales de cada carrera (la 

pedagogía, la sociología, la psicología, entre otras), a fin de 

poder efectuar balances de dichas experiencias. 

Es importante investigar acerca de las experiencias 

innovadoras y del trabajo que se está efectuando en planes de 

estudio tradicionales; ampliar y difundir sus resultados; para 

asi valorar en una perspectiva más amplia, las aportaciones de 

nuevas lineas de trabajo que permitan conocer o recuperar 

muchos aspectos importantes de la vida académica no apreciados 

actualmente o aún no estudiados. 

Para la constitución de este campo de trabajo en los 

albores del siglo XXI se tienen que analizar distintos 

elementos como son: el impacto y naturaleza de las demandas, en 

cuanto a la formación de profesionales, derivadas de la 

política económica en gestac1on en nuestro país (considerando 

en este contexto el desarrollo científico-tecnológico e 

industrial que se esté dando en paises desarrollados); los 

nuevos requerimientos sociales en materia del ejercicio 

profesional, y los avances de los conocimientos y saberes 

disciplinarios que articulan las profesiones. 

Se está discutiendo en varios espacios académicos la 

importancia de estudiar la crisis de algunas formaciones 

profesionales, y la necesidad de buscar nuevas alternativas 

tanto en el eJercicio profesionel como en materi2 de la 

or1entacion formativa de que son obJeto los futuros 

profesionales. Recientemente se han celebrecto foros y 

reuniones de trabaJo académico con el proposito de discutir el 

tema y generar políticas prospectivas e ideas factibles de 

desarrollar en el campo de la formacion de los pr·ofesionales de 

las pró::imas d~cadas, a fin de abrir 11uevas p1'ofes1ones, 

revitali=ar otras o incluso para cteJar atrás esquemas caducos. 

En cuanto al Pl'Oceso formativo llevado a cabo en las 

universidades-vía los planes de estudio-, as1m1smo, se discute 



actualmente aspectos ~fucia~e~ ~omO'i ¿~u~ r~querimientos-se 

demandará de las piofesío-rie:~~:--:~nt
0

e.'_é·1· :i-mpªcta·:}p.té_' a nivel 
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nac i ona 1 es, y habi 1 es para ad~P·t'a1~.se -;a·::_- r-~-~ _:- ~~mb·,~--º-.s .. _q_U_e. ·se están 

gestar1do en distintos ámbitos?, ¿cóm_O--:r~·y_afo-l-:ar~:_-_-en ,los pl,ane? y 

pr·o·~ramas de estudio la formación d_ema·~~~'.~--i~1~-, -:·é·t·.¡ .. ~·a -~ ci..~ttura"l 
de las profesior1es?, ¿cómo fortale-~er;,~~~~_:_;~·t~~~'.~~~·\J:a~'-'2'.~-~i-;T:er.as- ·e1 

i:•r-oyecto de c1.\ltur·a nacional"?, ¿cómo _fOt:·~¡;,j'~-h-1\>-'y"~: .. fo-~:e-nt~\-- ra 

cultur·a tecnológica ers las profesi.one_s_?.t·:'.'.':¿~~~~:·.:~~·,.._.·~·a_·r 
profesionales cr·eat1vos, cor1 amplia- cap-aC-i-ti~:d ·!:<t~ ._c_~·ntini.tar Sl\ 

apr·end1zaJe? 

En el campo de la investigación asimism6, se efectúan 

reflexiones en dicho sentido, asi como con relación al 

necesario avance a lograr en campos del conocimiento vinculados 

con el tema de formación profesional y currículo, como la 

economía de la educación, la pedagogía y la sociología del 

conocimiento escolar. Se plantea la necesaria investigacion y 

profundi=ación en distintas vías, como algunas de las antes 

indicadas. Entre estas, son relevantes, algunas categorias 

como son: la cultura nacional, universitaria y los procesos de 

tormaciór1 protesior1al; la ¡:.1--ospect1va en la educaciór1 superior, 

el desarrollo c1entifico y la innovación tecnológica y su 

impacto en la formación y prácticas profesionales tuturas; la 

relación de poder·, política e ideología en el curriculum vivido 

-via el estudio de los p~ogramas de ense~an:a desarrollados en 

el aula-. 

Existe lln mar·cado interés intelectual hacia la 

produccion en materia de invest1gaciól) en este campo, lo que 

indica que es posible el fortalecimiento de lineas de traba30, 

y la or-gani:ación de grupos de investigación, lo que podria ser 

importante, para posibilitar el avance, y la apertura de 

alter1,ativas deseables. 



4. LA NUEVA SOCIOLOGIA DEL CONOCIMIENTO O DEL CURRICULUM 

ESCOLAR 

4.1. INTRODUCCION 
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Los trabajos de la nueva sociologia de la 

educación 1 ~7 gestados en Inglaterra principalmente, a fines de 

los a~os sesenta, ha despertado en México, el interés de 

algunos estudiosos del curriculo escolar universitario 

princ1palmente 1 ze, en este sentido, han sido adoptadas diversas 

127 Respecto de la e>~presión ''hacia una nueva sociologia del 

currículo", ·G1ro1.n: aclara: "Las preg•.1ntas concernientes al 

papel que juegan las escuelas y el curriculo en r·eproducir los 

valores, y actitudes necesarias para el mantenimiento de la 

sociedad dominante, las han planteado las educadores desde el 

cambio del siglo. 11 Por lo tanto sugerir, en el sentido 

estr-icto del tér·mirao, que ha sur·gido una 11 n1.teva escuela o 

para•:11gma 11 en el cam\:•O de estudio es ine;:acto. Lo que si e-: 

nuevo es el alcance, así como la naturale=a de algunas de las 

preguntas que se están pla11teando 1 y el desarrollo teórico 

imi•licado en un movimiento que articula distintas tendencias 

criticas. H. Giroux, 11 Hac1a una nueva sociologia del currícu

lo" en M.I. Galán y O.E. Me.rin, op. cit., p.d1. 

128 Como anali:amos en el a11ter1or ca~ítulo de este trabaJo, 

en nuestra país se ha generado desde fines de la dec2ct? de los 

setenta, un movimiento propio para const1tu1r una pos1cion 

crítica en esta área. En Estados Unidos se ha dado, asimismo, 

un movimiento critico con cs1'acterist1cas propias, representado 

por la cor-riente denom1r12cta de los reconceptualistas, misma que 

se considera en este capítulo con la denom111ac10n de la recon

ceptuali:ac1on critica en la nueva soc1olog1a del currículum. 

Estos mov1m1e11tos se ~estan pa1~alelamente, tienen puntos de 

análisis comunes y ct1ferenc1as ?~ec1sae. 



posiciones respe~~º d~ __ sus:aportaciones y sobre todo ~e su 

desarrollo futuro. pichas posiciones han subrayado la 

importancia de la ~el~~ción cultural en el curriculo. 
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Más ade'lante procederemos a analizar alguna$ pro

puestas que, para su estudio, hemos dividido en dos etapas: 1 ~' 

1. De 1967 a 1976 1 fase durante la cual se 

suscitó una critica a la soc1olo9ia de la educación imperante 

en los a~os sesenta, planteando nuevas posibilidades de 

investigación promovidas principalmente por los teóricos de la 

reproducción. Aqui se anali=arán las aportaciones de Basil 

Bernstein y de Michael F. Yo•~tn•;r. 

2. De 1976 a la fecha, se ha dado una 

reorientación de esta corriente, hacia la articulación de una 

pedagogía critica en la institución, a partir de la revisión y 

la reconceptuali2aci6n del trabajo efectuado, y la generación 

de nuevas lineas de análisis, como son la construcción de una 

teoría de la r·esistencia en el campo del currículo escolar, 

entre otras. Aqui, se esbo=ará la propuesta de Michael W. 

Apple. 

Inicialmente expondremos las características 

generales de cada etapa, mencionando algunas aportaciones 

derivadas de estas líneas cte p~nsam1ento en torno al currículo, 

en suma, nuestro propósito es invitar a la d1scusion e 

investigación cte distintas de sus dimensiones. 

4.2. LOS TEORICOS DE LA REPRODUCCION CULTURAL 

Como ya se ha dicho anteriormente, la nueva 

sociología de la educación etectuo una cr·itica a la soc1ologia 

129 C. Trott1er·, 1'La nueva soc1ologi~ de la educación en Gran 

Breta~a: ¿u11 mov1m1ento de pensamiento en vias de disolución?, 

en: Tempora, núm.10. 



de .. l~ educació~ imperante en los a~as sesenta, la cual se 

centraba- primordialmente en el análisis de aspectos como la 

problemática de la desigualdad de oportunidades según el 

estrato social, la selección escolar, entre otros; pero no 

abordaba, sin embargo, el estudio de la organi=ación de los 

conocimientos escolares en las instituciones. 

En aquel entonces era muy común considerar como ya 

establecidos, existentes o dados los conocimientos escolares 

impartidas en las escuelas; no se cuestionaban las bases 

sociales e institucionales de la organ1:ación de los saberes, 

ni de los planes y programas de estudio. 
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Se privilegiaron los análisis macrosoc1ológicos de 

las relaciones escuela-sistema social, pero se dejó de lado el 

análisis microsocial de la organi:ación escolar y del 

currículum, por considerarlo propio de la psicopedagogia. 

Primeramente, la nueva sociología de la educación se 

proponía -como se~ala c. Trottier- ''mostrar cómo y media1lte que 

procesos las orientaciones y los principios relativos a la 

organización de los conocimientos y de los p1~ogramas de estudio 

terminan por ser asumidos por los ense~antes y los alumnos o, 

les son impuestos. 11130 Esto significaba que, mediante un 

análisis macro-sociológico se mostraría que procesos 

intervienen en las decisiones acerca de lo que debe ser 

considerado como ''cor1ocimiento válido'', y que criter·1os apoyan 

la estratificación de los conocimientos, entre otros aspectos. 

Los sociólogos, entonces, partieran del criterio de que la 

escuela no sólo media en la transmisión de los valores y en la 

selección de los alum1~os (tema propio a la sociología de la 

educación de los a~os sesenta>, sino ~ue ~l mismo tiempo es una 

instancia donde los saberes son seleccionados y distribuidos, 

según modalidades que es necesario anali=ar en forma 

sistemática. 

Por consiguiente, anali=aron: 

130 C. Trottier, op.cit., p.70. 
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1) Los planes y programas de estudt~:c~mo p~oducto 

hístóríc:o de constr-1..tcc1ones social-es -de · .. dÍ.=v~--r;~·o·-~·'·g;,~~1_0.S .de 
interés, de sus iriter-acc:iones, diver-q'é'hci·aS:-,·.~·cóñffiC·t:O:S >t( 

_{i::·,;. ¿_,.,,,; ,·tt;:: ·-:_'-:t··.' 
ne goc i ac iones ( M. F • D. Yo un g, 1971) ; ·".''; !iC!/f.: ·,'\·' ·t.:,:;:·.:··. 

2) la orgarti zac i ón de la 'ens·~:r-;~ni~~~--:y):·~~\.':y·>· -
apr·endi =aJ e, es decir·, las interacc1or~~-~.:~-,je-·-;~-10~':··.~:~\~-oi~~:~~--: del· 

sistema escolar· q1Je par·ticipan en. la c:·on~t,~h-~~-í-Ó·~-~·;.-.--~~=~e--c:~-i-~1) y 

gestión da los conocimientos (O.M. Esland, 1971)~ 

Estos estudios se basaron primordialmente, en los 

métodos de investigación cualitativa y de aproMimación 

etnográfica a los fenómenos escolares, así, como en -1a 

obse~vaciOn participante, en los estudios de caso, en .el 

análisis histórico de los planes de estudio. 

Los esti~tdios de Pierre Bourdieu y B_asJl Be,:--nsteir1, 

desde la perspectiva funciorial1sta de la repr-oducci~n· cult.úr-a1, 

se~alan la necesidad de abordar teóricamente el conf lictri. ·~n la 

relación educación y sociedad. 

En términos generales se trata de estudios 

orientados a revelar la naturaleza de la reproduccion cultural 

a través de la experiencia escolar; su interés está enfocado 

hacia el estudio de cómo el conoc1mtento, como parte de la 

cultura escolar, es seleccionado, o~g~n1:ado, distribuido y 

evaluado en las escuelas, para ello, estudian procesos como el 

c:ontrol, la le9it1maciór1. el poder·, l?., imi:•os1ción de valores y 

el contl1cto. 

Se h?. subrayado la importancia de llevar- a cabo, 

s1multaneemente~ un anál1s1s micro y macro de la educaci61i y 

sus inst1tuc1ones, a fin cte v1ncul?r lo social con lo 

educativo, tomando en cuenta no sólo el contenido y los metodos 

de ense~an:a, sino también las fuer·=as sociales e 

1nstituc1onales oue la conct1c1onan. 

Los tr?baJos de 8. Ber·nste1n y de M.f.D. Youn9 son 

importantes po~que~ desde una perspectiva func1onalista de 

aproximación al conocimiento educativo, echan mano 

(pr1nc1palmente Young> de postulados mar::1stas, especialmente 



cuando abordan el problema de las clases sociales y la 

educac1ón, y el papel cultural y hegemónico de la educación 

como reproductora de las relaciones de clase existentes. 
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Los soc16logos ingleses die1~on la pauta para 

realizar investigaciones sociales y educativas más amplias, al 

tomar en cuenta aspectos hasta entonces no anali=ados, como los 

mecanismos mediante los cuales el conocimiento escolar es 

seleccionado, legitimado y controlado con el consenso de grupos 

de poder con diversos i11tereses económ1cos, culturales, y 

politices. 

Las teorías de la r·eproducción cultural han suscitado 

criticas debido a limitaciones como: considerar la función 

selectiva y d1ferenc1al de la escl1ela como natural; no haber 

logrado realmente articular las perspectivas micro y 

macrosoc1ológicas en sus investigaciones; privilegiar el 

trabaJo teorice sobre el empirico; recha=ar los métodos de 

investigación cuantitativa; el insuficiente desarrollo teórico 

desde una perspectiva histórica; el sostener una nocion de 

conflicto no r1esgosa a la sociedad, sino funcional para el 

cambio y el desarrollo social armónico. 

E>:isten análisis más amplios sobre estas teorias que 

se~alan sus limitaciones: como la sobredeterminación presente 

en sus explicaciones, asi como de sus nociones de control e 

ideolo9ia. 

4.2.1. LA TESIS DE LAS TRANSMISIONES DEL CONOCIMIENTO 

ESCOLAR 

Bas1l Bernstein desarrolló un trabaJo relevante en el 

campa de la soc1ologia del conocim1enta.~~ 1 Sintetizó, de 

131 Ubicamos este trabajo como parte de las teories de la 

reproduccion, siendo esto sostenible en la etapa en que 

Bernste1n desarrolla la tesis de las t~ansmisiones del 

conocimiento escolar. En su trabaJo sobre los discursos 

pedagogicos incorpora categorías que rebasan esta noción. 

B. Bernste1n v 11. Oia=. 11 Hacia •.m.:.. teor·i2'. del discur-so 
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forma original, las aportaciones de diversos pensadores 

(principalmente Our·kheim y Mar>:), antropólogos (Mead), a fin de 

efectuar una aprouimación socia-linguistica del conocimiento. 

Desarr·olla dos tesis centrales que tratan, a grandes 

rasgos, el estudio de los procesos de transmisión cultural en 

el contexto de la fam1lia, el trabajo y la educación. Aqu{ 

solamente nos referiremos a la tesis de las t~ansmis1ones 

educativas en lo relativo a su interpretación social del 

conocimiento educativo en las instituciones. 1 ~~ 

En palabras cte Bernste1n, su estudio está enfoca~o e~ 

11 cómo la sociedad selecciona, clasifica, distribuye, transmite 

y evalóa el conocimiento educativo, que ella considera debe se~ 

público, refleja tanto la distribución del poder como los 

principios de control social 11 , 1 ~~ a t~avés de los factores de 

clase que regulan la institucionalización y la transmisión de 

los códigos educativos, en el marco de la teoría de la 

reproducción cyltura1. 1 ~~ 

pedagógico' 1
, en Revista Colombiana de Educación, núm.15. 

132 Cfr. B. Bernstein, Class, Cedes and Control. Towards a 

Theory of Educat1onal Transmiss1ons, vol.3. La primera edición 

de dicho texto se publico en 1975. Es importante indicar que 

algunos de los documentos que la componen fueron dados a 

conocer previamente~ 

133 B. Bernste1n, ''Clasificació~ y enmarcac10n del 

conocimiento educativo'', en Revista Colomb1~na de Educación, 

p.45. 

134 El term1r10 11 código del conocimiento educativo [ .•. ]hace 

referencia a los princ1p1os subyacen~es que conf19u~an la 

transmisión educativa en el cur~iculum, la pedagogía y la 

evaluación. Bernstein argumenta[ ••. ]que la forma que dicho 

codigo del conoc1mlento educativo tom~~ depende de principios 

sociales que regulan la transmisión del conoc1m1enta''. 

B. Bernste1n~ 0D.c1t., p. d6. 
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Segón Be~nstein, el conocimiento educativo és··~no de 

los mayor-es regulador-es de la estructi~tr·a de ·la- e:{-t."Ei.Y.:..ie'r~cl"~- •. - . 

Asi, el c:onocimiento educativo se da media.rite tr-es:: Sf~~~·e·~·~-~ d·e 
: ~~-; -~-. -; --: ) -- :., ~. ' 

mensajes: cr.tr-ric:i.tlum 1 pedagogía y eval1...\aci6n.- · ,·.:¡::;-: ::{ .. f:;.-!:.i· 
El currículum es consi•:ierado el concici·,;{{~-~·:t:~;'.·.a·~·sel"'·· 

trar1smitido; la pedagogía como el proceso de t~-~-~:~~(~~~{,~·~;-::·d~-'1 
mismo y la evaluación como la torma de mai·tifesJ~-1~.:::>~{:·. 
aprendizaje de dicho conocimiento. 

Al estudiar más de cerca el curricul~m, B~rnstein 

plantea que 1•podemos examinar las relaciones entre sus 

contenidos en términos de la cantidad diferencial de tiempo que 

se le asigna (a cada contenido). ''Algunos contenidos pueden, 

desde el punto de vista de los alumnos, ser obligatorios u 

opcionales [lo que conduce ª] evaluar el status relativo de un 

contenido en función del número de unidades de tiempo asignadas 

a éste, y en términos de si es obligatoria u opcional. Esto 

plantea inmediatamente el problema del status relativo de un 

contenido y de su significado en una carrera educativa''. 

Aspecto relevante a investigar en el currfcula escolar. 

Así mismo, Bernstein manifiesta que existen 

relaciones cerradas entre los contenidos, al estar claramente 

aislados unos de otros, lo cuál da lugar a curr{cula de tipo 

agregado; las relaciones abiertas existen cuando el aislamiento 

entre contenidos es reducido, lo que propicia planes de estudio 

integra.dos. 

Así vemos que a algunos contenidos se les otorga un 

status diferencial en un cur~iculo Bl asignarles más o menos 

tiempo e importancia, es ctec1r, se pueden ~ener· ctiversos gr·ados 

y tipos cte un curr·iculo agregado e integrada. 1 ~~ 

135 Interrelaciona en este punto los conceptos de 

clasiftcación y enmarcación. Por clasit1cación se refiere a 

las relaciones y grados de d1fer·enc1ac1ón entre los contenidos 

(o sea al grado de mantenimiento ·ie los limites entre los 

contenidos). Por enmarcac16n entiende el grado de control que 

el maestro y el alumno posee1' sob~e la selecc1on, organi=ación, 

ritmo y tiempo del conoc1m1ento que se transmite y recibe en l~ 
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La estructura básica del sistemas de mensajes 

educativos (del currfculum) es dado por las distintas fuerzas 

de la clasificación. Cuando la clasificación es fuerte, los 

contenidos curriculares están muy delimitados, lo que supone la 

existencia de grupos de poder acad6micos que la sostie11en. Esto 

crea un sentido de pertenencia e identidad especifico de los 

actores educativos, pero reduce el poder del alumno sobre el 

conocimiento que él recibe y del maestro sobre lo que 

transmite, pues no puede rebasar lo establecida como limites 

por los gr·upos de poder que sostienen el proyecto. 

A partir de esto se anali=an los distintos tipos de 

códigos del conoc1miento educativo: agregados e integrados, 

para asi efectuar diversos análisis orientados al estudio de 

algunas particularidades del conocimiento escolar como son: 

'Las caracteristicas que presenta el currlculo: 

po~ materias, en función de la nat•!raleza de 

la disciplina a ense~ar y de su relación con 

otras áreas del conocimiento (disciplinariedad, 

multidisciplinariedad, etc.) 

El status que presentan las distintas disciplinas, 

o las áreas que articulan el conocimiento intra

c1p l inari o, en el plan de estudios en general y 

en los distintos programas. 

Las instancias o grupos académicos que detentan 

los conocimientos a ser transmitidos el1 el 

currículo, las decisiones en torno a los métodos 

pedagógicos y las formas de evaluac1on a ser 

empleadas. 



95 

Esto per·mite est•.1o:liar cómo la estructura del ardero 

soc10-institucional hegemónico 1 ~6 está vinculado con las 

instancias de mantenimiento del poder escalar establecido 

(obviamente en cuanto a un proyecto educativo e ideológico 

concreto)~ controla11do asi el conocimiento determinado a 

transmitir y sus formas de diseminación en el interior de las 

esci.telas. 

El poder y el control son ejercidos mediante los 

códigos del conocimiento e•jucat1vo empleados, configurando asi 

la conciencia de las maestros y los alumnos para el 

mantenimiento de un plan de estudios o programa, o para la 

generac16n de una conciencia opuesta a lo establecido, a fin de 

posibilita1' un cambio. Es importante ver cómo este orden 

conlleva problemas como la legitimidad de las nuevas formas de 

conocimiento, que implica la identidad y la lealtad de los 

profesoPes hacia su materia . 

Este desarrollo teórico permitiria efectuar un 

interesante análisis de la vida institucional, desde una 

pers?ectiva funcionalista, en el cual no se conside~a el 

estudio de ésta como parte de un proceso histórico. Asimismo, 

la noción de conflicto no se vincula eMplicitamente cor1 los 

diterentes proyectos ideológico-educativos de posible 

transformación escolar, por el contrario, se t•usca el cambio 

individual o grupal de11tro de lo ya estableci·io institucional

mente. La categoria de poder en la institución es remitida al 

peso de las relaciones existentes (de poder·) entre los grupos 

136 ' 1 Los órdenes de relación escolar se refieren a las formas 

como el alumno se involucra v se comporta e11 la escuela; to,·mas 

que explican algunos de los procesos socio-organi=acionales que 

caracteri=an la vida escolar. 11 Estos pueden ser rituales de 

consenso o de ct1ferenc1ación. 

Ctr-. O.E. t1ar·in Mende:, "El est•Jo:l10 socio-or9ani:ac1onal del 

cor1oc1m1ento escoléi.r 11
, en Per·files Ed.ucetivos, 1=•1=•·58-60. 
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académicos, y la consideración de la .orientación ideológica del 

contenido es soslayada. 1 ~7 

En algunos de los escritos de Bernstein, que 

corresponden a una etapa de desarrollo de su obra más reciente, 

se presentan sus avances en la construcción dE una teoría del 

discurso pedagógico~ con la cuál pretende explicar las 

complejas relaciones dialécticas 11 entre discursos, prácticas y 

sitios, y sus condiciones de producción y reali=ación''. Para 

este autor no existe una imposición total del discurso sobre el 

sujeto, las prácticas del sujeto son importantes en el cambio 

del discur·so. 

Bernstein sostiene que ''es en la relación entre 

discursos, prácticas y espacias del contexto de reproduccion 

que la conciencia es recontext•~tali=ada 111 ~"3, de modo que es 

posible producir nuevas formas de conciencia, oposicionales o 

de ot.-o tipo. 

Esta perspectiva teórica nos lleva a tender nuevas 

lineas de estudio; seria muy fructífero, por tanto, echar mano 

de explicaciones y aportaciones más recientes de la sociología 

del conocimiento escolar y de las teorías criticas de las 

organi=aciones (orientadas al estudio de los procesos 

mediacionales). 

4.2.2. EL CONOCIMIENTO Y EL CONTROL ESCOLAR 

Este 137 Se sugiere la lectura del articulo enseguida citado. 

ofrece un análisis crítico interesante de la tesis aquí 

referida: M.W. Apple y P. Wexler, ••capital cyltural y 

transmisiones educativas: Ensayo sobre clases, códigos y 

control (Volúmen IIIJ. Hacia una teoría de las transm1s1ones 

educativas de B. Bernstein.'' 

138 B. Ber·nste1n y M. Día=, ib1dem, p.129. 
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M.F .O. Yo.•mg"'"" propuso ú.=.a.'.:te'~~s del. contr-ol 

escolar, entendiendo al co.Íit"-~--Q~:;_:, n~'.-:c~~Ó-c:~lgo ai:•-sol•Jto y 

arbitrario, sino como un conjunt·o de: sf-gnificados avaladcis qLte 

surgen de la colectividad. 

La contribución de su trabajo a la sociología del 

conoc1m1ento escolar es que ~ste se organi=a y construye 

socialmente en las escuelas por los grupos. Desde su punto. de 

vista, los nuevos sociólogos de la educación y del conocimiento 

escolar indicaron nuevas areas, no exploradas a~n en ese 

entonces, en el campo del currículum. Young se basó en 

Bernste1n, en c~anto a la clasificaciOn y la organizacióT~ del 

conoc1m1ento escolar. 

Las teorías funcionalistas de la sociología de la 

educación en Estados Unidos, segón Young, presuponen un nivel 

muy genera! de valores y metas sociales de consenso que 

determinan tanto la selección como la organi=ación del 

conocimiento en el plan de estudios. Considera a la 

01--9an1::il.c1ón del conocimiento a transmitir como 11 dete1--minada o 

dada'1
, ya que, con excepciones, dicho trabajo no ha estado 

vinculado con la selección y organi::ación del contenido del 

currículo 14 '~ por parte de los involucrados. 

Este autor advie1~te la necesidad de llevar a cabo 

investigación en el campo sobre todo en aspectos que harr sido 

dejados de lado, como 1
' ••• el olvido de la dimensión cognitiva 

de las categorías del pensamiento y como son ellas socialmente 

cor1strttidas. 11141 

Young revisa las contribttciones al tema (y sus 

limitaciones.> de autores clas1cos del pensamiento soc1ológico: 

139 M.F.D. Young, ''An Approach to the Stucty of Curr1cula as 

Socially 01--9ar11=ed Knowledge'', en •~nowledge and Cor1trol, pp.l'::i' 

a 46 (te;:to publicado en l'':j71). 

140 Entiende el currículum escolar ''como uno de los mecanismos 

a tr-av~s de los cuales el conocimiento es socialmente 

distr-it.i.tido". M.F.D. Yo1.1n9, ibidem, p.27. 

141 Idem. 



Marx y Gramsci; neomarxistas import~nt~s.~~ma R: Yill_i~~s; la 

contribución de Weber y Durkheim. Po~,tan~o, considera que 
11 las concepc1ones que s•.tbyace~1 a la se\éc:C:ió-~;1 y ·.'·01<ga."r1i::ac:ión 

del conocimiento, de aquél los er1 "-p-i;.-~-ic:_i_-~l-1·:~~- __ de __ -p-~d~_;.,, puede~1 
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ser una rica perspectiva de estudio que ·posibi~ite gestar 

preguntas sociológicas acerca del currículo, tales como: 11 ¿Qué 

debe ser considerado como conocimiento? ¿Qué t~n accesible es 

cualquier conoc1miento a diferentes grupos? ¿Cuáles son las 

interrelaciones aceptadas entre diferentes areas de 

conocim1ento y entre aquellos que tienen acceso a ellas y lo 

hacen d1sponible? 1 ' 1 ~2 

Es necesaria mostrar cómo en un periodo histórico 

concreto se ha llegado a legitimar distintos aspectos de un 

currtculum académico, lográndose un status elevado por aquellos 

en el poder·. Young retoma planteamientos de Bernstein acerca 

de la organ1:acion del conocim1ento en los curr!cula y discurre 

acerca de que ''el poder que tienen algunas personas para 

definir que es cons1der·ado conoc1miento 'importante' subyace a 

problemas de Jerarquía, de cómo está estratificado el 

conocimiento y bajo qué criterios 1•.1 4 ~ Propone estudiar el 
·, 

prestigio y calidad o pertinencia de dicho conocimiento, asi 

como lo referente al acceso o restriccion de ciertas areas del 

conocimiento a grupos diferentes de personas y alumnos, y ''la 

diferenciación creciente del conocimiento [espec1ali=ación] 

como una condición básica de varios grupos para estar en una 

posición de poder, y legitimar su conocimiento como superior o 

de alto valo1··. Este valor superior es instituc1onal1=ado[ .•. ] 

dándose varias condiciones al transmitir esto a alumnos 

especialmente seleccionados, ya que se instaura este 

conocimiento altamente valuado en la academia o escuela[ .•• ] 

proveyendo una norma de comparación con lo ctemás.'1144 

142 !bí<iem, pp.31 y 32. 

143 ldem, ¡:0 .33. 

144 ldem. 
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El conocimiento legí_timado es_, a~·í_~- urya se-lección 

cultural acorde con los valo1'...es y c,r-eenC:ia·s dÉ? lÓs i;rru'¡:i"~s 

dominantes. 
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Las nociones de cambio y resistencia al c~mbio se 

incorporan al análisis, al dilucidar Young que: el intentar 

cambiar los valores asignados a difer·entes conocimientos en una 

institución escolar, para desestratif icar o movili=ar el orden 

existente para 'reestratificarlo', o sea, establecer y 

legitimar un nuevo orden, constituye de hecho, una amenaza al 

poder estructural del 'o~den' establecido, intento de cambio 

que, consecuentemente, sera resistido por los grupos 

afectado-s. 14~ 

Más allá de lo sostenido por B. Bernstein en cuanto 

al conocimiento escolar y su relación con el orden 

institucional, Young subraya el control del conocimiento 

escolar, y trabaJa la noción de poder institucional y 

conocimiento curricular desde la perspectiva de la lógica de 

constitución y proceso de grupos academices hegemónicos 

institucionales, en cuanto a la legitimación del conocimiento; 

no anali:a las funciones sociales del conocimie11to escolar. El 

estudio del currículum escolar desde el punto de vista de su 

construcción socio-institucional, es una gran aportación de 

Youn•;t· 

4.3. LA RECONCEPTUALIZACION CRITICA EN LA NUEVA SOCIOLOGIA 

DEL CURRICULUl1. UNA PERSPECTIVA EN CONSTRUCCION 

A partir del trabajo desarrollado por los teóricos de 

la reproducc10n, en la etapa de 1967 a 1976, y del análisis 

poste~1or de éste, desde 197b ha ido tomando fuer=a un 

145 lt.1°:\em. 
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movimier1to, 1..a.b dirigido a la c:onst{tución de ·una· Sociol;ogia: 

critica- del c:urr·ic•.ll•.tm, orier1tada a ·su vez: hacia 1-a-: 

constitución de i..tna propuesta pedagógica· ·q,¿e --de ._é:,Úe-~.-t~-~--,~en·~ 
forma articulada (dentro de la dinámica d~¡ vi~~ ~~s~~t~~~o~~l 
de las escuelas), de los procesos de repr-od_u_~¿i~n--~ ... ~'.·_ro·:~_uCc:·i·ó_n 
de conocim1enta y de resistencia. 

Esta c:orr·iente se c:ci.racterizá-_, er·· t~rmi~1os- ge'nerales, 

por· sostener •J1·1a pos1ciór1 poli t1ca, ~o~ial_~-"( edu_cativa 

emancipadora. En este sentido, la inv~s~i~ac{6~· en educación, 

específicamente la relativa al c:urf{culo, se considera un acto 

intelectual inevitablemente pol{tico.~ 47 Esta corriente ha 

generado i11vestigació11 articuladora de diferentes tradiciones 

criticas del pensamiento educativo y de diversas corrientes~de 

pensamiento en cuanto al curr!culo escolar. 

En esta perspectiva, diversos especialistas,como M. 

Apple 1 ~Q, revisaron a sus antecesores (F. Bobbit, W.W. Charters 

y E. Thorndil~e, entre otros), han analizado comparativamente 

las distintas perspectivas teóricas e ideológicas respecto del 

currículo, la instrucció1) y la evaluación educativa 14~ y han 

procedido a revisar críticamente las aportaciones y limites de 

las teorías de la reproducción económica, cultural y 

146 De hecho, éste tiene sus orígenes, a finales de la 

década de los sesenta, como un movimiento intelectual crítico 

en el campo del currículo dirigido en distintas lineas: la 

revisión histórica y critica del trabaJo hecho ~or otras 

corrientes de pensamiento er1 el cur·r{culo, el disertar acerca 

de los derechos humanos de los estudiantes a participar, entre 

otros. 

147 Por lo que, se trabaJa para conc1enti=ar no solo a los 

investigados e investigadores, sino tamb1en a aquellos ubicados 

fuera de la subcultura académica. 

148 Cfr. Entre otros: 

M.W. Apple y B. Fran~~l1n, ''Histor1~ curr·icular y control 

social''~ en: M.W. Apple~ ldeoloaia v currículum, pp.111 a 138. 

1a·::.i H.A. G1r·ou.:.-:,<E•l.>; A.A. Penna. y l.-J.F. Pinar, ot:i.c1t. 
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hegemónic:o-estatal, .a fjn· ·de c:on's-truir nuevo c:onoc:1m1ento. 

Esta corriente ha ~id6 considerada reconc:eptualista, 

por el hecho de indicar la .. nec:esidad de generar nuevas líneas 

de investigación para replantear la naturaleza de lo hasta 

ahora realizado, a partir del análisis crítico de sus orígenes. 

Por tanto, se da una apertura hacia la epistemología! la 

sociología educativa y la literatur·a, entre otras áreas del 

conoc:1miento. 

En esta línea se intenta rebasar la conc:epc1ón 

técnica e instrumental del currículo, sostenida por las 

anteriores corrientes y se revisan críticamente, a fin de 

replantear su naturaleza intelectual, política y material. Sus 

fundamentos se basan en los estudios de la Escuela de 

Frankfurt, o sea desde la perspectiva fenomenologica

existencial y neomarxista, principalmente. 

No se gu{ar1 por una racionalidad instrume11tal o 

tecnocrática, sino por elaboraciones con significado histórico 

y soc10-cultural acerca del currículo como medio 

emancipador. 1 ~ 1 Es relevante el inter~s por estudiar el 

cYrr!culo oculto, en el sentido de conside1·ar ideológicamente, 

la ense~anza y el proceso de escolar12ación, relacionado con lo 

político, económico y cultu1~a1. Para su estudio, se articulan 

categor{as como poder, ideología y control, lo que abre 

posibilidades interesantes de investigación. 

Conocemos diversos trabajos que se centran más en el 

análisis de la e>:periencia subjetiva y existencial del 

estudiante y del profesor, orientada ésta a entender la acción 

humana desde Yna per·spectiva te1)omenológica-ex1ster1c1al; otros 

150 H.A. Giroux, ''Teorias de la r·ep1~aducc1ón y la r·es1stenc1a 

en la nueva sociologia de la educación: Un análisis crítico' 1
, 

~--
151 Cfr·. S. f(emm1s, ''Hacia. la teoría cr·ítica del curriculum'', 

er1 S. f·~emm1s. El c1.1r·1-·ícul1_1m: más allá de la teoria de la. 

rep~oduccion, pp.78-165. 
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se arier1tar1 al es.tudio· ,:{e -·tos ·det-erminarite?·s eC:onórñic-os y 

políticos de esa experien~ia escolar, ~nfati=ando el análisis 

de las relacior1es de pode~ y láS far-mas de resistencia a la 

reproducción, además, estudian e_l _carácter político de la 

cultura, el significado y el conocimiento desde una perspectiva 

neo-mar·:.,: is ta. 

Esta posición critica la noción pasiva de 

social1zaci6n de los agentes que participan en la educación 

(sostenida par algunos estudiosos importantes de la etapa 

anterior como Bowles y Gintis) y el descuido del análisis de la 

organización social de la ense~an:a y de los planes y 

programas, al igual que las interacciones que se establecen 

entre profesores y alumnos. 

Al anali=ar las teorías de la reproducción, se indica 

que éstas reflejan una concepcion muy mecanica de la dominación 

ejercida (por las clases dominantes) sobre el sistema 

educativo, con relación a lo cual Trottier afirma que se 

subestima ''la posibilidad que los actores escolares tienen de 

interpretar de forma activa su propia situación y de resistir a 

los grupos que intentan hacer prevalecer sus orientaciones. 1•Lo~ 

A pesar de las limitaciones explicativas de las 

teorias de la r·eproduccion, estas despertaron el interés de los 

integrantes de esta nueva sociología del conocimiento escolar, 

para estudia1~ y constituir una teor·ia de la resistencia 

(Gil~oux, A11yo11) de corte nea-marxista, apoyada en estudios 

etnográficos muy importantes como los de Paul Willis. 

La teoria de la resistencia postula que la escuela no 

participa sin con~ract1cc1ones en la r·ep1·oduccióD cultural, sino 

que el ~1~oceso de escal61·1=ac1011 est~ lleno de contr2d1cciones 

y res1s~enc1a, tiene niveles de autonomía r·elat1va y es un 

lYgar de conflictos y luchas ideológicas y culturales. Po~ 

tanto, se cons1oera que puede ayudar a reo1·1enta1' el compromiso 

colectivo de los docentes e11 la l'enovac1on de las pr·act1cas 

pedagog1cas hegemónicas y en su part1c1pac1ór1 polit1ca. 

152 C. T\··o t ti e r·, op. e i t. p.::_: 1 • 
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En esta linea ubica~os a H. A; Giroux, M~ W. Apple, 

P. Wíllis, W.F. Pína1~, H.M. Kli<iba1·d, l. A:' crcem.ín y p; 
Melaren, ent>'e oti-os •. Aná.lizaremos e1<tráJ:.;.,j¿-··.:1e-M;- w •. AP}:•le 

por su desarrollo teórico y•arialitic~ ~iiticul~~; q~e r~ h•ce

interesante ~ara -~~estro obJi~ó de istudio. 

d<3.1. REPRODUCCION, RESISTENCIA Y PRODUCCION DEL 

CONOCIMIENTO CULTURAL 

Michael W. Apple parte de una amplia critica y es

tructural visión, del papel de las escuelas en la reproducción; 

de la resistencia y la producción del conocimiento cultu~al, en 

el marco de las crisis económicas, políticas e ideol6g1co

culturales en los Estadas Unidos. C~isis que h~n tenido 

consigo, efectos varios en la vida cotidiana co~temporánea como 

el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo, la infición que 

sufren las ciudades, con las gr-~ves consecuencias que en 

mate~ia de $alud física y mental trae consigo. 

Segón Apple. el Estado norteamericano, ha impuesto un 

control más amplio sobre la econamia, la polit1ca y la cultu~a, 

asi como una general1:aóa austeridad social en beneficio de los 

grandes cap1tal@s. 

Desde una perspec~1va histórica, ideol69ica1 social y 

económ1ca de la sociedad norteamer·1cana~ este sociólogo de la 

educac1on anal1~a el pensamiento curr·1cular desde sus orígenes 

hasta la ac~ual1ctad, se~alando además que las tradiciones 

dominantes e~ es~e campo de estudio t1an apoy~cto la reproducción 

de la des19ual~~d educac1·.·~ al centr·ar su intere5 en el d1se~o 

de un plan de estudios ef1c1en~e, ctespoliti:endo cte esta manera 

a la educación. Dichas tradiciones ~an servido tambi~n para 

le91t1m~r ~ las instituciones, contribuyendo a la ena3enac1on 

no nQcesar1amente consciente del educador. 

Aople concibe a la escuela con10 un lugar· donde m~s 

que la impos1c1on de la CYltura y de la icteologia, se da la 
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producción de ést~s, a ~ra~é~-.a~-~~or~~s--~o~t~adi~tori~s·_.y_ 
mediante procesos _c:ont'esfat~;f:_i~-~\···· de··,.reS.'i.St-~nciB.' y __ )UchB, }:•or 

. ·-¡· _;.• -': 

~·ar-te de profesor:es y ali.1m1~.ós.· · .. ·. ·":q,.:'..'.>.·:,,;::: ,· 
La escuel~ ~s una ·1nstit~cion~~up~rest~~¿t~ra1·,. en 

t~rminos gramscianos, que go=a· de·· ur1 amp.·l:~-a
0

··;t~~-~-~-~---;d~-:·._~1_,-t-ol·1ómfa 
. . - - . '---······ 

relativa de la estr-1.tctltra económica, C,ue. d~-se~¡:;-~r:a, --j~~n't-~··cal"• 
ot\··as instit•.tciones, fttncior1es eser1ciales en la recré.ac_i6n de 
las condiciones precisas para el mantenimiento de la hegemo~{a 

ideológica, condiciones que, desde su perspectiva, no se 

imponen e11 el sentido teNtual del término, sino que son 

constantemente reconst~uidas para tal fin y en donde la 

resistencia es cosustancial a la reproducción. 1 ~3 ''Veremos como 

la escuela es un lugar donde Estado, economia y cultura se 

inter·relacionan y donde las reformas propuestas y las 

innovaciones que tienen lugar en los curricula freflejan' 

dichas interrelaciones.••1~4 

Apple argumenta que las teorías dominantes y las 

tradiciones investigativas en el campo educativo presuponen que 

al mejorar· los dise~os de planes de estudios y las técnicas 

empleadas por las profesores, entre otros, se generarán 

escuelas más eficaces en la distribución de la información 

supuestamerite neutra. En este sentido, el Estado, ante sus 

crisis de acumulación y legitimación, asumir~ un papel cada vez 

más importante, no sólo en la organi=ació11 de la producción 

económica, sino también en la cultur·a, por· lo que intervendrá 

activamente con presupuestos y en los programas de estLldio. A 

este respecto se~ala que en los Estados Unidos, al penetrar las 

ideologías de control t@cn1co a las escuelas, los profesores 

pueden perder la posibilidad de participar académicamente en el 

dise~o o revisión de los prog1~amas de estudios de las materias 

q•~te imparten. 

153 M.W. Apple, 1'Reproducc16n, contestación y curriculum 1
', en: 

Educación y poder, p.33. 

154 Ibidern, p.d·~. 



Apple y. Wexler. sostierier1 qüe "tahto eL~orite~~d~ e::~: 
la for-rria del car1oci~ie~;t~ ,:-esC~la1:.~.~·s~·;_.-:r:~i-a~-·i:on-~1~--c:o_n :º··l_a~-:: 
es trt..lc: t•.tr-as_ del m~d·i.9 --~º¿ i_~l "~:t:~ ·-_l~~--_'. -~·i:·-a·~-í~ffi1 ;s_~;:_~Íl-1d~;i'.~:~'.1<:iá{e·¡'.:·~~ 
avanzadas L .. lEl con~c:fr;,ientc; qt~e __ ¡:;~-~·ietr13-- _er1~- t~ ·::~-~~bf~·-~~~}~:~{:"· 
aqi.tel los •prir1cipios, ideas y categor·ias· le9i t-infá~-,-.7?·p_e~.Y:i'.·.el~.~.ri 
de una historia p?.r·tic:ular y de una ecol·1omia y -;.:.~~---~_l;¡:ijd~--'.,.,--;:;_:: __ .. 
politic:a par·tic:ulares[ •.• ]siti.1áridose en 1.111 c:ontex\o'::c?'i . ./X. 
soc i oeconómico. 111 ?:J~ Es nec:esari o desar-r·o ! lar 1.\i1~- -:te··a·~~'.fa_··.: 
estr·uct•.lral del conocimiento escolar universita1~:{·Q :·á~:e.">:· 
demuestre a tr-avés de la investio;¡ación' las for-mci\'s, e:1-;··,~·;~'.ú•~ ···s-~ 
conecta y rei;¡ula este cor1ocimie\·1to con el pode; ... ·y-·co-nt,-i-·ol 

económico y cultural en la sociedad. 

Apple investiga a la escuela en su interior, para 

aver·iguar· cómo se da específicamente la r·epro.du~ción, para lo 

cual se plantea que es necesario analizar tres elementos 

básicos de la ense~anza: las acciones reclproc:as y las 

aplicaciones cotidianas del curriculo, que ocultan normas y 

valores importantes; la estr·uctura formal del conocimiento 

escalar es decir, el curr·{Clllum explicito 11 que se planifica y 

fundamenta sobre los te:ctos y materiales de los profesores; y 

finalmente las perspectivas que los educadores utilizan para 

planificar, organizar y evaluar lo que ocurre en la 

escuela. 11
1.t:oó 

Tanto el contenido como la estructura del plan de 

estudios son importantes para entender cómo se reproduce el 

poder cultural y económico. Las escuelas y sus planes de 

est•.tdios (ocultos y e;~}:·l{citas), san parte di:? •.1n mecanismo i:te 

distribución de valores y conocimiento ideológico, lo que 

constituye un trabajo muy complejo de la escuela en los nócleos 

de prodl1cción ideológica. 

155 M.W. Apple y P. Wexler, op.cit., pp.19 y 20. 

156 M.W. Apple, "Reprod1_1cción, contestación y currícul•.tm", 

op.cit., \:•.36. 
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Con bas"e ·er/ i·o ·se¡;~ictdo·, S·i "'~·e -:;.~·es~:~ -.~.~~·~,-;:tíar· y 

entender C:Óm·¡j se·· in·f-({trar1 la·~ ·i:·d'e_oÍ-'o.;/:(k.s\·:~.~-;·'.--:'.r~'·-~--~Sé:Ll·~·i.a;i.~7 es 

r1 ec:esar·i o .es tu di a 1~ ·tanto e 1 . c:Onten id~ -~:6m·C,.:.'i1:-¿(<e·~:.{\-.i_1c:t1_n.:.a 1fe 1 
·,:' : .· .. _.-. '. .. '. .. _, 

c:urr!c:úlum-- en lo c:otidicú·10 de la esC\tel~·,'·)?r1 :,e,i···"mal--C:_o de la 
• - .. ,·.·. •q'•. 

progresión histórica de nuestra estruc:~u~~··soc:~al,· en los 

c:ambios y las c:risis de nuestra ec:ono~~~'-~asi. como en la forma 

y el cor1ter1ido r·esultantes de éstas. D.~ ·-a.~1.tí la_ importancia de 

estudiar el c:urr!culo en cuanto a su cori~e~i.do: ¿c:uál es?, ¿qué 

deja de lado?; y su forma: ¿cómo se-crimbina la cultura formal y 

el contenido?, ¿qué sucede en el plan~-~~- la -organi=ación del 

conocimiento mismo? 

El pa~·el cte las escuelas es .. c:uestio1·1acto por- Apple, ya 

que éste ayuda a perpetuar la segregación, y la división social 

~el trabajo en intelectual y m~n~al, -mediante la seleccion y 

formación de estudiantes capaces de producir conocimiento 

técnico-administrativo e intelectual y, dejando en el trabajo 

manual a las minorías étnicas y a las personas de la clase 

socioeconómica baja. 

En sus estudios, Apple se~ala la preeminencia del 

conocimiento ideológico, técnico-administrativo y técnico. 

Aunque el contenido del conocimiento técnico no es 

necesariamente ideológico, los usos de éste en el trabajo y la 

escuela siguen pat~ones detern1inados. 1 ~e 

En el campo de la investigación del currículo forn1al, 

al anal1zar 1 ~~ las formas de la ense~anza de la ciencia 

157 Jbidem, pp.45 a 51. 

158 Apple no concibe la relación de la escuela con las 

necesidades de una economia empresarial, como u11 proceso 

mecánico ni directo, por tanto habría que estudiar la realidad 

escolar para tratar de disc1Jtir algunos de los mecar1ismos 

escolares que tuvieran que ver con este aspecto, asi como las 

estrategias que dichas ideologías empresariales emplean 

actualmente para lograr colaboración de las escuelas. 

15'?' M.W. Apple, "El c•.\rriculo oculto y la naturale::a del 

conflicto 11
, en: Ideoloqía y curríc•.tlum, op.c1t., pp.111 a 13::::. 
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(enseñan=.a elemental y. sec1.u-1darla).", 'Appl-e t1."ace ··ur1a- apor·tác~ól-. 

al indicar ~óm~ se da· en la; er;·s,e~~r~·=~~::-~e·f/·,~-~·~~l_~-~rD-i":~n_~-~'. d~~ .-Pá.pe.i 
del conflicto permaner1te, o la_ c·on·t-1~_0.Ve1~-~·i8.>et\"t·r:e_:·éi\?ht·i~tiC:::c;_s;· 

como 1.in elemento decisivo para eÍ: -_pr.-·~-g~e~--a·:>..:~-e-.;_la.:~:~-i~~:,-~·ia;. ~-~ 
decir, se despoja de todo confl:ict-'O ai ~01~-oé:iin:i-~l-.t'o ·y'.~ a_.·,.;i-a-:· 
actividad cientifica, de m~do que el alumno acepta ~i sabe~ 

científico (del currículum) como un saber normativo e 

irrefutable. Por tanto, el cur·r-ic•.llo oculto actóa a_ través de 

las formas de razonamiento y los saberes institucionalizados. 

El estudio de lo que es ense~ado en las escuelas 

-pone de relieve Apple- no es solamente un problema anal!tico 

(¿qué es lo que debe interpretarse como conocimiento?), ni 

simplemente técnico (¿cómo organi=ar y almacenar el 

conocimiento para que los ni~os puedan acceder a él y 
11 dominarlo' 1?), ni psicológico (¿cómo conseguir que los alum11os 

aprendan cierto tema?).~~0 Se trata més bien de un área de 

estudio de lo ideológico y lo teórico del conocimiento, donde 

el co11ocimiento implícito y explicito de las escuelas debe ser 

problemati=ado y no ser aceptado como dado. Para ello es 

necesario partir de que el contenido formal del conocimiento 

curricular está dominado por una ideologia conse11sual donde 

-según Apple- el conflicto (normativo o intelectual) es visto 

como atributo negativo de la vida social y no co1no fuente del 

cambio y avance en el conocimiento. Como áreas importantes a 

estudiar destacan las funciones sociales (económico-polit1cas) 

del conocimiento escolar y su naturale=a y organi=ac10n. Esto 

no únicamente en términos ideológicos. 

Por consiguiente, es necesario investigar la historia 

y la "estr-•.tctura prof1Jndau de la e.~:per-1enc1a escolai- a. f1¡·, de 

conocer cuál es el cur·rtculum realmente en uso. 1 ~~ "Sólo 

160 M.W. Apple y N. •~ing, 11 Economia y control de la vida 

escolar·", en M.t-l. A¡:1ple, ~·, pp .b.:l-t;.7. 

161 La experiencia de Apple, se enmarca en u11a posición 

neomar::ista, con practica en investigacion etnogr·af 1ca en las 

escuelas, lo que se ha nut1~ido por las apo~tac1ones de estudios 

sobre la producción de la cultura y la ideologia de Paul 

Willis~ entre ot1~as influencias. lnvest1gacio11 et11ograt1ca que 
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viencto esta estr•Jctura pr·ofu\1da ~·atle,inps--: .. ~_omenzar ·.a" s.eñai-a~. de 

qué modo las r101··mas sociales, ,i~·S·_,· il~~-~\-:it~.~-~'l\h.:;~-~:.:y:.-la_s reglas 

ideológicas sor1 contin1.lamente sos~e,.;{_::i_~-~-'.-·~~'{~·e-~:_i~-~~S -'-Por- -la 

ir1ter·acci6n cotidiana de los aC:to-~r:e_S\.c·dm~~~·e~'.·.q·~te'_,_--~-eali=a1-.·· s•.\s 

prácticas normales[ ••. Jen las a1_,l.as.:·)~·:~--~:~_,··>;~~·#·re::Se -~t1_ac:e las 

siguientes preguntas: 

¿La visión de quiér1, cor1~erniente<~ ia realidad 

económica y principios de justicia so¿ial, es 

introducida y sostenida en la ense~anza? 

¿Qu~ caracteristicas guarda el capital cultural 

inserto en el curriculum e~colar? 

¿Qu~ g1~upos especificas generan y s~st~enen l~· 

selección del cor1tenido del c:•.trr.i.c1.tlum·:.en.-·la? 

escuelas·? 
---'---

¿Cuál es el proceso de -·fama.-_ cte.--~d.é~é:~S--i~-n~~-'-q~te._-lo: 

conf19•.lra?19::s 

¿Cuál es la forma de organización del contenido del 

c•..tr·r·i ci.tl •.lm'? 

¿Cómo representa el conocimiento of ic1al los 

fundamentos ideológicos de los intereses dominantes 

de una sociedad? 

¿Cómo legitima la escuela el conocim1ento parcial y 

limitado como verdad incuestionable? 

¿Qué significados subyacentes se negocian y transmiten 

en la escuela tras el material actual o contenido 

curric•.llar? 

¿Qué ocur~e cLtancto se filtr·a el conocimiento a través 

ha mostrado, cómo el conocimiento implicito 1e la escuela 

ense~a efectivamente normas ''esenciales'' y distinciones 

ideológicas a los estudiantes; normas y distinciones 
11 necesarias 11 en el mer·cado laboral. 

162 M.W. Apple, ldeolooia v curr{culum, pp.72 y 73. 

16~. M.W. Apple, "C1.\rr·ic•.1lum iri the l 1 ea1·· 20(1(1: Tens101·1s ar1d 

Possibilities,'' Phi Delta tCappa, vol.64. 
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de lo? .maes_tr9.s_?. .. · -- · 

¿A. trave s ,. de q•_té· ca:t.ego r:'.i a·s ·.de :_~:~r·1~"a1· ¡-J-~-ct :·y 'st~ ~V_1 ~e i 6n 

se ·riltr·a el. ~·OnoC:~-mi.~n-b~ '~-~c-~-t~-li;_7:·. :,-... · .. -'.': 

¿Ci.tál es el ·marco de ref.ere~-c-~~- .. t.á:~-i-C'ci cy /'Ci1:...ja_1~-iZat1vo 
del conocim1ento normativo -y C:onc~P:~ú:;ii.:-,~~~·,:,-~;~-:·\:~·.j·~derl 
obtener realmente los alumnds? 

Los cuest1onam1entos se~alados por Apple, muestran 

claramente diversos ~spectos relevantes de investigarse en esta 

área de estudio. Hace importantes aportaciones, como el 

se~alam1ento de la necesidad de generar una teoria estructura! 

del coriocim1ento escolar· que e::pl l•:r•.1e las termas de vinc•.tlación 

de la educación y la sociedad; profundiza en el área de nuestro 

interes, y se~ala lineas de investigacion tanto teor1cas como 

empiricas dignas de considerar en el estudio del conocimiento 

escolar, el curriculo y el contenido. 

La posición sostenida en términos amplios en esta 

te\1de11cia de estudio -ld reconcept~lali~aciOn cr·itica en la 

nueva sociología del cur·r·iculo escolar- se orienta a ofrecer 

una e>:plicacion. en tel~minos especificas. de los tipos de 

conocimiento y las relaciones sociales que se han utilizado en 

el aula para reproduc11· ''la concienciR 1~eif1cad2 q1.te 1nal1t1e11e 

los intereses ~u!turales y económicos de una sociedad 

estratificada. 111 ~4 De aquí q1_1? sea centra.! 12 consideración 

de 1 e '.l.-·.-· 1 e '.l l o o e'-' 1 to en e s to s e s t 1. t.:-\ i o s , !2 1 i n ves t i •]ar· l os 

pro~esos vinculados o generados e~' el ouehacer del docente y 

d~l estudiante en el aul~~ inte~tando vincular en las 

e>:pl1caciones, !os niveles n11cr·o ,, m?croe~~cat1vos. 

Ot~os autor·es ir1scr1tos el) est~ linea. como Henry 

Giroux, sostienen que es r1ecesario r·esalta~ la impor·tancia del 

cur1~ículo e11 el aula co1l el trabajo conjunto de los doce~tes, 

164 H.A. Gi~ou>: v A.N. Pen1)a. ''Educación social en el aula: 

Las •:t1r1ámicas ·:iel c1.1rr·1cul1.1m oci.tlto"~ en:IJ"1eory_ and i:;:esearc:h or1 
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como una forma de r·ebast?.1----er··cur'riC:lllo .:formal; donde j.'·~·gár-i~n 
un papel preponderar1te los. s~t;-e~·~~\~~-it.~r·ria:ti.~os. El desárrollO 

de un trabajo pr-of1Jr1do acerca 1:Ú~ los ·.·sucesos de la Vida 

cotidiana es centr·al a fin de ctar .. -_fúerza a las e>q:•licacior1es 

globales sobre las relacion.~s sociales e i'cteológicas. Estos 

autor·es recor1ocen c.l cur·r-íct.tla· como. 1.lr1 p•.ff1to donde confl•.lyen el 

conocimiento y el poder, es decir, como una instancia en la 

cual se configura el conocimiento, los espacios de lucha y el 

poder institucional, en el marco de la construcción de una 

i•edagogia critica, radical o de frontera, como recientemente la 

ha denominado Girou::. 

Er1 estos trabajos se dil•.tcidan alo;¡unas consideracio

nes importantes como aquellas referidas a las instancias 

mediadoras necesarias para traduci1~ políticamente en acción 

dicha propuesta (¿cómo hacer que las asuman y lleven a cabo los 

docentes?); el requerimiento de desarrollar un trabajo téol~ico 

más ampl10 y consolidado en este marco de la pedagogía 

critica.~ 6~ Estos se~alam1entos no agotan obviamente las 

consideraciones al respecto, ni sus aportaciones. 

Entre las aportaciones importantes de est~ corriente 

encontramos la introducción en el campo de investigación del 

currlculo universitario, de una logica que conlleva una forma 

distinta de concebir y estudiar· el plan de estudios. lo que se 

desarrolló a partir de las aportaciones tanto de los teóricos 

de la reproducció1), como de los reconceptualistas. 

A este respecto G1rou>: manifiesta que se debe 

desarrollar un modo de cur·r·iculo ·~ue cultive el discul~so 

teórico critico acerca de la calidad y el propos1ta de la 

escolar·1d3•1 y l~ \'ida tru1nai)a. enr1quec1endolo mediante una 

interpretación teor1ca-s1tuacional, t1istórica, critica y 

comprometida polit1camente! así como tambie1) con aportaciones 

de la pedagogía y otras 1isc1plin~s; cons1de~ando al curriculo 

165 Cfr·. G.H. t·Jc.od, "t1ás iE<llá 1:1el c:1n1smo educeo.tivo radical", 

en: G. Pere= Casta~o(Coord.), Plar1Pac16n Ac,:.ctemica, pp.87 a 99. 
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Los teóricos de la reproducción cultural subrayaron 

el papel ideológico del conocimiento educativo y del contenido 

presente en el proceso educativo, como parte del proceso de 

reprodttc:ción cult•~tr·al, para cuyo estudio los consider·a 

subsumidos en las categorías de ideología, poder y cultura, 

entre otras. Co11te;:to de estudio cin el cual, si bien los 

c.nálisis hechos per·mitieron estudiar· var·1os pr·oblemas 

importantes, obsc:u1~ecieron otros relevantes. 

Los estudios de reconceptualizac1ón han intentado 

rebasar la visión instrumental o la sobredetermir1aciOn 

ideológica y política de las anteriores perspectivas, abriendo 

líneas a desar1~01lar en la investigación y la acción política 

educativa, s~b1~8yando las fLtnciones sociales del conocimiento 

escola1~, desde la perspectiva política e ideologica 

emancipado1~a, en donde el conoc1mie~to y los contenidos de la 

ense~anza tra1,smitidos al educando juegan un papel importante, 

en términos tanto de la reproducción ideológica, como del 

ctesa1~1~ollo de mecanismos de resistencia y de producción de 

11.:: . .:, H. Gir·ou;:, 11 Hacia •.1na r1•.1eva soc1olo•;tic:.<. del c•.u··r·ic•.tlo 

escolar·' 1
• ~· 
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como parte d~ las~oyunturas poltticaj 1 .hist6ricas y culturales 

en •:f'·'~· ~-~,-~~~::·¡_~-~-~;<~d: -~--:~:,-?c¡~,-~,:~~-;j/,1·~-~d·~- in~erese?:_ téc1~tiC:o!?-·: a 

con si der.ac i-0\1 e S ·;: 

. ' ~ . : - -_ ·: -~ - . '. 

4.4: ~ERSPECTIVAS y LIMITES• DE ESTA APROXI~A¿~6N\. 
,~-~;~ 

:..;· .. _:.:.'<:·-,. ><,'. ,.'.~:-:·:;, 

A lo lar·go de este capitulo se .:nxi~lrJ\~; lf~DL de 

las concept•.1alizaciones que con relación -_al:o-~c:~t'~;~:-f¿{{~·¡~~~~:~-~~:;·~.f 
contenido disciplinario se han articül8d6_·~~~-ct'.~~-;\~~:~:)1·~~~;-~;-~a
soc1ologia del cor1ocimiento escolar, ~~ ~l -~~~~~- ~~- l~ 
formación profesional. 

Los teóricos de la reproducción cultural_ subrayaron 

el papel ideológico del conocimiento educativo y del contenido 

presente en el proceso educativo, como parte del proceso de 

reproducción cultural, para cuyo estudio los considera 

subsumidos en las categorías de ideología, poder y cultura, 

er1 t re o t r·a s. Contexto de estudio en el cual, si bien los 

análisis hechos permitieron estudiar varios problemas 

importantes, obscurecieron otros relevantes. 

Los estudios de reconceptuali=ac1ón han intentado 

rebasar la visión instrumer1tal o la sobr·edeter·mir1ación 

ideológica y política de las ante1~io1~es per~pectivas, abriendo 

lineas a Jesar·r·ollar en la investigación y la acción política 

educativa, subrayando las funciones sociales del conocimiento 

escolar, desde la perspectiva política e 1deológ1ca 

emancipadora, en donde el conoc1n~ier1to y los contenidos de la 

ense~an=a tra11smitidos al educando juegan u11 papel importante, 

en términos tanto de la i~eproducción 1deológ1ca, conio del 

desarrollo de mecanismos de resistencia y de producción de 

166 H. Giroux, 1'Hac1a una nueva sociología del currículo 

escolar·", op.c1t. 
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importantes para s~ i1~-~e-~~-ig·á-~-~-~n -v- desarrollo teóric.0-

empirico. 

Esta posición posibilita una apertura en distintas 

direcciones en la linea de trabajo hasta ahora sostenida, en el 

campo de la investigación educativa orientada a estudiar la 

formación profesional, los planes de estudio y los 

co~ocimientos transmitidos en el proceso educativo. Es 

importante el estudio de la organi:ación socio-institucional 

que subyace al currículo escolar; el investigar el desarrollo 

del currículo real en el aula -via el análisis de múltiples 

dimensiones de la ense~anza y el aprendi:aje de los contenidos 

escolares de los programas de estudio-; y, propiciar el avance 

de la investigacion desarrollando categorias tan importantes 

coma: poder, control, 1~esistencia, reproducción, recreación y 

construcción del conocimiento educativo e icteologia. 

Si bie11 se ha dado tln vasto avance del conocimiento 

en este campo en los últimos veinte a~os, evidentemente ésta es 

una área aún por consolidar, y por evaluar todos sus logros y 

aportaciones, tanto en el plano teórico como en cuanto a la 

potencialidad de sus e>:plicaciones en nuestra realidad. A lo 

que se abundaría, que esta posición explicativa, ha estado 

p1'esente en nuestro país, con los planteamientos de los 

teóricos de la reproducción, 1
•

7 en algunas propuestas de 

innovación cur·ricular. 

Consecuente1ner1te, el interés 2cadén1ico, en nuestro 

medio unive1~sitar10, por conocer los trabaJos ligados al 

movimiento reconceptualista se ha venido dando, desde hace 

167 Advertimos asimismo influencia de Gramsci, entre otros 

intelectuales de las ciencias sociales conten1poráneas. 
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C~iterio-con-~l cual se co1nc1de parcialmente, ya que 

a~n cuando·_.es:~~t~er·9 el consi~erar que hay que esperar para 

evaluar glob~lmente, como movimiento, a esta corriente de 

pensamiento, es importante conocer e ir estudiando estos 

planteamientos, las formas en que se han leído o retomado sus 

discursos, así como los espacios y maneras en que han impactado 

el campo educativo en nuestro pais, 17º par·a ana1i=ar y valorar 

168 Desde mediados de los a~os ochenta, apro>:1madamente, se 

1nic1ó la traduccion y el estudio de documentos y categorías 

der1v?das de esta perspectiva de trabaJo, incluso se han 

1~einterpretacto algunos de sus planteam1er1tos, a la lu= de 

nuestra realidad universitaria, en estudios desarrollados en 

distintos centros de investigación educativa y en facultades y 

esc•.te 1 as. 

169 Se sugier·e la lectura del documento citado, en donde se 

hace un an~l1sis del top1co 1Jesde la perspectiva teó1~ica. C. 

Tl"·ottie~··~ c•!:•.cit •• ):'•p.:::d 2. ::::6 . 

17(1 IJ¡·.a e;:plicaciór1 inq:.o¡-·tante del ing¡··eso de los sociólogos 

al campo del currículum y de su impacto, es la referida a la 

evolucion y desarrollo, parcial o incipiente, de algunas de las 

explicaciones que cor1 relac1órr a 1~ ectL1cación son importantes, 

y oue al habei·se apor·tacto desde la sociolog1a •Jel conocim1enta 

escalar, ha~ adquirido in1po1~tanc1a. 



sus resultados asi como su posi~le· c:onsolida~ión~y ~vanees 

hacia otras fases. 
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En nuestro caso es imprescindible profundi=ar en el 

conocimiento de esta cor·riente, hac::ien~_o· .~tna ·lectura, como 

ar1tes sostuvimos, dirigida a la r~{ry~~rpre~~~idn ~e algunos 

postulados que nos lleven a explicacf·ories ·ne~e~arias o 

importantes sobre nuestro eri~~rn~·'·u~i~~~si't~iio, para 

posibilitan"' así •.tn entencti~ie~~~~~·~á_?·~.p,~·at•..tndo de la r·ealidad 

educativa i:p.te nos circunda' .. <'::-_,' .·_ -,. 
Ha.bri a q•Je agrega~·::·~·O.f. :···~-i~¡·~·~, que ya se analiza es ta 

c:orri ente de pen s_~mi_ en·.t_o, __ : ,j~~·~~f~~~-- ~á'ts·~·i:ntas perspec: ti vas. 
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5. LA FORMACION UNIVERSITARIA CONTEMPORANEA Y EL CONOCIMIENTO 

DISCIPLINARIO 

5.1. INTRODUCCION 

Es indudable que la reflexión en torno a la formación 

univer-sitar-ia c_ontemporáne·a ha ,t_-o.ffiado Variadas vías. No obs

tante, dicha reflexión debe· considerar tanto las distintas con

cepciones de la misma y -s,.,- ·natUraje·Za, -e-amo del ejercicio pro

fesional, ya que es conveniente que responda a la conformación 

de un proyecto nacional de formación de profesionales univers1-

tar-ios. 

La noción de formación profesional universitaria 

implica actualmente la articulación del conocimiel1to discipli-

nar10 en un plan de estudios. Este conocimiento amerita ser· 

anali=ado ampliamente, desde las metodologias y técnicas de 

trabajo del contenido disciplinario, que son normadas por el 

análisis de la disciplina desde varias perspectivas: epistemo

lógica, ideológica, socio-histórica y teórica. 

Partiremos, en un primer momento, de la formación 

un1vers1taria contemporánea desde una perspectiva histórico

social, educativa y política, para discutir posteriormente, en 

torno de la caracteri=ac16n del conocimiento disciplinario en 

el plan de estudios, y sobre la forma como se articula éste con 

fines de ense~an=a. 

Por último, se tenderán lineas de investigación 

importantes que comprenderán áreas complementarias de expl1ca

c16n del objeto de análisis aquí ernpr·endido. 



5.2. LA FORMACION UNIVERSITARIA CONTEMPORANEA COMO UN 

PROCESO HISTORICO, SOCIAL, EDUCATIVO Y POLITICO. 

HACIA UNA CONCEPTUALIZACION 

116 

En los a~os recientes de crisis en la UNAM, se han 

ido configurando diversas posiciones respecto del papel 

educativo y social de la Universidad. Algunas de éstas 

sostienen que la Universidad es una institución que debe 

dedicarse a for·mar un profesional eficiente para el mercado de 

trabajo; otras, la consideran una institución cuyos fines deben 

ser el continuar formando para un ejercicio profesional libe

ral. Asimismo, se concibe como una instancia educativa que 

coadyuva al cambio social, mediante la formación de profe-

s1onales criticas de su práctica. Otras posiciones ponen en 

cuestión que la Universidad cont1nue desarr·ollando estas 

t•.1ncianes. 

Aquí, se discuten diversos puntos relacionados con 

la formación profesional como proyecto universitario. 171 En el 

marco de la crisis y del cambio social, así como de las 

condiciones actuales del mercado de trabaJo, se reflexiona en 

ciertas carreras, la importancia de recuperar espacios 

laborales con los cuales tradicionalmente los egresados han 

mantenido relacion laboral; e~ otras, se plantea la relevancia 

de formar profesionistas de alto nivel, independientemente de 

los espacios 12bo1'ales fectibles de ocup~r· que existan ~n este 

momento; o incluso. abrir nuevas fuentes de incorporación al 

trabajo. Por nuestra parte, consideramos que la Universidad 

debe transformar sus políticas de vínculac1ón con la sociedad. 

171 Se sugiere la lectura del documento enseguida enunciado, 

en lo relativo a los fines de la Universidad en materia de 

formación de profesionales. Relatoría de la sesión plena~ia del 

Congreso Universitario del día 28 de mayo de 1990. Diario del 

C.onqreso núm. 11, pp. 1 a 3. 
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Dar·cy'-_p.:'í~e1·~.~-º.1. 7 ::;: considera qt1e una un1vers1dad qt'e 

coady•.lve ai.·.·,:tesa~·ro 1.fci'·:,-atltó110'mo ·del· país, tenctrá como tul1c i o-
- O O • o, No H 

nes, ''heredar· y·c~l~i~a~ c?n~fidelidad los patrones interna-

c1onale~ de la ciencia y de la 1nvest1gac10n, aprop1án•jose del 

patrim6n10 del saber humano;-·capac1tarse para aplicar este 

saber al conocimiento de la saciedad nacional y a la superac1on 

de sus µroblemas; crecer, de acuerdo a un plan, a fin de formar 

sus propios cuadros docentes y de investigacion y preparar una 

fuer=a de trabajo nacional y orientada a la superación de sus 

problemas; con la magnit~1ct y el grado de c2lif1cacion 111d1spen

sables al progreso autónomo del pais; operar como motor de 

transformación que le permita a la sociedad nacional integrarse 

autónomamente er1 la civili=aciól) emerge1)te 1'. 

Para la Universidad es tundame11tal sostener la 

política de forma~ profesionales de alto nivel, conscientes de 

nuestra realidad nacional y del papel critico de su eJe1~cicio 

profesional. i. 73 

Por tanto, la universidad, considerada como una 

institución eminentemente cultural, que está encargada de la 

producción y transmisión de for·mas de saber y de formar 

intelectuales con una conciencia cr·itica y activa sobre su 

172 Se sugiere la consulta del libro enseguida citado, en el 

cual el autor~ desde una perspectiva de desarrollo autonomo de 

los paises latinoamericanos,! con el conocimiento de 

experiencias importantes innovadoras en el campo universitario 

en América Latina anali=a las caracterist1cas de nuestras 

universidades y desa1~rolla ampliamente las que tendria una 

universidad nacional. D. Ribeir·o, La universidad necesaria. 

173 1'La pr·otesion no es v11 unive1~5al abst~acto, vinculado 

directamente al cor1oc1m1ento de u11a o varias ctisc1plinas, sino 

es una acción especifica en beneficio de g1~upos de poder en 

una soc1edad 1
'. A. Dia= Barriga, ''La profesión. ¿lln referente 

en la construcción curricular?' 1
, op.c1t. p.17. 
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fn·;:(ú,ja·f:.i~·~~;~·,-t~ á ·-.i o--S intereses 

glol:iales de' la 11ad6n. ' >"·.:~:•.''·';,;> ··· 
~f~:s,-a¡l·á .. de 1,a úrdvei~~-i~~:~'.~-·;i.'r~.:~~ra·:i:··; 'la univer-sidad se 

er:·-_1.ge: .como ·instanc:iá fol ... ·m~·-;;t~~~a"<;;(e·-~;\¿:Ó·.Í~f.:;j~·i:~ i11tetec:t1.1ales con una 
c·O--i~;¿--.i~-,~,~ia ~ri:tic:a de .su qu-e·-~;ag~-,~·~~:?.,:. .)/~;<-

Ciertos disc1.trso~-:.··~;~ ... '~-:t·_~i~_:1~h::, ví.nc:i.llar· la formac:idn a 

l~s uece~1d~~es y requer1mi~~tos d~J-~erc:ado. de trabajo. Estos 

s_e a~oyan er1 la determir1ac:ión d.'e las áreas prioritaPias 

a~tuales que requieren atención, y cuáles deberían inaugurarse 

en el campo de la formación d~ profesionales. Dentr·o de estos 

esquemas, existen posiciones que consideran que las profesiones 

existentes, o incluso las nuevas carreras, deben orientarse a 

responder puntualmente los requerimientos del nuevo orden 

económico que se está gestando en los momentos coyunturales 

marcados por los tratados y alian~as. 

Desde pos1c1ones más amplias, se sugiere la incor

poración de prácticas profesionales innovadoras para formar a 

los futuros profesionales: ' 1 El cambio de perspectiva puede 

arrojar r·espuestas significativas: orientar sus esfuerzos de 

formación, investigaci611 y difusión cultu1~a1 (y la planeación 

de los mismos) a variados sectores del mercado heterogéneo, 

desigual y comb1nado, bajo la orientación de definiciones de 

política académica pr·ecisas: sector informal, mediana y peque~a 

empresa, industrias domésticas, industria a1~tesanal. sector de 

s11bs1ster1cia, econo111ias campe.s1nas e indígenas, sector 

estatal. 1117 e. 

174 E11 el documento abajo citado se hace, a partir de las 

experiencias innovadoras en nuestro pais, •Jna amplia reflexión 

sob~e los rasgos que tendría una un1vers1dad alterr1ativa. G. 

üuevara Niebla, 11 La univer·sidc.d altei-·nativa", 

O.E. Marin, op.c1t. 

175 J. Mendo~a, op.c1t., p.340. 

en 11. I. Cialáro y 

Véase: O. de la Pei-;·a e I. F~oser1bl1~1eth, ''Posibilidades de una 

educación paralela 11
, en M.I. Galán y O.E. Marín, op.cit., 

PP .1€:.5-180. 

M.M. Martínez; P. Latapí; I. Hernández y J. Rodríguez, 

Sociología de una Drofesion. El caso de enfe~meria. 
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Alguna~ de estas concepc1ones son estrechas en cierto 

sentido (formar prioritariamente hombres eficientes vinculados 

con las necesidades en materia de habilidades y conocimientos 

del mercado de trabajo), las cuáles son dominantes en el medio 

universitario. Otras, mas amplias, como la aquí sostenida, 

definen desde un enfoque soc1opolitico, el sentido social de la 

profesion y estudian desde una perspectiva histo1~1co estruc-

tural sus tendencias. En estas últimas evidentemente es 

relevante co11sicterar la calidad de la formacio11 y además los 

espacios y modelos factibles de eJerc1cio profesional. 

En las facultades o escuelas, la formacion de modelos 

de práctica dominantes de la profesión, aparecen vinculados, en 

algunos casos, con modelos residuales 176
; son aislados los 

casos en que la coyuntura política ha permitido una apertura 

hacia modelos alternativos o emergentes. 

La categoría de formación profesional nos permite, 

por otra parte, articular parte del conoc1miento disciplinario 

para dar lugar a una formación sólida del saber profesional. 

Debemos investigar sobre las posibles formas de concebir y 

concretar el sentido de 11 10 profesional 11
, dependiendo de la 

carrera de que se trate y de la posición ideológica adoptada. 

Hablar de formacion profesional en la UNAM implica 

reconocer la existencia de multiplicidad de posibilidades como 

carreras y escuelas o facultades hay. Ello nos habla de 

proyectos educativos y de id~ologias bien definidos. 

176 Cfr. A. Dia= Barriga, 11 Dos tendencias pedagógicas. 

Aportaciones para el análisis de la licenciatura en pedagogía 

en la UNAM'', en A. de Alba (Coa1~d.), Teo~ia y edltcac1ón, 

pp.105-114. 



5.3. EL ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO DISCIPLINARIO EN LA 

FORHACION PROFESIONAL Y EL PLAN DE ESTUDIOS 
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El avance de los conoc1mientos científicos y 

tecnológicos obstaculiza la ense~an=a de todo el saber 

acumul¿do en una deter·minada área; así como la incorporación de 

los avances del campo disciplinario, e incluso, los _derivados 

de la innovación que en el campo científico y tecnol.ógico se 

están dando y_ que impac: tar1 1je .diversas ·fa r·mas al · tl-.-abaJ o 

intelectual y manual. Esto nos-.conduce a-refle>:ionar acerca de 

la ~elección del c:onoc-imierito d{s.ciPlír1ario a art1culal"" er1 el 

curr{cu!um univer~itario, y a cómo ense~arlo. 177 

La concepción de formación profesional universitaria 

media entre los saberes profesionales y el conocim1ento 

disciplinario a ense~ar. 17e Es decir, se selecciona lo que se 

177 ''Aquellos para quienes la misión de la universidad es 

producir eruditos y c1entificos, ven en la ensefian=a por 

d1sc1plinas la piedr~ angular de la formacion intelectual y la 

defienden con vigor. Quienes esperan que la universidad 

alimente con personal calificado el sector· profesional 

(escuelas de med1c1na, escuelas de 1ngen1eria,etc.), admitiran 

sin duda que muchas d1scipl1nas entren en Juego, incluso si 

ellos tembien piensen que defender su: 'disciplina' es asimismo 

defender su profes1on. F1n2lmente, aquellos para quienes la 

mision de la un1vers1dad es formar hombres y muJeres 'cultos' 

sin preocuparse de saber s1 se trata de científicos, de 

eruditos o de esDecialistas, desean, por supuesto, que varias 

disciplinas mezcladas compartan el honor''. J.P. Gass, ''Prólo-

901', en Aposte!, et.e.!. !riter·discit•lin~.r·ied2d. Problem~s de la 

ense~sn=a v de la 1nvestigac10n en las universidades, p. XIV. 

17:3 A. Dea Cerdá, "El perfil profesional en la elabor·aciOr1 del 

curr1culum 11
, p.3d. 



ense~ará, pero ¿qué criterios se siguen para esto?, ¿como se 

orderia el mismo?~ ¿c~él es el método para ense~arlo y eva-

':·. 

Ahbndar er1 la ense~anz~ del conocim1ento d1sc1pli-

121 

ná'1~i:a.·, 1--.eq·uerido para la for·mación de los estudiar1tes 1.1r11ver·

sftar'{os: err tm cteter-minado modelo de pr·éctica pr·ofesional, nos 

co·r,·diJ-cé ne¿esariamente a r-efleHiona1-. sobr-e las d1sc1pl1nas en 

e'l contexto de la ciencia y la tecnología de los paises centra

les y sµ influencia en nuestros paises. 

A este respecto, Brunner~ 7~ se~ala: 11 
••• la cultura de 

las disciplinas ad·~u1ere en los paises de America Lat1na .•. un 

sentido (para los participantes) por completo distinto, como 

producto combinado de: la implantación tardía de estas disci

plir1as, su caracter por lo i;¡erieral precario; Sll inserción 

subordinada ~n el sistema internacional de las ciencias, y las 

resistencias que le oponen frecuentemente la propia organiza

ción de la un1versidad. 11 

Es preciso mantener act1Jalizacta la formación 

protesional de i~uestros estudiantes, a partir de nuestros 

propios criterios de análisis y selección de contenidos 

disciplinarios y de acuerdo con nuestras necesidades. 

La de~endencia científica y tecnológica para acceder 

a los conoc1mientos ''de punta 11
, as{ como nuestras limitac1011es 

para generar más investigación, no debe impedirnos atender 

necesidades no sólo de desar~allo de conocimiento básico, sino 

pr1mord1almente de {ndole social: la ecología del medio 

179 Este autor, plantea que las disciplinas san verdaderas 

cultur·as con sus comprom1sos paradigmáticos, sus Jerarquías 

internas, sus rectes informales de contacto, su histo~ia, etc. 

Esbo:a que ''las elites científicas y, en general, las 

universitarias no tienen er1 los paises periféricos la 

signit1cacion que han alcan=ado e11 algunos de los paises 

centrales.'' J.J. Brunner, Universidad y sociedad en América 

Latina. Un esquema cte interoretacion, pp.77 a 80. 
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~ncorporación·de los avances de la ciencia~ la -tec~ología. 
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Las disciplinas ~cadémicas son hÍst~r1cas 1 eo, se 

or1g1nan en gr·upos de estudiosos o de investigación que las 

desarrollan mediante la investigación o el ej~rcicio profe

sional, dando coma resultado cuerpos disciplinarios. Son, de 

hecho, campos de producción, recreación y discusión de 

conocimientos articulados y sostenidos por comunidades de 

intelectuales, especialistas o investigadores del área. 1 e 1 

Actualmente es com~n criticar la ense~anza escolar 

por su alejamiento de una ense~an~a disciplinaria sólida, 

coherente, completa y vigente, y por tener poco contacto 1~eal 

con el mundo y con el grupo de referencia en lo disciplinario. 

Las posibilidades de organización de cada disciplina, 

para fines de ense~anza, es m~ltiple; cada disciplina tiene sus 

propias part1cula1'1dades e~ relación con las demás; historia, 

180 Se h~n d~cto d1ver·sas posiciones acerca del conocimiento 

c1entif1co. Se ha discutido sobre la unidad del saber como 

respuesta o remedio a la fragment?c1ón del mismo en disciplinas 

(Bacon, Comenio); la universidad es un espacio de encuentro 

universal del saber y su posterior distinción en dos áreas: 

cultura liter~r1a y científica. G. Gusdort, ''Pasado, presente 

y futuro de la investigación inter·disciplinaria'', en L. 

At:•ostel, et.?!.! Q.Q.~, pp.$5 C\ 37. 

181 Las posibilidades de 2nvesti9ac1on en tor·no al tema son 

vastas, pudiéndose abordar el estudio del papel y formas de 

or9an1=ación de los investigadores en el desarrollo cientif1co 

y tecnológico de diversas ~r·eas de conocimiento y su impacto 

como disc1pl1na e~ la tormaciór1 educativa; el ~nálisis de las 

formas de d1st~itucion y usos del conocimiento científico y 

tecnológico (de los paises desar1'ollados) en nuestr·as Y~iversi-

dades públicas, entre otros. Pa~a el propósito aquí definido, 

seria importante estudiar la constitución histórica y teórica 

de dicho conoc1miento, su avance prospectiva y aplicaciones. 
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nivel de desarrollo teórico, objeto de estudio, método, 

técnicas y formas de aplicación en la realidad profesional. Las 

relaciones entre las disciplinas existen sin embargo, de modo 

que pueden conceb11~se en función de la naturale=a de su objeto 

desde ángulos del saber~~~ complementarios. Por· tanto la 

disciplina o disciplinas conte11idas en un curr{culo escolar 

implican las formas de organización del mismo: como conoci

miento d1sciplina~io, multidisciplinario o interdiscipl1nar10. 

Desde la década de los setenta se discute acerca de 

las distintas posiciones, limites y posibilidades de dichas 

formas de or9an1=ación del conocimiento, con fines de ense~an=a 

y de investigación. 

Heclchausen concibe a la disciplinariedad como 11 una 

búsqueda cientifica especializada de una materia determinada y 

homogénea, exploración que consiste en producir conocimientos 

nuevos que despla=an a los antiguos. La actividad disc1pli-

naria desemboca en una for·mulación y r·eformulación incesante 

del actual cuerpo de conocimientos sobre una mate1~ia. 111 ~~ 

182 Por saber entendernos 11 al conJunto complejo constituido por 

ciertas prácticas cientificas determinadas y el medio 

ideológico (es decir definido en términos de relaciones e 

intereses de clase), en el cual esos co11ocim1entos son 

producidos, trar1smit1dos, a\:•ropiados, sanciona.dos y aplicados 

(en el interior •:i.e una for·ma.ci6r1 social determin~d.a) 11 • 

M. Castells y E. de Ipolci., Me'tod.olo•:Jía y ep1stemoloqia de las 

ciencias sociales. p.141. 

183 Sugiere siete criter·ios para diferenciar una disciplina de 

otra y para caracterizarla: l. El dominio material de las 

disciplinas. 2. Su dominio de estudio. 3. El nivel de 

integracion y desa~1~ollo teórico. a. Sus métodos de estudio. 

5. Los instrumentos de análisis. 6. Sus aplicaciones 

prácticas. 7. Su desarrollo h1stór1co. H. Hec~ct1ausen, 

11 Disciplina e 1nterd1sciplinariedad. Algunos acercamientos a la 

interdisciplir1ariedad 11
, en: Apostel ~' op.c1t., p.90. 
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E~lsten disciplinas con. mayor grado de madure= que 

otras: ºla may~ríil de/.la_~-,d~-sciplircas -dice Heckhar.tsen- han 

estableci~ó ~~~hai:teorias diferentes sin relación las unas con 

las ot·r·as e 1ncl1J.so contradic:tor-ias, par·a ijiferentes conJ•.n-1tos 

de te1·1ómenos ·obser~;y-'ables y .a1.:tr1 para los mismos fenóme\~1os." 1et~ 

D~ modo que algunas-disciplinas poseen el suficiente aparato 

teórico para abarcar casi todos los fenómenos de sY dominio. 

Otras disciplinas necesitan de la cooperacidn de 

otras para enfrentar problemas inherentes a la vida actual, 

como las condiciones económicas, sociales, políticas y 

culturales o las necesidades de orden intelectual a científico; 

esta cooperación puede hace1~ emerger una nueva disciplina 

(interdisciplinariedad), o sustentarse en la multictisciplina. 

Existe un proceso distinto que tiende a fomentar la 

espec1ali:ación y ci~ear nuevas disciplinas y subdisciplinas 

(proceso de especialización). Con ello se pr·etende, también, 

sol•.tcior1a\ .. p\··oJ:.lemas actuales, siri que deje de e::istir la 

comunicación de saberes entre varias especialistas. 

A este respecto se ha suscitado una polémica en torno 

a lo que representan ambos procesos en el plano cultural y del 

desar~ollo científico y tecnológico. Algt1nas posiciones se 

alejan y otras consideran la especialización disciplinaria del 

conoc1miento como la vía más concreta para lograr avances 

importantes. Otras sostienen que la especialización, llevada 

al e::tremo, es un ''saber fraIDnentadot' y alienante en el plano 

de la cultura, que provoca d1sg1·egaciOn de los campos del 

conc1m1ento general y de los hombres de ciencia: a mayor 

espec1ali=acion, mayor ignorancia en CYanto al conocimiento 

general. 

Esto genera interés por lograr contacto entre el 

conocimiento Cinter·discipl1na) y por avan:ar en su desa~rollo 

científico. Sin embargo, en ambos procesos (d1sciplinariedad o 

interdisciplinariedad) se esta generando conocim1ento, en 

1:::4 H. Heckhausen, ~' p.·~2. 
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fines. ; . ··~ :~'::. ~·::·e·:,.,~\~.::, __ ·~.~~-~~. 
~~.tcho·s -c~so··?,,.'.i;:i': :~9--~~-~·~ de 18. interdisciplinar-iedad 

depende de as· aV.~,~;C::_~~~:_''.:P-~~l~_tj:~i/i_:~-~-~:5 de )as d1sc1pl inas, es 

dec:.ir ºpara que há'y~\:.{,1't'·e·r:.dfs~-i~1(inkf-."íedact es nec:esar·10 que 

haya disc:ipl"1nas r~· ... ~-] --~--!-:~,i\-_~:~;, ,ia- i1_1ter·disc:ipl1na pi.tede 

modificar a !?Stas· .di·S·~··¡:~---'.ri';~·S,~,s'.::~:. Süsc1tar otras nuevas" . 1 e!!:. 

Bottomo~e _in~:~'.¿-~~-·-~--'~~:e:;. '.-~l ig•Jal que la especiali=aciÓn 

y la formación· de ·_di~c_i~·fiO~_~, 11 l·a: ir1ter-discíplinar1ectad ha 

desempeñado un papfil éSe-'.'Cl.3.1_ e:n el desarr·ol lo del conocim1en

to, h~ revelado nuevos p~oblemas y ha llevado a los expertos a 

proponer nuevos tipos de análisis 11 • 1 ~6 

Por consiguiente, será dificil en el futuro saber qué 

tipo de conocimientos podrá ser importante para la formación 

profesional de los alumnos, ya que actualmente no se 1~equieren 

!as mismas espec1ali=aciones que en el pasado y no se sabe a~n 

cuáles se requerirán. Aunado a esto, el conocim1ento cienti

tico y tecnológico ha crecido de tal manera que en las escuelas 

es factible ense~ar sólo una parte de ~ste, a menudo en forma 

desfasada de dicho avance~e? y de las orientaciones de l~s 

disciplir1as en si, del papel de la ciencia y la tecnologia. 

En el caso de la for·mación universitaria, se discute 

acerca cte las formas óptimas de su ense~an=a, siendo en este 

casa importante resc~ta~ la amplia experiencia que 5e ha dado 

en nuestro i:·ais, y la e:q:•er·im,entada en el e¡:tr·eox1Jer·o tambien, 

en instituciones tr~d1cionales, en las reformas de éstas o en 

las i1)novaciones. con relacion a la ense~~n~a centr~d~ en l~ 

d1scipl1na,~e• en la multi o inte~disciplina 1 ~~ en distintas 

p1~otesiones. 

1==:5 T. Bottomor·e, en: Apostel, ~' cp. cit., p¡:•.l'-? y .20. 

i:=:"=' I ·:f em. 

187 F:. 11e. r·i n, Ot:•. e i t. , p. 1 7. 

188 Algunas de las tendencias sugieren que no es deseable la 

''destrucción de la ense~an=a por disciplinas, sino de 

ense~arlas en función de sus relaciones dinamicas con otras y 

con los pr·oblemas de la sociedad'' con la finalidad de lograr un 

cambio creativo en la ense~an=a un1vers1tar1a y en la 
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Las situaciones -r~t_e1~1das .a cada formac:iór1 profe

sional en esta Universidad __ requiere ~l _anali=ar _lo propio a 

dicha carrera, ya que pen~~r ~a·s :~royectos de formación 

un1vers1taria para el ejercicio profesional desde esta óptica 

implica el conocer las experienc~as· educativas que en el campo 

se han dado y asumir una posición ideológica y política ante 

las conocimientos científicos, culturales, sociales y 

filosóficos. 

En la universidad se ense~an, así, contenidos 

disciplinarias que se determinan por comunidades o grupos de 

académicos que tienen un sentido de identidad y afiliación~~0 , 

y que guardan una r·elación con grupos externos a la escuela, 

los cuáles act~an, en ocas1ones, como fuente normativa (grupos 

de investigadores, asociaciones d~ e~-alumnos o egresados, 

grupos empresariales). 

Por tanto, es importante diferenciar tres planos: 

investigación. J.R. Gass, op.cit., p. XIV. 

189 Cfr. R. Follari, Interdisciplinariedad. Los avatares de la 

ideoloqia. 

190 Apple analiza cómo, en el plan de estudios, se maneja el 

conocimiento como un saber de conse11so, de irrefutable verdad, 

pe1~ctiéndose la riqueza que el conflicto ofrece para el avance 

del conocimiento científico y donde se diluyen las tormas 

ctistintas de 1r1ter]:•retación q\te se •:l.an en una misma disciplina. 

Asi! se instauran saberes conflictivos en el interior de sus 

ctisciplinas en el curr{culo y dejan de ser teorias históricas, 

psicolo•1icas y pasan a ser 11 la histor·ia 11
, "la psicología." Se 

~uede analizar cómo se genera esto en una institución escolar 

en terminas del capital cultural, el control, el poder y las 

formas del razonamiento y saber· institucionalizados en el 

cur·r·iculum termal de la esc•.1ela. O. Ar·ciniegas, "Sobre el 

c1Jr·rfc:ulum oculto,'' er1 M.I. Galár1 y O.E. Marín, op.cit., p.76. 
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a. La disciplina, multi o interctisc1plina como 

producción de conocimiento humanist1co, cientít1co y 

tecnológico, y como resultado histórico del trabajo concreto de 

muchos intelectuales. 

b. Como conoc1m1ento a transmitir, interroaar, 

negar o r·ecrear en la docencia, con el propósito de forrna1' 

universitarios (profesionales, investigadores, docentes, 

artistas e intelectuales). Lo cual responde a un proyecto 

educativo y se estructura -como contenido disciplinario del 

curr{culo- como una parte de todo el universo disciplinario 

factible de conocer. 

c. Finalmente, como conoc1m1ento a eiercerse en la 

práctica laboral concreta (profesional, producción y extensión 

cultural! docencia, investigaci611); en este plano la formación 

profesional debe responder a los niveles requeridos por el 

trabaJo: conocimiento ideológico, epistemológico, social, 

teórico, metodológico, técnico, ético, entr·e otros, los cuáles 

deben estar presentes como base cognitiva, al efectuarse u11 

trabaJo tanto de naturale=a teór·ica como aplicada. 

En realidad, estos planos pueden estar interrela

cionados y las más de las veces, disociados, en los ámbitos 

discipli11arios especificas, lp que obedece a la problemática 

vinculada con el bajo o alto nivel académico sostenido en la 

ense~anza de una discipli11a. 

En facultades y escuelas, al darse esta disociación 

entre la investigación-docencia, e11 algunos casos, y entre 

eJercicio profesional y la docencia, en otros, la formación de 

los p1~otesores se centra exclusivamente en el eje1'c1c10 de la 

docencia: pr·áctica de recepción, análisis, transmisión y 

recreación del conocimiento producido, aplicado y difundido en 

otros ámbitos. Esto acarrea limitaciones, ya que se eJerce una 

docencia que t~ansmite un saber disociado de sus áreas de 

origen y/o del ejercicio. 
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Por tanto, acontece un dest~se ·en la ense~an=a de una 

formación disc1pl1nar1a y sus aplicac1~nes, en cualquiera de 

sus tormas de organi2aci6n, ya que el conocer la natu~aleza de 

la disciplina y las características reales de la investigación, 

práctica o eJerc1c10 protes1onal, tormaria sólidamente al 

alumno y 1~ sens1b1li=aria para avan=ar en el conocimiento. 

Se sugiere, entonces, fom~ntar la inserción de 

docentes provenientes de algunos de los campos que la Dutren, 

ya sea la practica profesional, la invest1gacion, la creación 

artística o culture!, y propiciar act1v1dades cu~r1culares 

vinculadas a procesos reales ctel e3erc1c10 p~otes1onal. 

La seleccion y organ1=ac1ón de los conoc1mientos 

disc1pl1nar1os en el currículo se determina directamente a 

partir cte las distintas visiones idealó91cas y teóricas de la 

tormacion profesional. Lo que nos sitQa en análts1s especi

ficas de l~s carr·eras aue as{ lo r·equ1eren pa~a da~ respuesta a 

aspectos como: ¿.Cuál es el sentida que asume ''lo profesional''?; 

¿cuál es la historia cie las distintas prácticas ~roies1anales 

en dicha materia?; ¿cuáles son los antece4entes de tormaciOn 

profesional, en esa escuela o Facultad, y cómo se caracteriza 

en el presente?; ¿que e~:per1enc1as r·elevantes se han dado en la 

ense~anza de dicha disciplina en nuestro pais y en el e~tran

Jero?; ¿cómo se ha conformado el campo de la disciplina que le 

subyace?; ¿qye caracterist1cas teóricas, metodológicas, episte-

molog1cas y de práctica guarda la d1sc1pl1na?; ¿qu& cvbre 

~disciplinariamente> el conte~1cto d~ formac10n profesional?; 

¿.como lo h?ce?; ¿qye criterios articula la formación: v1ncu

!ac1ón teoria-pr-~ct1ca, pr·oble1n~s eJe, general-particular, 

otros?; ¿aue sistema de ense~an=a estructura el plan de estu

dios? <modular~ por materias, por áreas de conoc1m1ento o 

m1:tta); ¿qu~ resultados se han obtenido en d1st1ntas carreras 

a! implantar distintos ~1sten1~s de ense~an:a?; ¿qu& criterios 

de evaluación del aprendi=aJe de la formac10n profesional 

global se siguen? 
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Es preciso ubicarse en··el área de cada profesión, a 

fin de discutir, en su espet1ficida·d, no sólo lo r-eferente a 

los modelos de práctica social de la··profesión, sino también lo 

propio a la historia y desarrollo presente y prospectivo del 

conocim1ento que contorma la disciplina en cuestión y que 

trasciende la formación profesional de que se trate. Debe 

tomarse en cuenta, por tanto, el grado de profundización o 

amplitud que determinan dichos·.conocimientos, las ausencias, 

incons1stenc1as o contradicc1ones que ·cantorman los distintos 

curr{cula académicos. 

La apertura a! cambia, mediante la investigación y 

una tormac1ón disciplinaria sólida, es condición básica en la 

formación profesional. Asi, tanto la preparación general en el 

campo (mult1-interdisciplinaria), como la posterior profundi

zación en el campo disciplinario espec{fico, es necesario para 

tener un profesional sólidamente formado y con conc1enc1a 

social de su práctica. 

Conocimientos que pueden estar referidos a una 

formación general remitida a la concienti=ación de lo que la 

práctica profesional y sus eJerc1cio implican ideológica, 

social y éticamente, en un conte::to social-histórico y cult•.1ral 

nacional; asimismo, una formación básica que cubra el 

conocimiento de las ciencias fundamentales a esa profesión, y 

una formación profesional especiali=ada retraducida al área de 

la aplicacion práctica. 

E:-:ister1 diver·sas pr·~p•.testas, res¡:•ecto de ál··eas a 

cubrir con los contenidos a canside1~ar en la formación un1ver

s1taria, siendo uno de estos, el pr·opuesto por V. Guede: 1
'

1 

quien manifiesta como deseable el que dichos contenidos de 

conoc1m1entos curriculares se pr·oyecten hacia tr·es campos 

básicos: la tormacion cientifica básica, la formación prote-

191 v. Guectez, ''Lineamientos académicos para la definición de 

los perfiles profesionales 1
', e11: Currículum, p. 32 a 34. 
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sianal ~spec1alizada y la formación general de autodesarrollo. 

El prime.ro proporc1ona un ren•1uaje o código elemental i:•ara 

comprender el campo de la realidad y conformar la i11fraes

tructura cognoscitiva en un determinado ámbito del saber 

c:ier1tif·ico. El conoc1m1ento profesional contorma aquellas 

informac1ones, habilidades, destrezas y dominios necesarios 

para el desempe~a profesional {en este campo convergen los 

talleres, las prácticas q•.1.e perm1ter1 la aplicación del 

conoc1miento en una estera del quehacer ocupacional) y, por 

~ltimo, los estudios generales que pretenden sens1bil1=ar al 

estudiante en sus 1~esponsabil1dades socio-hist6r1cas y 

personales del e3e1~cicio profesional (lo unive~sitario y su 

eJercic10 p1~otes1onal en un contexto socialJ. 

En sintes1s, como ya se se~alaba, se sugiere que en 

un p1~1me1~ momento de la formación unive1~sitar1a se requiere una 

for·mación general para, en un segundo momento, conformar una 

tormacion d1scipl1nar1a sólida (en el sentido teór1co

metodoló9ico y aplicado). Basados estos conoc1mientos en 

criterios de articulació11 disciplinaria (ejes epistemológico, 

soc10-histórico, metodológico y otros) siguiendo opciones de 

secuenciació11 lgeneral-especifico, ciencia básica-aplicada, 

entre otras), las cuales conforman las áreas de organización de 

un plan de estudios para derivar de ahí los programas de 

ense1':.'an=a. 

Lo antes se~alado adquiere un carácter indicativo, 

ya que es importante acota1~ iue la opción considerada más 

adecuada académicamente, a fin de que las distintas facultades 

y escuelas de la UNAM fundamenten sus decisiones, sea el 

estudi8r la disciplina o multidisciplina, desde una perspectiva 

histórico-social, teórico-epistemológica y metodológ1ca

tecn1ca, co11 fines ps1copedagóg1cos. 

Dicha pe~spect1va da luga1~ a ,jiversas interpreta

ciones teórico-rnetodológ1cas y posibilitan un proceso in1c1al y 

básico cte comprensión, expl1caciOn y problematización de lo 

multi o un1disciplinar10 con fines formativos. 
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estudio: 

teristicas 

profesional); 

interrelación o 

subyacen a la fines de ense~anza; 

192 La propuesta de fo~mación en el curr{ctilum es deseable que 

parta del consenso social (y la colaboración) del profesorado 

en cuanto a cuál debe ser la cultura básica de un determinado 

nivel educativo. Condición básica que es su tuerza y debilida1j 

académica al mismo tiempo, ligada a la actualizacion o 

anquilosamiento del profesorado. Asimismo, debe tomarse en 

cuenta la opinión de expertos en el tema y los resultados 

derivados de la investigaciones educativas. 

193 Existen diversos estudios orientados en este sentido, 

mismos que se enfocan al análisis de distintas profesiones. En 

el caso especifico de la formación del pedagogo hay estudios 

como son: 

.P. Ducoing y A. Rodriguez (Comps.) For1nación de profesionales 

de la educación . 

• P. Ducoing; O. Escudero; T. Pacheco y M.A. Ni~o, ''La formación 

en investigación en el Colegio de Pedagogía. Un análisis 

metodológico en la perspectiva del plan de estudios'', en 

Cuadernos del CESU núm.9 • 

. A. Diaz Ba\~riga y C. Barron, Cllrriculum de Pedagogia. Apuntes 

de la ENEP-Aragón. 

194 R. Follari, Interdisciplinariedad. Los avatares de la 

ideologiª. 
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Los -ori·entados .·a ·-·la comp1~·.ensiór1>de'. lo.s nfveleS- y 

formas en que la dis!7iplin:'a:e.~.~-~_,.P_~:-~-~:~~;}-e··:e1~1 el ~~~,~:~\C::i·~ 
profesiona1i~~ y 

Aquellos q•te ·anaH~ar1· ·105 

del impacto cient{fico y 

r1uestro país. 

Finalmente, es importante acotar que, en este 

contexto, los recursos técnicos disponibles para analizar 

distintos aspectos del cor1tenido disc1plinar10, reconociendo su 

importancia y complejidad, toma11 Ull se11tido de desa1~rollo 

paralelo o complementario al análisis disciplinario en si. 

5.4. PERSPECTIVAS EN LA INVESTIGACION 

El tema de la formación profesional y el contenido 

disciplinario del plan de estudios es muy amplio y complejo. 

Es importante desarrollar investigación, o fomentar 

la ya existente, pa1~a apoyar el avance del conocimiento en 

materia de formación de profesionales en las facultades y 

escuelas, en algunas ae las lineas enseguida indicadas: 

A. LA FORMACICtN PROFESIONAL. CURRICULUM Y ENSEÑANZA 

ESCOLAR 

1. Historia de la ense~anza de la disciplina, en lo 

general y por corrientes, en una escuela en particular. 

195 Cfr. M.I. Galán Gira!, 11 La organi=ac1ón del conocimiento 

social y sus implicaciones en el dise~o curricular 11
1 en 

Perfiles Educativos núrn.19, pp.18 a 27. 
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2. Los modelos de formación profesional en sus 

distintas dimensiones de estudio, cómo se fundamentan y se 

caracteriz~n, investigando: ¿qué modelos futuros se requieren 

en este ·~ampo?, ¿cómo se desarrolla la formación profesional?, 

¿cómo se certifica la formación profesional alcan=ada? 

3. Las formas tradicionales e innovadoras de 

articular la disciplina en un plan de estudios con fines de 

ense~anza y aprendi=aje, a fin de an~li=ar: ¿Cuáles son las 

nocia11es básicas de cada disciplina que articulan el plan de 

estudios?, ¿cómo se articula la multidisciplina·?, ¿cuando es 

factible -y en que áreas se ha dado- la interd1scipl1nar1edad?, 

¿cómo se v1nc•llan la teor·ía, la metodoloi;¡ía, la técnica y su 

aplicación en el plan de estudios?, ¿cómo se articulan con el 

propósito formar investigadores, docentes o profesion1stas?, 

¿como y a traves de que lineas disciplinarias y metodológicas?, 

¿cuál es la secuencia lógica del contenido, su vigencia, entr·e 

otros criterios?, ¿cuáles son los enfoques ideologicos de las 

teorias, su estatus y su congruencia eDistemológica entre 

corrientes y niveles? 

d. El tr·abaJO del profesor en el programa formal y en 

su desarrollo en el aula: ~Qué consideran tanto el alumno como 

el maest1~0 como co11tenido disciplinar·io?, ¿cómo construyen el 

conoc1miento a traves de sus ~1venc1as con el plan de estudios 

~contenido- método>?, ¿cómo evalúan el aprencti=aje de los 

conocimientos .. ? 

~. El estudio socio-organi:acional del conocimiento 

escolar de una 111st1tuc1on, como cultura disciplinaria, a fin 

de anali=ar el papel de grupos acad~m1cos en los curricula y 

sus areas de conoc1m1ento. 

6. La formación o actuali=2c1ón de los docentes tanto 

en el conocimiento disc1plinar10 en si como en el propio a la 



didáctica del mismo, como condición· básica para ~poyar el 

mejoram1er1to académico_,·_~e_l_ ~ .. -r~ce_S~O _educativo. 

B. LO DISCIPLINARIO Y SU NATURALEZA 
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1. La histo(ia de la disciplina y el estudio de las 

corrierites·d~ ~~~s8miento·.~ escuelas téoricas. 

2. ·ca;~-a~t-eriz.aci6r1--de cada- corl"·ierite de pensamiento y 
e scue 1 a t·~ó 1~i¿~·,.\s •~l--·.ab·j et.o, . su e_s truct1.t.ra ·. ·teó r:iCa-concept•.tal, 

meted~-~ o9ias:·-y :-.-:~:~¿1~:.1-~·a~··, ~~--C:arácte1~·i z:ac: {ór1 {.~eo-_16~·1ca y epi s_te

mo 1 ógica, s1~,1-~iaCi6n~C:or~'otr-as disC:ip}i_n~s). 

3. Ava·r,·ces del campo de conociffiiento .en el cor1te:-:to 

del desarrollo ci~ntifico y tecnológic~. 

4. Avances en el campo de estudio de las termas de 

organización del conocimiento (para investigar y generar nuevas 

áreas de conocimier1to, en el ejercicio profesional y para la 

docencia): lo disciplinario, la inter·disciplinariedad y lo 

multidiscipl1nar10. 

C. CAMPO DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

1. La articulación de la formacion profesional disci

plinaria, y de los modelos de práctica o eJercicio profesional, 

con la estructur·a económ1co y social del pais desde una pers

pectiva t1istórico-social y prospectiv~. 

2. Ava11ces en el estudio de la estr·uctura y compor

tamiento del mercado y del mundo del trabajo en general (sabe

res academicos-sabe1~es requeridos en el mundo del trabajo). 
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Lo planteado anteriormente~ implica la posibilidad de 

extender lineas de investigación a largo pla~o, requiriéndose, 

asi oreferentemente, trabajo de equipos de investigación. 

No se pretende aqui haber agotado la discusión. Sólo 

nos inte~esa indicar algunos de los aspectos que requieren más 

estudio. 
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e o N C:~U s-1.0 NE s 

Los propósitos que:~~tiv~ron la reali:ac1ón de esta 

invest19aciOn f1..teror1, en gel~el-al~ alcanzados. Alg1.n·1as hipótesis 

piariteadas fueron ampliandos~ a lo largo de nuestro estudio, 

pdr lo que este resultó enriquecido. 

En un principio se trataba de hacer· un e~tud10 de 

caso! con el fin de generar lineamientos que permitieran 

analizar las caracteristicas del modelo de práctica profesional 

relativo a cada carrera- universitaria, considerando la 1·orma

c1ón d1sciplinar1a o multidisciplinaria implic1ta en el dise~o 

del c•Jr·rici.tlo. 

Estudiar los modelos de formación académ1co-profe

sional, y los contenidos discipl1nar1os que le articulan en el 

curr{culo, es de gran trascendencia pa~a la inve~t1gac1ón, ya 

que es U)'ª necesid~ct de primer or·den, el conocer l~s d1st1~'tas 

dimensiones del campo de la tor·mación de pr·ofesioriales. 

Fue durante una fase posterior tcuyo pl~act~1cto es esta 

1nvest1g2c1on> cuando dimos u11a 1m~ort~r1ci2 mayor a 12s 

Dos1c1ones teóricas QVe han pe1··me2do la p~~ct1ca de la to~ma

c10n p1~ofes10~2l er1 la~ facul~ades 1 eEcue!~~ d~ l~ Un1versi-

dad. 

tr1.1cc1ón histói-·ica d.e al9ur1a.s de las e::¡::•er1 enc1.;..s más r·ele

vantes en planeac1011 curr1cul~r-~ obtenid~s e11 la UNAM durarite 

El objeto de estudio, a partir· de la ~roblem2ti:a

c10n y la co11strucc1on teor1ca, most,~o se~ una rica veta, ya 

que implicó el ref lex1o~ar constantemente en la lógica que 
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regia:· -ia·'-ínVe-stfgaciÓh! \1 eJ~ la co1j-jt.t1;1ción de ésta con la del 

c;;sesor ·.jei ·,p¡<~\;-~;;~--e.-.t1:·~~~jo·.~- De _·d~ch_a for·ma, lea investigación 

i'mpl ic:ó···1a .:e~~.:1~6··;a·'c·i6r; ~:~.-~ri-~·-"fi_~_,a "de n·~ievos· caminos y tor·mas 

metodol ógic<t~- "·· 

e:bnsid.er:~~:s~-~~¡~:,~n~-. é:stá·>,:fe . .rOáS~ í:feJar sentado que se 

c:onSúl tar-,on ··ru~nte.-~< pr:·i'~--~:1~-.i·-~--~ -'4~~~<·:·{~:~'f_-~-~~·Ínaciór1, libros y documen

tos, e1'1ti-·ev1stas y· est~rdios:.t-•. e~ho~: tanto por los pr·op1os acto

res de·: los p'róc:esos·' ~(t1.t_;~Ia_d~6-:~·~:~~ e.amo~ p·~.r· -.~e-:-:pertos en el tópico . 
. :¡:·; 

·- : .. ·_. 

Er1 cuant'o: a· las., ::es1Jlt~-~(;·:~<· obtenidos, ca/:.e aclar·a.1-. 

i:;erm1·~~ Ó. ='~o-mp_·~~e~i~~er: i~;-·~ ~,·~-of'~-s i--~~;e·{ :v. -s•Js pr-oc es os fo r·ma ti vas, 

con -uria -ba~e- sólida·-~ ~¿tüal1zada. 

La histor-ia de la UNAM, en materia de formación de 

profesionales, es muy compleja y diversificada. Se ha escrito 

desde múltiples posiciones teóricas e ideológica~, ~·or· lo que 

los resultados del presente trabaJo constituyen un referente 

mas para profundi=ar en la materia y dar lugar a nuevas 

investigaciones. 

Por otr·a parte, Jos limites de este trabaJo responden 

a la 11aturale=a y complejidad de la Universidad, ya que estu

diar l?s distintas form?ciones pr·ofe51onales en su especifici

dad, constituye u11a emp1~esa g·igantesca que h~~r-ia quQ empr~1)Je1~ 

sin mas pr·emurB. Aquí solo tiernos pretendido acerc?r·no~ un poco 

más al p~oblema ae la tormac1ó11 de los profes1or1ales. 

En el contexto actual de cr·i5is y cambio un1\·ers1ta

r10, resulta u~gente aho11dar en l~ p~oblematica de la educacion 

super·10~ en la to~~lidad de sus d1mene1o~es s1gr11f1cativ~s. 

Las pespect1vas, en materia de investigación e 0juca

tiv~, son muchas; avan=ar en la constitucion de marcos teó~icos 

y metodológ1cos nos permiti1~a conocer especif1camente los pro-
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e es os fo r·ma ti vas de las pro f- e s.1 one_.s, ··e: oi;;-5·1 d~r~~:;;j·Ó-- ··süs · t 'e1:.1déi~.-
c 1 as deseables en el .en·t-ornO. _c~{Lt·,~~-{~;a{ y~ __ :·~;·a¿·{'~-~-;-~\\: :':i'~-~,~~-,·d-~' ~~~i 
cuenta, además, e~-, t r·e o {1_;¿¡ as?0~_1~1-Pt:'ee3t1,':_;so,~e:_>1:1-e,·a1_·y~~~c''~~-~~~:~1~/~:·{f {~o-;~-tecnológico y 1·11.tmani st·i~?:· .... ._ '-\ '··· .. · ·:·~-~~~-ri~O:i:.i~-"i~-~~._:t'ci·:·-, 

:;.<~:r~- ---· ·-:·_,:· .. 
Ac ti.la lmer1 te_· e'r1> Mé~:~:¡ ¿;~_ "·'5·~ ':a·~~-¡-e-,~~-"t-~- ,_·e 1 ~.::·dec fi 1·1ar h is to

r1 c o de ciertos patr:or1:es :;:e·~:~~~.¡:~¿i''.,~(·.l~-~1-~-~-.:~~}pi~~-."~s de' l~s. prácticas 

profesionales y d~ los_ --~:·i-·¡·~-e~~-~~·;·-~--~:á/.f:6··~-~~~;Eió-.1~.~- ·a· cambio se per-
. ( ,:,.: - -·- : ,, ._. ' . '. ~. _. _-: 

ti la el. desarroli'o, y )~,,)~_ol-;_:fi,;~d~l)-:-~~,\ó~\.~-d,~_·_:·,t_tl~._: sfsteíl1a moder·r10 de 

las prot.es1or1es y st( 'fa1.:maciól~l:'.-~:e_.:f'(lc~'"t-·1va'.-~ 
:: -·.· ;_.,':::.··).-.· __ :-:::"· .. _· ··.-· 

Una vez mis ~'e ctfr~;,r'e,~_~n~¿~~, el importante papel 

que desempe\\a ·nuestra-Ur1_iver~.'s·(ctá~:(~,e-l1<~u.~_c:a).:.ác:ter de instituc:ion 

¡:<(lb 1 ic:a y naºc: i 01~1a1 t a·fm;3't{O_~~;~-- ~:fÉ(-~é_i:-~1~.-~-~i-t'1C:·a S-~-. ~·rotes i or1a res, 

intelec.tuales y ai-·tistas. La: c'cil~ac.¡;-~·\.:~-i;~-~-ci61-, política e ideoló

gica de s~s diversos sec~ores~h~ ~i~o deferminante para la con

figuración de los escenar~~i ~¿tu~les y tendenc1ales en materia 

de formación profesional. 

En cuanto a las e>:per1encias innovadoras, llevadas a 

cabo hace tres lustros aproximadamente, cabe mencionar que han 

obtenido un amplio reconoc:im1ento en el medio universitario, 

por sus aportaciones educativas. Queda pendiente investJ.gar 

algunas dimensiones significativas de la vida académica, 

valorar sus aportaciones y logros, y delimitar aspectos contra

d1ctorios que podrían ser sal~ados. Tópicos como ''modelo de 

¡:·r·a.ct1ca o eJer·cic10 p1"·of-es1onal", 11 multi o inter·disciplin¿i

r1edad'1, ''sistema modular de ense~an=a'',' 1 vinculación teoria

práctica11, son importantes áreas de estudio insuficientemente 

2nvest19eo.das. 

Ser1a importante analiza~ las modalidades que ha 

adoptado la formación profesional, tanto e11 planes de estudio 

articulados con base en lo d1sciplinar10 (ense~anza tradicio

nal), como en aquellos cuya ense~an=a se fundamenta en la 

art1culac1ón multidisciplinar·1a (ense~an~a niodular·). Cons1-
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deram·o~·: .. q1_~·~·:;\i·~· ·,,e ¿·~a>;f6~mB'.:. p-ii·d~:fa·~-6 s co11ace P los part icul a1~·e s 

r-eq~'e r¡~·f.e~~~t'o:s.;~'.~:~ .. ~~~j~á~-~ :·>~Xs.C f~;-~;~~1~ ·: er(: 'e 1 ·di s e;~o de p l ar~e s -de 

estüct'íQ'.·~'-···· ·\~_:!.':e;~:· ;;ce·-

,·< :·-:'i;t ;~. ;,-,' ;2 \~: .,-_-¡ < >:~:"/' . . 

:Et{>~-;~~~~:~~-~;~--~;-·:_:¡.~~ ·aportaciones de la 

~-;j·ú-2'~!¿:~:6-~~:\.t:~~ .. S ;-~:1-~e:~ i so destacar que 1 as 

répro-cdi~~:i:.~J:l~.~:.-~:'.-'~-~-~\ ~--t-~r1é i a c1.ll tura! han si do, 

~_na. g.-.a"l1" ~~\~~1;,i.·b_1~-~i6n a la comprensión de los 

nueva sociologia 

teorías de la 

indudablemente, 

procesos v1n-

c~lado~_ con la pr~ducción y reproducción del saber en el campo 

c~l~~ral--~~ escol~r, inaugurando otra lógica de pensar el cu

rrict.tlo. 

La resistencia, la producción y la recreación del 

ccinocimiento en la formación ~ducativ~, como parte de un 

proceso político, ideológ~co, teórico y técnico, son categorías 

que enriquecen la investigación y permiten profundi=ar en el 

conoc1miento y comprensión de lqs procesos relativos al curr·i

culum, tomando en cuenta sus dime1lsiones sociales e institu

cionales, asi como del proceso de ense~anza-aprendi=aJe en el 

salón o:le clases. 

Es importante además, explorar otras ár·eas disci

plinarias que puedan co1lstitu1r un soporte a la investigaciOn 

en torno a la formación. 

' Por tr·atarse de una verdadera fuente para la investi-

gación, el estudio de la fo~maciOn profe~io1,al y el curr!culo 

requiere un mayor desarrollo teórico y empirico. Es per·tinente 

acceder a su conocimiento para valorar sus limites y aportac10-

nes. 

La racionalidad técnica presente en nuestra vida 

universitaria desde hace a~os, ha echado r·aices en algunas 

carreras, sin embargo, y a~n con las dificultades que ello 

implica, es importante incu1'siona1~ en formas innovadoras de la 

formación profesional, revalorando algunas de sus caracteris-
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ticas vigentes e incluso, op~an~o por nuevas posibilidades. 

Para ello, habría que consolida~ -los marcos ~eórica-metodoló

gic:os y las téc:nic:aS desd¿ >·in~ _p-~~-·i-~i_óÍ< ¡:~olí ti ca y ·teór·1c:a 

c:r·itic:a. 

Ha l'iegado el mCi~-érit·a de dis.cutir, a pr-opósito de las 

características deseabl-~s~~e la formación p1~otesional univer

sitaria, la utopía· de un propio proyecto de cultura, desarrollo 

nacional y de formación· educativa, que debería ser restituida. 

Sería conveniente ins·titucionalizar en facultades y 

escuelas lineas de investigación a largo plazo, para que el 

investigador educativo o los grupos de trabajo académico, se 

aboquen a estudiar las características de la formación de 

profesionales. 
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