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PRIMEROS PlANES DE ESTUDIO DE 
lA CARRERA DE PSICOlOGÍA EN lA UBA: 
AlGUNOS SIGNIFICADOS CURRICUlARES
Salles, Nora 
Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Ciencia y Técnica

RESUMEn
Este trabajo se propone como objetivo analizar la significación 
del diseño curricular de los primeros planes de estudios de la 
Carrera de Psicología (1957 y 1958) y de algunos cambios 
producidos de uno a otro. Para ello se analizará también la 
alineación teórica, académica e ideológica de algunos de los 
primeros profesores que actuaron en esos años, cuya concre-
ción se plasma en la elaboración de los programas de las ma-
terias y en el accionar curricular de profesores. Se analizará el 
caso particular de la producción del Dr. Marcos Victoria y del 
Prof. Jaime Bernstein.
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ABSTRACT
FIRST UNIVERSITY CURRICULUMS OF THE UNIVERSITY 
COURSE OF PSYCHOLOGY AT THE UNIVERSITY OF 
BUENOS AIRES. SOME MEANINGS OF THE CURRICULUM
This work mainly aims at analysing the significance of the cur-
riculum design of the first course curriculums of the University 
Course of Psychology (1957-1958) and of some changes they 
have sufffered. For those purposes, the work will also deal with 
the theoretical, academic and ideological lines shown by some 
of the first professors who taught during those years, all of 
which have directly led to the planning and development of the 
syllabuses of the subjects and the curriculum intervention of 
professors, such as Dr Marcos Victoria and Prof. Jaime Ber-
nestein.
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InTRODUCCIÓn.
El concepto de currículum no es unívoco y su amplitud difiere 
según cómo se lo conciba y a qué niveles del sistema educati-
vo se refiera. Es un término de significaciones variables, que 
tiende a amparar múltiples y muy variadas pretensiones edu-
cativas. La concepción de currículum también incluye el análi-
sis de prácticas diversas, en tanto son múltiples los contextos 
en los que se perfila y cobra sentido real.
Una incursión sobre la historia del pensamiento científico curri-
cular, permite distinguir dos corrientes complementarias, una 
centrada en los contenidos y otra en la acción de desarrollarlos 
a través de actividades en la práctica. La primera intenta verte-
brar el plan de la segunda y ésta en cómo realizarlo. (Gimeno 
Sacristán, J., 199�).
Estas tendencias se sintetizan en el currículum real entendido 
como un ámbito de interacción donde se cruzan procesos, 
ideologías, agentes y ámbitos diversos que, en un verdadero y 
complejo proceso social, dan significado práctico y real al mis-
mo. Sólo en el marco de esas interacciones es posible llegar a 
captar su valor real, por lo que se tratará de realizar un enfo-
que procesual para entender la dinámica que presta significa-
do y valores específicos a algunos elementos constitutivos de: 
los primeros planes de estudio de la Carrera de Psicología en 
la UBA, los primeros programas de la materias que los consti-
tuían, para este caso particular, el de Psicología II y a la actua-
ción, de los primeros profesores que la dictaron como el Dr. 
Marcos Victoria y Jaime Bernstein.
Esos planes de estudio y programas de materias o niveles de 
concreción curricular, no existieron al margen de las influen-
cias sociales, económicas, culturales, ideológicas; estuvieron 
sujetos a regulaciones políticas y administrativas; recibieron 
influencias de los ámbitos de elaboración del conocimiento; 
fueron moldeados por la organización y el ambiente de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UBA en donde se desarrolló 
la Carrera y por último, pero no menos importante, por el am-
biente que había en las aulas y las actividades de enseñanza 
que desplegaban los profesores y las de aprendizaje que de-
sarrollaban los primeros estudiantes que tuvo la Carrera.

AlGUnAS FUnCIOnES CURRICUlARES DE lA IDEOlOGÍA
Existe un cierto consenso en cuanto al significado del concep-
to ideología considerado como un sistema de ideas, creencias, 
compromisos sobre la realidad social. Se torna importante to-
mar para este trabajo la descripción de los tres rasgos distinti-
vos del concepto ideología que Michael Appel toma a su vez 
de McClure y Fischer (1969). Estos autores describen las ca-
racterísticas de legitimación, conflictos de poderes y estilos de 
argumentación. La legitimación de una ideología, es la justifi-
cación de la acción del grupo y su aceptación social, de una 
actividad interesada en el establecimiento y defensa de unos 
modelos de conducta o modos en que la misma se organiza 
socialmente. 
En lo que se refiere al conflicto de poderes que se da siempre 
en las disputas ideológicas, los autores hablan de un concepto 
restringido de poder por el cual se refieren a una distribución 
normal en la sociedad de la autoridad y los recursos que en 
general tienen lugar en la esfera política. En un sentido más 
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amplio, el poder y la política implican cualquier esfera de acti-
vidad y todos los aspectos que se refieren a la asignación de 
recompensas.
En cuanto al estilo de argumentación, los autores observan 
que existe una retórica muy especial que marca la argumenta-
ción que tiene lugar en el área de la ideología, caracterizada 
por la importancia fundamental de esas presuposiciones para 
la supervivencia misma de un grupo.
Estas características de la ideología tienen importantes impli-
caciones para el análisis del currículum implícito en los prime-
ros planes de estudio de la Carrera de Psicología. La creación 
de la misma se produce con un plan dictado en 1957, en el que 
se cristalizan varias tendencias vigentes y en puja, en ese mo-
mento histórico, no sólo a nivel nacional sino también desde el 
punto de vista institucional y de la disciplina. Esas tendencias 
se evidencian con la inclusión de materias de distintos sesgos 
disciplinares: para los primeros años había un predominio del 
área filosófica; la especificidad psicológica aparecía en el ter-
cer año de la carrera; la tendencia estadístico-técnica estaba 
preservada por tres materias; una fuerte implicancia de la Clí-
nica estaba presente en cinco materias y aparece también una 
marcada incidencia del área social con la inclusión de ocho 
materias.
En el segundo plan de estudios dictado en 1958, desaparecen 
algunos sesgos que tenía el primero. Se fortalecen las mate-
rias del área biológica y sigue siendo importante el énfasis clí-
nico del plan. Pero desaparecen de ese diseño las materias 
que apuntaban a lo aplicativo y a lo social. También desapare-
cen dos de las Psicoterapias, lo cual abriría la hipótesis que las 
mismas podían considerarse de incumbencia médica. 
Es posible afirmar que cualquier propuesta curricular tiene 
como uno de sus elementos significativos, las expectativas 
que quienes lo elaboran y que sostienen respecto del perfil del 
egresado. Esas expectativas se refuerzan con los tipos de cu-
rrícula que las instituciones proporcionan. Con estas caracte-
rísticas, el currículum diseña también las prácticas cotidianas 
de las instituciones educativas que están vinculadas a las es-
tructuras científicas, sociales, económicas e ideológicas que 
existen extra-muro de las mismas.
Los primeros teóricos del campo curricular, como Franklin Bobbit, 
Charles Peters, explicaron la relación existente entre la elabo-
ración de un currículum y el control y el poder de una determi-
nada comunidad, relación que sigue existiendo en los currícula 
actuales.
En esos primeros estudios del currículum, la cuestión econó-
mica y social resultaba decisiva, en tanto los conceptos centra-
les estaban vinculados a la industrialización y a la consecuen-
te división del trabajo.
Bobbit y Charters (1971) elaboraron una teoría de construc-
ción del currículum basada en la diferenciación de objetivos 
educativos relacionados con las funciones particulares de la 
vida adulta. Estos autores consideraban al currículum como un 
medio para desarrollar lo que se llamaba "conciencia de grupo 
amplio", concepto que se utilizaría para describir el sentimiento 
de pertenencia del individuo a un grupo o comunidad social y a 
su compromiso con sus fines, valores y normas de conducta.

El PAPEl DE lA InSTITUCIÓn En El DISEÑO CURRICUlAR
La Universidad es una de las instituciones decisivas en la re-
producción de las tendencias sociales, culturales y económi-
cas de la sociedad. Los estudios sobre el currículum posibilitan 
un enfoque sobre el papel ideológico que juega el conocimien-
to que ofrece la Universidad en esa reproducción.
Las instituciones educativas en general y la Universidad en 
particular, funcionan distribuyendo conocimientos y valores, 
pero no es lo único que hacen. Michael Apple sostiene que, 
"en cuanto sistema de instituciones, en última instancia, tam-
bién ayudan a producir el tipo de conocimiento necesario para 
mantener los acuerdos económicos, políticos y culturales (…) 
existentes…" le doy a esto el nombre de ‘conocimiento técni-

co’" (Apple, M. 1986). Sigue sosteniendo este autor que en las 
instituciones educativas hay conexiones muy poderosas entre 
el conocimiento formal e informal y la sociedad más amplia. Es 
muy fuerte la presión y las demandas de los grupos y las cla-
ses dominantes y están mediadas por la historia de las institu-
ciones educativas y por las ideologías de las personas que 
trabajan en ellas "…dentro de esos edificios hay personas rea-
les que son ayudadas o perjudicadas." (Apple, M. 1986).
En este sentido, "el cuerpo formal de conocimientos" puede 
convertirse en una forma de control social y económico. Como 
conserva y distribuye lo que se percibe como conocimiento 
legítimo, las instituciones educativas confieren legitimidad 
cultural al conocimiento de grupos específicos. La capacidad 
que tiene un grupo de convertir su conocimiento en conoci-
miento para todos, está en relación con el poder de ese grupo 
en el campo político. Es decir, que el poder y la cultura son 
entidades que tienen conexiones entre sí y pueden considerar-
se atributos de relaciones existentes económicas existentes 
en una sociedad.

El EjE DE lOS COnTEnIDOS
Se hace necesario puntualizar que en cualquier perspectiva 
que se aborde para analizar los currícula, hay un elemento 
constante y que es la cuestión de los contenidos. Éstos pue-
den estar organizados en una estructura de conocimientos, en 
un plan de instrucción, en unidades temáticas, pero los conte-
nidos constituyen el eje de la problemática curricular.
La cuestión de la relevancia de los contenidos no escapa a 
distintas interpretaciones, según diferentes posturas Zabalza 
(1988) propone, agrupar el tratamiento de los contenidos en 
dos categorías, según se enfatice: las fuentes del conocimien-
to y el uso del conocimiento.
En la primera vertiente se inscriben los modelos curriculares 
centrados en las disciplinas, y aquí se pueden considerar dos 
posiciones posibles: perennealista, opción que defiende como 
imprescindible la transmisión de datos permanentes como va-
lores consolidados, independientemente de la actualidad y las 
coyunturas. Este modelo podría definirse como centrado en la 
producción.
La otra opción o posición en esta categoría es la esencialista 
que destaca la importancia de la significación y actualidad de 
los contenidos, es decir, los principios básicos que recorren las 
disciplinas.
En cuanto a la vertiente que refiere a las concepciones del 
currículum que ponen el acento en el uso del conocimiento, se 
caracteriza por la búsqueda de la eficacia y la funcionalidad 
del saber.
Según lo que se ha dicho anteriormente con respecto a los dos 
primeros planes de la Carrera, considerados aquí como currí-
culum prescripto, es posible afirmar que las materias incluidas 
en el Plan de 1957 atienden tanto a las fuentes de los conteni-
dos como al uso de los mismos. En cambio el diseño del Plan 
de 1958 se centra fundamentalmente en los contenidos, de-
jando de lado el uso de los mismos.[i]

El COnCEPTO DE CURRÍCUlUM REAl
Las distintas alternativas encuentran su síntesis en el currícu-
lum real que entrelaza el currículum prescripto, la propuesta 
editorial y la cultura pedagógica de los docentes.
El currículum prescripto es la norma oficial. Para este trabajo 
se consideran como tal a los Planes de estudio y a los Progra-
mas de la materia Psicología II dictada en el segundo cuatri-
mestre de 1959 por el Dr. Marcos Victoria y en el segundo 
cuatrimestre del 60 por el Profesor Jaime Bernstein. La pro-
puesta editorial es la mediación de la que son responsables las 
empresas editoriales, pero de su selección para los programas 
son responsables los profesores a cargo de las materias.
La cultura pedagógica de los docentes que es lo que Bourdieu 
denomina principios pedagógicos en estado práctico (Bourdieu 
y Passeron,1986). Estos principios son los que han sido inter-
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nalizados por los profesores a partir de su propia formación y 
trayectorias profesionales e institucionales y van a intervenir y 
manifestarse en el proceso de moldeado del currículum, al que 
le imprimen características particulares. Desde esta perspecti-
va los profesores se transforman en artífices de una verdadera 
instancia de diseño curricular.
La experiencia institucional del Dr. Marcos Victoria como inte-
grante de uno de los grupos fundadores de la carrera y su 
trayectoria profesional como médico, dan cuenta de su pre-
ocupación por darle a la formación de los psicólogos un sesgo 
orientado hacia la medicina evidenciado en la elaboración del 
Programa de la materia Psicología II (segundo cuatrimestre de 
1959), en el que enfatiza el tratamiento de las fuentes del co-
nocimiento y no incluye contenidos vinculados al uso de esos 
conocimientos en el campo de la Psicología. [ii]
En cambio, el Profesor Jaime Bernstein, se formó como Profe-
sor Universitario de Pedagogía, tuvo participación institucional 
también vinculada a la creación de la Carrera en la UBA y en 
la Universidad del Litoral, fue el primer Director del Departa-
mento de Orientación Vocacional, fue uno de los profesores 
que comienza la apertura de la línea de Psicodiagnóstico 
(Siquier, M.L., 1999). Estos elementos de su trayectoria mani-
fiestan su preocupación por la formación de los psicólogos tan-
to en los aspectos teóricos como de aplicación. El diseño que 
confeccionó de la materia Psicología II ( segundo cuatrimestre 
de 1960), incluye temáticas y bibliografía seleccionadas para 
darle a ese nivel curricular, un perfil orientado al campo de la 
Psicología.[iii]
Se ha tratado en este trabajo, no de seguir una secuencia lineal, 
sino de resaltar algunos aspectos del proceso de reflexión y 
deliberación implicados en las primeras decisiones curricula-
res tomadas al momento de la creación de la Carrera de Psi-
cología. y que se aplican a múltiples ámbitos y a dilemas muy 
variados. Todas las decisiones que condicionan el perfil que 
presenta la cultura curricular están compuestas, entre otras, 
por el ordenamiento del sistema en el nivel educativo corres-
pondiente a través de la elaboración de los planes de estudio, 
por la producción de materiales didácticos a través de los pro-
gramas de las materias y por el despliegue profesional de los 
profesores. 
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