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INTRODUCCICM

En la planeación educativa, nuesto país no ha esca-

pado a la crisis actual por el desajuste entre el modelo

educativo y su medio social, situación que Impera en mu-,

» chos países y en especial en Iatinoamé*r1ca.

La problemática que aqueja tanto a nivel acadé*mico_

como administrativo a las instituciones de educación su-

perior en nuestro pafs, es objeto de reflexión por dife_

rentes núcleos universitarios,, Inicialmente, se p«ede_

distinguir que la propia preocupación sobre la sitúa- -

cí6n de la Universidad y la propia interpretación y sor'

Ilición de lo que allí sucede se encuentra guiada por --•

apreciaciones y concepciones distintas.

Hoy por hoy, podernos afirmar que la planeaciSn de__

la educación está teniendo un papel preponderante den--

tro de las políticas del desarrollo económico-social -•-

del país, que nace en un contexto de crisis económica y

educativa porlo que se hace necesaria, según el enfoque

de \á planeación y prospectiva, una refuncional izadón -

del sistema de educación superior.

En es** sentido, descubrimos que los requerimientos

del sistema productivo» son de técnicos, que permitan la
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reproducci6n de las condiciones del modo de producci5n -

capitalista. Por ello es necesario, implementar medidas

en la seleccifín, para que se equilibre oferta y demanda__

de recursos humanos, restringiendo el acceso al nivel de

la educaci6n superior, y creando al nivel medio superior

una terminal técnica de especializado!*.

Los datos disponibles nos descubren la importancia^

que tiene el aparato escolar como aparato ideológico en_

el capitalismo, importancia también al nivel de la es- -

tructura económica ya que la escuela provee la fuerza —

productiva necesaria para adecuar al sistema productivo^

a niveles de alta tecnología.

El proyecto nacional implícito en el Plan Global de

Desarrollo 80-82, afirma sintéticamente que los fines --

del Estado, son crear las condiciones materiales "para -

hacer efectiva la libertad, las bases para una economía^

mixta y la afirmación de nuestro hacer nacional." (1) --

En este Plan, el proyecto nacional está en la Constitu—

-clon y los fines del Estado Mexicano, que están dentro -

del proyecto nacional, son crear las condiciones materia,

les para hacer efectivo el desarrollo del capitalismo»_

y en este quehacer el sistema educativo, juega un papel__

fundamental, sobre todo como dice el Plan, que "los ser-

vicios educativos condicionan la capacidad para promover

(1) PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 80-82, p. 22
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a toda la población los valores» actividades y hábitos -

que requiere el desarrollo". (1)

Así pues, vemos como los conocimientos que se adquie,

ren a través del sistema educativo de ninguna manera tie-
i

nen un carácter neutral no ideológico, y esos valores, ac_

tividades y hábitos que son promovidos por los servicios^

educativos, por un requerimiento del desarrollo correspor^

den al modo de pensar de determinada formación social.

El Plan Global de desarrollo afirma: "La elevación -

de la escolaridad del conjunto de la población hace que._

Ssta adopte comportamientos favorables a una actividad --

económica mis moderna: cumplimiento en el trabajo» ra—

cionalidad, consumo, ahorro., Falta, sin embargo, con- *

Sruencia entre la estructura del mercado educativo y la

del mercado de trabajo".(2)

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 83-88»

dice lo siguiente: "Las instituciones de educación supe_

r1or y sobre tocio las tecnológicas, no podrSn mantenerse

Indiferentes a los reclamos del sistema productivo, pues

faltarían a su cometido de contribuir al desarrollo del_

pafs. También las Universidades deben estar atentas a -

1»5 condiciones del medio social, porque el servicio que

Ibidem, p.. 139
Ibidem, p. 190
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están llamadas a cumplir les Impone, mSs allá" de su autp_

nomía, una responsabilidad ineludible con la Nación." (1)

Esta preocupación del Estado, no es nueva, pero ad-

quiere una significación en el contexto donde se dá, es-

to es; una nueva redefiniciSn de nuestro modelo de desa_

rroiio que parte de una crisis económica en la que la -

burguesía monopolista se fortalece sobre las clases tra_

bajadoras.

Por eso, la planeación de la educación adquiere una

importancia fundamental para fortalecer al Estado, que -

se encuentra en crisis económica y política: déficit del

sector publico, elevada deuda pública, crisis económica,_

de los países capitalistas desarrollados, que hace dismi_

TiuTr las exportaciones de México y aumentar el desequilj_

brío en la balanza comercial.. Esta crisis es la crisis_

del modelo de desarrollo estabilizador y se puede resu—

•m1r de la siguiente manera: en 1968, se dá la ruptura -

de dicho modelo iniciado en 1940, con la expansión de Ta

industrialización y las características de ese modelo —

«ran: crecimiento acelerado, pero desigual distribución._

del Ingreso, esto trae como consecuencia: pobreza, mar—

ginación social creciente, acumulación y concentración -

•del capital en pocas manos, autoritarismo político, para

contener el descontento que quebraba los aparatos tradi-

clonales de, control.

O) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 83-88, p. 227
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Esta crisis repercute en el proceso de acumulación^

y en el papel del Estado frente a las clases; el Estado

se enfrenta a la disyuntiva de ver en qué forma continúa

apoyando el proceso del desarrollo, pues, hasta ese m o —

mentó el Estado subsidió el desarrollo de la industria -

en México, garantizando la repercusión de las inversiones

privadas y las altas ganancias de los empresarios, por -

medio de la estabilización de los bajos salarlos, y los w

bajos costos de las materias primas.

De esta forma, el Estado no apoya a las masas trab¿

jadoras y campesinas, descuidándose el campo.. Todo esto

provoca la Importad£»., de alimentos que junto a la impor_

tadfin de maquinarla, produjo un déficit en la balanza -

comercial.

En sste contexto, la política del Estado se ha ca--

racterizado por ser restriccionista y por su adecuación^

a la ideología del Liberalismo económico; liberación de_

precios, no al alza salarial, represión sindical, no 1nter_

vendón del Estado en la Economía, establecimiento de 1¿

centivos al desarrollo industrial, austeridad, etc.

Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, se <Üce_

que la planeadón de la educación es un aspecto fúndame^

tal para lograr la refuncionalización del sistema políti_

co y económico del país, bajo objetivos específicos en -
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el sistema capitalista.

Los mecanismos propuestos por el Estado a travSs de

Ifi Secretaría de Educación Pública, para llevar a cabo -

la educación superior, se hace en coordinación con ANUÍ ES»

* que en la reunión de 1978, en Puebla, acordé crear un -r

sistema nacional de planeación permanente de la educación

superior, que al mismo tiempo que planea constituye un -

medio de control sobre las universidades por medio de un

secretariado conjunto que supervisa las funciones de cada

universidad y revisa los alcances y metas establecidas -

por la propia ÍNUIES.

Por política universitaria, nos referimos al conjun,

to de acciones que el Estado y las propias institildones

se proponen realizar bajo determinados criterios y a par_

ttr de una ideología educativa específica.

A partir de 1965, comienza a elaborarse una poMti

ca educativa universitaria, que se denomina modernizado-

ra que ha venido evolucionando hasta llegar a formar par_

te del Plan Nacional de Educación Superior, conformado -

por la ANUIES y la Sría.de Educ. Pública en Puebla, N o -

viembre de 1978.

En resumen, el estudio de la planeación de la educ¿

d o n superiojr, se basa en la importancia y la necesidad^
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de descubrir mediante el análisis los supuestos que sub-

yacen en la planeación» los cuales condicionan la Influen.

d a en la transformación social.

Consecuentemente con esta problemática» nos propo-

nemos alcanzar los siguientes objetivos:

1.- Mostrar que la problemStica actual de las Uni-

versidades públicas» es una consecuencia de la

crisis estructural que experimenta el pafs.

2.- Mostrar que la planificación de la educación en

las Universidades públicas, constituye uno de_

los Instrumentos de dominio polft-ico Ideológico,

que permite generalizar el poder de las clases_

dominantes.

3.- Mostrar que la planificación educativa es parte

integral del propósito de reforzar las cond1cio_

nes de la dependencia económica, política y cu]_

tura!.

4.- Demostrar que la planeación educativa en la —

Universidad, se inscribe en un marco más amplio

ds realidades, que permiten la explicación de_

los principales problemas que tiene esta.
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5,- Proponer un modelo de planeadón cualitativa y

y cuantitativa que coadyuve al análisis tota1j_

zador de la planeación educativa.

Los objetivos arriba expuestos nos permiten afirmar

que la meta a lograr es la formulación de un proyecto de

desarrollo autónomo para la sociedad latinoamericana, un

proyecto que implique las determinaciones que influyen -•

en la realidad, en sus diversos niveles.

La estructura de esta tesis responde a una postura_

metodológica que permite un análisis totalizador del - -

objeto de estudio, en este caso la planeación educativa.

En otras palabras, en este trabajo se trata de hacer un

anSlisis histórico y lógico de la planeación para com* -

prender esta en su esencialidad, de ahí que el primer --

capítulo corresponda a un análisis del desarrollo gene—

ral de la planeación en México, como parte de la polfti_

ca del Estado.

El segundo capítulo se refiere a un an&Hsis lógico

donde se trata de evidenciar las relaciones de la educa-

ción y la planeación con el contexto socioeconómico de —

la sociedad mexicana resaltando el papel que juegan como

parte de la política de racionalizar les recursos del Es.

tado.
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El tercer capítulo es un análisis de las contradic-

ciones Internas de la planeación de la Educación Superior

en léxico» resaltando como se inscribe Ssta en lo que se_;

ha llamado Sistema Nacional de Planeaci6n y a su vez el -

papel que juega la Coordinación Nacional para la Planea- -

c16n de la Educación Superior (CONPES).

El cuarto y quinto capítulos abordan una propuesta^

de planeación cualitativa y cuantitativa como parte de -

un análisis totalizador de la problemática educativa que

nos permitan una posible alternativa de solución.

El sexto capítulo presenta una alternativa política

a la actual planeacióri educativa -la cual se ha caracte-

rizado por ser eminentemente selectiva- donde se hace •--

énfasis en una posible democratización de Ssta.

Intentamos con esta investigación, aportar una base

para un debate más consistente, en la medida en que las

respuestas a la educación no se hallan, paradójicamente,

en la propia educación; en la medida en que la dependen,

cia en América Latina es condicionadora de la realidad -

de cada país, y en la medida en que un proyecto de desa-

rrollo autónomo debe involucrar estas condiciones funda-

mentales.
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1, ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA PLANTACIÓN

EDUCATIVA EN MÉXICO.

1*1. Antecedentes de la P1aneac16n educativa.

La planeactón del desarrollo tiene una historia que

te remonta en América Latina hasta finales de la década_

de los veintes. La orientaciSn del desarrollo "hacia —

dentro" y las políticas de sustitucifin de Importaciones^

y de ÜndustrializadSn» estimularon grandemente ese mismo

proceso en varios países durante los años cuarenta y cin-

cuenta.

la Idea de planificar la actividad económica, surge

en M€xtco antes que en el resto de los países latinoame-

ricanos. En 1930, se encuentran los primeros anteceden-

tes, pues durante el gobierno de Pascual Ortfz Rubio, o_,

sea en pleno maximato» se expide una Ley General de Pla-

neación en la que se habla de la necesidad de realizar -

un inventario de los recursos del país a fin de poder -

coordinar el desarrollo nacional. La ley se dS a conocer

en el Diario oficial del 12 de julio de 1930, a pesar de

lo cual nada se hace para llevarla adelante.
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• » . . ta ptilmzKa Lzy ¿obfiz Vta.nzaeU.6n
dz ta. Reptfb&óca- £uz zxpzdlda a mzdladoé dz *•-
1930 du.fia.ntz la Adm¿nl¿£ft.ac¿6n dz Va.Acu.al 0*-
tXz Kablo., En la zx.po¿Á.c¿6n dz ma£¿vo¿ dz - -
dicha. Izy, publicada, en ti dJLcjiJLo o{¡¿c¿al dzt
12 dz, ju.lX.0 de. z¿z año, ¿z hablaba dz la. un-—
gzntz. nztZÁ-idad dz zlabofian. zl "Vían HCLCJ-OVIOLL
dz Méx-cco", en tOm^lno-it, pn.¿nc¿palmzn£z, dcX__
ZítvcíUaA.4o de fcec.aJi.40A naXu.Jia¿e¿. €1 conocU.-
viÁ.znt.0 dz lot AzctLfi60& d¿t>pon¿blz¿, pztimX.t.¿A.X.a.
c.ooh.d¿,nah y tizgulax. zl dz&a>xn.olio matzKÍat y^
con¿íAaciiuo dzt pa¿¿, a £¿n dz KzalLzaKlo "
zn una. {otima, oA.dzna.ds. y aAm6n¿caf dz acua-tcío__
con -&U. topQgn.a,i£at ¿u clima, ¿u poblac-CÓn, ¿u"
hU.i>£onJ.a y tfiadi.cA.6n., ¿a vida £ anclo nal, ¿o - -
cXal y zconómlca, ¿a de.$zn¿<i nacional, la. ¿a-
tv.bfU.dad pdbtlca y lat> n.zzz^X.dadzi
y liLt\Vt.a*.H (! í

S1n duda el primer Intento serlo de programar las -

actividades de los gobiernos post-revoluc1or,aHos se d£

en 1934 al elaborarse el primer plan sexenal. Cuando el

Plan sexenal es elaborado» la situación econ6m1ca del —

país es realmente d i f í c i l . Por un lado, los efectos ds_

la depresión de 1929-33 se dejan sentir con todo r igor.

En este período el producto interno bruto descendió un -

5.6 %.{Z)

Por o t ro lado» ex i s t e un clima de f rus t ración en -

los grupos populares» que sienten que los problemas por_

Tos que se lanzaron a la lucha armada no han sido resuel.

t o s . Durante el maximato la labor de los gobiernos se -

or ienta a la rea l izac ión de cambios i n s t i t uc iona l e s que_

modifican el papel del Estado en la vida económica» pero

U ) Ulonczek, . . . An teceden tes . . . , en: Bases para l a . . . . p,

(2) S O U S , . . . La real idad económica, . . , p . 98



- 13 -

no alteran las condiciones materiales que generan la po-

breza.

Al Igual que el resto de los países capitalistas, -

el Estado mexicano se convierte en el responsable del de-

sarrollo de la Infraestructura socioeconómica. En medio

de esta situación se prepara el primer plan sexenal. El

plan es elaborado por el Partido Nacional Revolucionarlo

para que sea cumplido por su candidato a la pres1denda_

de la República, general Lázaro Cárdenas, en el período

1934-1940. Su Importancia histórica radica prindpalmen^

te en que representa la culminación de los deseos de los

líderes más radicales del oartido, de realizar cambios.^

en la estructura del país, mediante la definición de obj^.

tivos y caminos precisos a la Revolución Mexicana.(1)

El Plan abarca tínicamente las actividades del sector

pdblico y estS dividido en 11 capítulos» relativos a dife_

rentes aspectos de la Administración Pública. Destacen,_

por la importancia que se les dS en el texto» la cuestión

agraria, el problema educativo y el rescate de recursos^

en manos extranjeras.

Otra característica relevante del Plan sexenal es —

su marcado nacionalismo» pues Indica que es necesario hacer

efectiva la nacionalización de"! sub-suelo mediante la recu,

peracign de los recursos naturales en manos extranjeras.

(1) SOLIS..., Planes de desarrollo....,pp. 11-26
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Al problema educativo se le concede también gran --

atención; prueba de ello es que se marca que el gobierno

debe dedicar a los gastos de la educación un porcentaje -

elevado del presupuesto, porcentaje que debe variar de -

un 15S en 1934 a un 20? en 1939.(1)

Se proclama como prioridad fundamental el que sobre

cualquier otra rama de acción educativa, merecerá prefe-

rencia la educación rural. En concordancia con ello» --

debe Intensificarse la formación de maestros rurales» —

que conozcan» además de los materiales Inherentes a la -

educación primarla, principios generales de técnicas agrí.

colas que les psrmitan orientar a los campesinos en sus_

problemas de trabajo.

Hada 1939 Lázaro Cárdenas ordena a la Secretaría de

Gobernación, que prepare un segundo Plan sexenal, la es--

-tructura del segundo Plan es casi igual a la del pr1meros

con la diferencia de que contiene, además» un capítulo 1n_

troductorio en el que se marcan los objetivos del Plan -

y lo que este, como síntesis del procesos revolucionario»

representa» como medio para elevar el nivel de vida dal -

pueblo y revalorizar históricamente al mexicano.

Si nos ajustamos a lo que en la actualidad se entiend?

por un Plan de Desarrollo» es obvio que el Plan sexenal -

(1) ídem
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no puede considerarse como t a l , pues, por ejemplo! no -

establece siquiera el ritmo a que debe crecer el produj

to nacional. Al hacer una evaluación de los dosplanes

sexenales.

" En ttn gKado a.CLn md¿ notabtz, que. e£ pKÁmzKo, &t
Sigu-ndo ?¿an StxznaZ tampoco^ p<u6 dz ¿«A un plan
ea zt papzt... (AmboA) n o n i á í í a n en ¿u. mayoK —
pcuite. en zxh.oKta.clonz.-i, gen¿/t-¿ca¿ cott mu.y poto* ~
c4e.cto6 pft.£Lc£¿c.o¿ {pue.6} {¡ÍLÍKOK z¿abotado* ¿Xn -
conocJ.mA.znto a.ZQuno¿ dz to& m¿todo4 dt pZa.ne.a- -
<U,6n apt¿cabtz¿~ a ana. ¿oc*ec£ad todavía, muy ¿v.bd&&a
KKoVLc.de, qaz ¿a¿A-ía ana e¿cct¿ez mat/ ¿eA-ta cíe Í£CRZ

cic £odo¿ lo¿ n¿vzte.¿,.." (IJ

El segundo plan sexenal, al igual que el primero» -

no contiene una planificacifin de la problemática n a d o —

nal y de la distribuciSn de la riqueza nacional, sino —

que sfilo plantea la acción gubernamental para la organi-

zación progresiva de lawrevoluc16n " y transformación

de la vida social.

Durante la campaña presidencial de Miguel AlemSn» -

se elabora un programa de gobierno que resume los ternas^

tratados en las conferencias y mesas redondas organizadas

en ejj?a?s por el PRI, que sustituye al PRM.

El programa, fue preparado teniendo en cuenta las -

necesidades que el propio pueblo planteó al candidato ••-

durante las giras que este realizó por la República.

(1) Wionczek...» Antecedentes e instrumentos...» p. 27
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Pero nada nos dice el citado programa respecto a los

verdaderos problemas del país» n1 de los medios e Instrtr

taentos que se usarían para resolverlos. Para el progra-

ma no existen desequilibrios económicos y sociales ni -

conflictos y contradicciones en el país* Todos los pro*

* blemas de la vida nacional tienen el mismo peso y todos_

serSn atendidos y resueltos,. En síntesis, no se le pue~

de considerar un programa de trabajo, sino, a lo sumo un

producto mediano de la literatura del gobierno, destinado

s cubrir el expediente de la participación popular en la

campaña presidencial-,. (1)

Desde el punto de vista del crecimiento económico,-

el régimen de Adolfo Ruíz Cortfnez atravieza por dos fa-

ses diferentes. La primera corresponde a los meses ini-

ciales de su mandato en los cuales el producto nacional

bruto sufre una severa contracción, y la segunda en la__

que la actividad económica se reanima, comienza a par-

tir de 1354.

Debido sobre todo a los graves problemas financie-

ros a que se enfrenta al comienzo de su sexenio, Rufz -

Certfnes siempre se preocupó por establecer un mayor or-

den y mejorar la coordinación de las inversiones del sec_

tor público cada día mSs complejo.

(1) Wionczek..., op. d t . , pp. 29-32
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En 1953 se crea un Organismo encargado de controlar

la Inversión publica: El Comité de inversiones» es 1n--

tegrado por representantes de la Secretaría de Hacienda^

y de la entonces Secretaría de Economía.

* La ComXiXSn de, Tnv&t.4.£<?ne..&, quz IV.KZX.OVI6 dX.-
e bajo ta. jz^atuAo. de.1 Vfiz&Xdzntz dz_

d tXtd'^
j j^

Za KEpdblXca dz 7 954 a 195S, y que
t£. antzczdznte. dz la actual VZ.itc.cXSn de.
¿>¿one.¿ ?(Zb¿¿c<M dz la Sec-teía-t-Ca de. la
dzncta, pftzpojió tin z&ZudXo que., aunque, tuvo --
una cU.ltiiX.Sn mixy IXmX-tada, poK ¿u. can.6.ctZJi dz._
«.nicceden-tc dz po¿>£z>U.on.e.¿ pA.ogA.amai dz XnvzK~
l p(xb¿X.ca¿.n Í1J

El trabajo de la Comisión de Inversiones se maniuvo

de manera permanente y nSs o menos efectivo, a lo largo

del régimen Ruiz Cortinista. La Comisión fue un 1nstru_

n-ento adecuado para imponer cierto orden a las inversio-

nes pflblicas, para lograr la coordinación de dependencias

acostumbradas a hacer sus inversiones de manera autónoma

y con base en criterios diferentes y en muchas ocasiones

opuestos.

En resUmen» la Comisión de inversiones» con todo lo

positiva que resultó su creación, se desenvuelve» por des-

gracia, en el marco de una política económica y social -

encaminada a aumentar los lazos de dependencia hada el -

exterior y eludir cualquier cambio en la estructura socio,

económica.

O ) SOLIS...» Planes de desarrollo...» p. 52
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Posteriormente se promulga la ley de Secretarías de

Estado y Departamentos Administrativos» que introdujo una

organizacifin orientada a formar una estructura de planea-

ción para el desarrollo. Se cre6 entonces la Secretaría

de la Presidencia y las Direcciones de Planeadón como -

unidades administrativas de las Secretarías de Estado.

Debido a la presencia de factores que habían hecho

un tanto mSs lento el crecimiento económica en los últimos

años de la década de los cincuentas, y que se agud1zaron__

durante 1961, el gobierno elaboró, con el propósito de -

activar la economía, un programa a corto plazo llamado -

Plan de Acc1ó"n Inmediata, que cubría un período de tres_

fifios (1SS2-64) y que además cumplía con uno de los compro,

misos adoptados en la carta de punta del este de formular

y ejecutar programas de desarrollo económico y social, -

amplios y bien concebidos.

Los acuerdos de la Alianza para el progreso Implica,

ban la elaboración de planes de desarrollo formulados —

para alcanzar a nivel nacional, los objetivos de la Alian_

za, y como parte del trámite necesario, para recurrir al

crédito externo que facilitaría la propia cooperacifin In-

ternacional. El Plan de acc16n Inmediata fue la respuesta

a dichos acuerdos, y correspondía al final del período -

de la administración del Presidente Lfipez Mateos.
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LAS consideraciones preliminares a la presentac1Ón__

del Plan señalaban la conveniencia de racionalizar el pro,

ceso de Inversión nacional y de mejorar la distribución^,

del Ingreso, para crear un mercado Interno mSs vigoroso»

en el que se aprovechara al máximo la capacidad de produc_

c15n acumulada, en los veinte años anteriores. La formu-

lación del Plan pretendía, ademSs realizar proyecciones a

largo plazo de la economía mexicana, de servir como Instru.

mentó para alcanzar metas específicas y ser, a la vez un -

Instrumento para medir el alcance que podían tener la cola_

boradón del capital del exterior en el desarrollo economía

co nacional. Un rasgo esencial del plan de acd6n inmedia^

ta, consistifi en atender, no sólo la obtención de resulta-

dos económicos a corto y a largo plazo sino también exten^

der» los programas nacionales de mejoramiento social y de

reforma institucional.(1)

El Plan de desarrollo económico y social cubre el pe-

ríodo 1966-70, y en el marco de la ALPRO representa la con_

tínuactfin de los esfuerzos de planificación iniciados con

el Plan de Acc16n Inmediata.

El Plan de desarrollo económico y social se diferen^

cía del Plan de Acción Inmediata en el hecho en que las__

proyecciones de las actividades del sector publico, están

apoyadas en proyectos concretos. AdemSs, parece ser, que

ti) WIONCZEK..., op. ctt., pp. 43-47



- 20 -

los proyectos que contienen fueron discutidos ampliamen-

te con las dependencias gubernamentales que se encarga-'

ron de su ejecución. (1)

* E£ VZan d& Vt&evuiolto Eaon¿Ai<¿co y SocZaZ pajitta.
dz la¿ oilZYitaclonz6 popu.tc.tizi> y fizipondXa a¿ pKO
pC&ÁXo d& un¿{,¿can. La acc-ión dz todo¿> Zoi nex-cca"
noi en &¿efi d&JL pcth, ivÁXonfido z¿ dt¿pejid¿(U.o y -
bu.4c.ando que., pon. cada kott,a, trabajada y pon cada__
pe40 ¿nvefL£¿do ¿e ob£uv¿ixa tt ?iQnd¿c¿<¡£o ¿& ~
alto potlbU." (!J

En 1974, en el mes de enere, un decreto presidencial

crea la Comisión Nacional de desarrollo regional con el

objeto de armonizar a nivel nacional, tanto las activada,

des de coordinación> fomento econ5mico y programación de

losXOFRODES (Comités promotores del desarrollo económico

de los Estados)» como las acciones de los Comités con las

diversas dependencias federales y les de éstas entre sf.

En 1975, se elaboró el Plan básico de gobierno - •

(1976-1982). Con base en este, el gobierno federal ha •

promovido en los últimos años una reforma social que se

expresó en tres dimensiones fundamentales;

a) La reforma po l í t i ca

b) La reforma administrativa» y_

c) La reforma económica

( í l SOLIS....» Planes de d e s a r r o l l o . . . . p . 81

(2) Diario O f i c i a l . . . , 18 Enero, 1974.
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AsT se formularon y pusieron en operación entre - -

otros el Plan Nacional de Desarrollo Industrial (1977),

el Plan Nacional de Educación (1977), que se transformó

en el programa del sector educativo; el programa nació.

nal de empleo(1980-82$, El Plan Nacional de Desarrollo

Urbano (1978), el Plan Nacional de Educación Superior -

(1978), el Programa de Ciencia y Tecnología (1978-82), etc.

Estos planes representaron aportaciones a la conceo_

d o n del Plan Global de Desarrollo, constituyen ademSs,

avances significativos en la articulación del sistema na_

cíonal de planeadón, entendido este, como el elemento -

Integrados y vinculador de los esfuerzos sectoriales y -

estatales.

Los antecedentes de la formulación del plan global,

se aprecian en el seno de un proceso accidentado dentro-

del cual se efectuaron diversos esfuerzos para globalizar

la política económica y social, de la administración - -

1976-82. En consecuencia, es de reconocerse que la ela-

boración del Plan Global de Desarrollo, fue producto de_

ejercicios integradores que le antecedieron, como los —

planes sectoriales que se elaboraron con anterioridad.

En 1982, como producto de la campana política del —

Lie. Miguel de la Madrid a la presidencia de la repGblica

se formula el PLAN Nacional de Desarrollo (1983-88), reto,

mando las experiencias y proposiciones del sexenio anterior
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del que SI formaba parte.

En un anSlisis general y somero, podemos afirmar —

que las propuestas que contiene el presente Plan, no se_

diferencian en gran medida de las que contenta el anterior,

El Plan constituye la gufa para las transformado—

nes cualitativas que requiere el pafs; asimismo, es el__

resultado de una consulta popular como parte de la estra_

tegia política del nuevo gobierno.

1.2. La planeación educativa en México.-

Los Intentos de planeación educativa que se han rea_

lizado en México no han obtenido los resultados que ss -

esperaban, Muñoz Izquierdo señala:

mLa.& coLii6a¿ dt mttc.ft.oA 6ia.ca.6o-i> di la¿ p£ane.ac-tone¿
an-CcA.^oA.ei ¿c e.ficue.n.&ULn pon. un lado, z.n La. conca^
c£o"n dt ía pia.nzacX.6n educativa, pon otn.o, en te --
ioKma concKtta, en que. ¿azfion zZabotado* o., ¿
tado lo¿ ptant¿." 17]

En 1959, se establece el Plan educativo que se con¿

ce como el Plan de los once años que pretendía más el —

éxito cuantitativo global que el rendimiento del sistema

escolar.

(J) MUÑOZ...» Educación y .... p. 189
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En 1965, la Secretaría de Educación PGbHca, creó

la Comisión Nacional para el planeamiento integral de la

educación» que Incluyó trabajos de estudio y análisis t

de todos los niveles del sistema educativo. En 1968, -

esta Comisión presento un informe general en el que se --

sustentaron cinco criterios fundamentales para la educa-

ción:

a) £1 derecho a la instrucción y a la cultura en todos

sus niveles.

b) La formulación de metas para la expansión del —

sistema educativo.

c) El apoyo a la educación en sus aspectos científi-

cos, tecnológicos, económicos y administrativos.

d) La formulación de políticas de coordinación y di_

rección del desarrollo científico y tecnológico.

e) La restructuración del sistema educativo, en sus

niveles medio y superior. (1)

Al inicio de la década de los setentas se dS un énfa-

sis a los esfuerzos de planeación y coordinación de la —

educación superior de la investigación científica y tecno_

lógica.

(1) RANGEL..., La educación superior..., p. 53-59
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La Secre tar ía de Educación Ptibiica creó a pr incipios

de 1970 la sub-Secretarfa de planeación y coordinación -

educativa con el propósito de apoyar tanto en lo interno

como en lo externo los planes de t rabajo para solucionar»

a mediano y largo plazo los requerimientos que demanda -

la educación en todos sus n i v e l e s .

En 1975 en Querétaro, la Asamblea General de ANUIES

(Asociación Nacional de Universidades e I n s t i t u t o s de en_

señanza Superior) integró los acuerdos y declaraciones -

de reuniones an ter iores en un cuerpo de doctrina y de me_

canismos de operación.(1)

En enero de 1977, La Secre tar ía de Educación Pública

convocó al Consejo Nacional Técnico de Educación, para ela_

borar un Plan Nacional de Educación, con base en las ex—

periencias y con el concurso de la comunidad educativa •••-

del pa f s .

En 1978 la ANUIES y la SEP real izaron ocho reuniones

regionales y diversas sesiones de trabajo que culminaron^

con la formulación de la propuesta "La planeacion de la -

Educación Superior en México". (2)

" Eitz docu.mz.Yito tontito, de. tKii patitzi'-
- en ¿a. p-t-úneAa ¿e ha.cz un. &ome.fto ana.tX.ili> dz toi -

conceptos lu.Kda.mznta.tz& de La. zdut.ac.l6n ¿upzn.¿OJi_
Jie.¿ac¿ona.doi con iu.-ptcuwat¿.6n; ¿e iX.ntztLz.a, zn

(1) ANUIES.»,» ¡Es ta tu to ,organizac ión . . . , p . 20

(2) ANUIES,... La P laneac ión . . . , p . 20-21
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gzneAcclzA, 6ti evolución y t6tado actaat tf
concluye, con. zl ztiunclado dz tai polX.tA.ca6 gcne-

q u e . d e h z n n o f l . m a > i ¿ a p e - t . m a n e . n c . t a , £ d £ £
¿a planzacX6n de. la. educación

- En la. 6tgu.ndaf ¿c dz.ic.tu.bzn la.6 can.acteKt6tCca6 gtni_
Ka.Lt*, dzl modzlo que. ¿e pfiopont pana planta.*. ía zdu- ~
ctLc¿6n ¿apeA^o-t; ¿e enuncian ¿a& zitxatíg-taA po.Ka. t&_
ta.btzczJilo; ¿a planiza. u.n pA,octd¿mizn£o ¿nmtdla.to de"
c.ooA.d¿nac¿6n nacionat pa^ta ^a p^aneacÁíín; pon. £¿£¿mo,
•íc ¿us-cc^ien cAÁiaJiíoi y ptioc.td¿m¿znto& pana. zi,tX.maA-
y a.¿¿gna.x. K0.cun.¿o6 tanto pasta, ti dzi<uitio¿.¿o dt ¿o¿ -
pA.ogiama¿ zx£naoKdÁ.najiio& que &z pA.opone.yi, como
othoí quz ¿uijan cíe acu.ex.do6 JLn6tí£u.c¿.onalz¿> o
L

- La te.iczxa pajite, contíenz to6 q
pan.0. ¿06 pnoQft.a.ma6 cíe nzo.ltza.cJ.6n Á.nmzd¿a.ta,
nado6 con ta& &un(i¿onz6 ¿u.ita.nttva.6 de, la d
¿ti.ptn.lon. y con la con6olldac¿6n dai 6lJ>tema. dt pía--
ntacZón ptimanentz. E¿£o6 p'XogKa.ma.6 c.on6t¿tu.ytn la.
ptilmeAOL etapa. (J979-79S0) dzl Vían Hacíonal dt Zduca
cX.6n Suptilon. y ettán cla&¿6¿cado6 ¿tgdn 6u.6 d
nott.matA.va, dz otgantzac.io'n y cocid¿nac¿-6n) dz
fiK.oli.0} dt pKttv.pu.z6to y lÁ.nayic.iam.iznto; dz opCKaclÓn
dz lo 4u6tant¿vo y, VOK último, de. ¿egu~¿n¿eH-to y €Vít

En U reunifin XXI la Asamblea General de ANUIES ha -

formulado los Uneamientos generales del Plan Nacional de

Educación Superior» en México para e! período 1981-1991(2)

Este documento se or ienta al cumplimiento de tareas

y compromisos, a corto y largo plazo, compartidas entre

el Estado y las Ins t i tuc iones de Educacifin Superior.

El Plan Nacional de Educación Superior 1981-91, esta,

blece un diagnostico de la s i tuación actual y per f i l a sus

perspectivas en cuanto a la demanda educativa, la función

docente, los estudios de postgrado» la invest igación en -

(1) ANUIES9... La p laneac iBn . . . , pp. 20-21
(2) CONPES,...Plan Nac iona l . . . minoo
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las Instituciones» la difusión y extensión universitaria

y la organización académico-administrativa.

El objetivo general consiste en orientar la elabora-

ción y el desarrollo de planes y programas instituciona-

les» estatales, regionales y nacionales que promuevan el

mejoramiento de la educación superior, y contribuyan a la

adecuación del sistema de este nivel educativo a los reque_

rimientos dinámicos del desarrollo del pafs» en el período

1981-91. (1)

(1) Revista Educación Superior... # 39, p. 30-33
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CUADRO No. 1

HECHOS TRASCENDENTALES EN LA HISTORIA DE LA

PLANEACION DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO.*

i 1940 a 1943 Un pequeño grupo de Rectores y Directores
de Institutos Universitarios se reunía 1n_
formalmente, a fin de analizar problemas_
comunes en dichas instituciones.

1944 Las reuniones de Rectores adquieren el ca_
rácter de Asamblea Nacional de Rectores.

1948 La Asamblea Nacional de Rectores, antece-
dente de la ANUIES, reconoce como necesi-
dad apremiante la planeación nacional de—
la Educación Superior. ~*

1949 Se crea la Uni5n de Universidades de Améri_
es Latina, (UDUAL), durante el primer Conf*
greso de Universidades Latinoamericanas ~
celebrado en Guatemala.

1950 Se declara constituida como sociedad el—
vil la Asociaci6n Nacional de Universida-
des e Institutos de Enseñanza Superior •••-
(ANUIES). Entre otras cosas se declara -
que: "Responde a un interés nacional la_
Planeación de la Enseñanza Superior que -
debe concebirse en su proyección como un_,
acto de autoridad de las instituciones -"
educativas y su ejecución se fincará en -
convenios interuniversitarios...11

1957 Se celebra la Segunda REunión Interamerica_
na de Ministros de Educación, en Lima, Pa_
rd; donde surge por primera vez la idea_
de planear la educación tomando en cuenta
las necesidades regionales.

* ARIZMENDX..., Planeadfin y Administración...,pp.27-31
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1961 La AH'JIES se organiza con base en los cri-
terios y estructura con los que opera en -
"la actualidad. Su estatuto señala como —
primera finalidad el "estudiar los proble-
mas académicos y administrativos del Siste_
ma Nacional de Educación Superior en la R<?
pGblica Mexicana, con miras a su planeacion
Integral dentro del sistema educativo..."

1963 Se crea el Instituto Internacional de Pla-
neación Educativa de la UNESCO» que impri-
me fuerte influencia en el carácter de la_
planeacion de la educación superior en Mé~
xico. Se celebra en Santiago de Chile la__
II Reunión de Ministros de Educación, en ~
¿onde se Inicia la consolidación de la pla_
neación como un conjunto de técnicas que -'
permitan mejorar la eficiencia en la opera
ción de los sistemas educativos» con la fT
nalidad de promover el desarrollo indivi-"
dual y social.

1964 Se celebra en México, D.F., la "Primera —
Conferencia Latinoamericana sobre el Pía—
neamiento universitario11.

1965 Se crea la Comisión Nacional de Planeamien_
to Integral de la Educación que es la pri~
mera organización sistemática de la SEP en
este campo, y suyo objeto era planear el -
desarrollo del sistema educativo nacional^
en todos sus niveles. ™

1966 La UNAM crea la Comisión Técnica de Planea,
don Universitaria.

1968 Se crea, por parte de la ANUIES, el Centro
de Planeacion Nacional de la Educación Su-
perior, cuyos propósitos eran los de coadyu_

• var en la solución de los problemas del si£
tema de educación superior. *~



1969 La ANUIES y la UNAM organizan un Seminarlo
que tiene por objeto coadyuvar al proceso_
de pianeación, mediante la formación de los
recursos humanos para la planeación en las
Instituciones de educación superior.

1970 El Centro de Planeación Nacional de la Edu-
cación Superior de la ANUIES, presenta para
su discusión en la XII Asamblea General de
dicha asociación, una serie de documentos_
denominados "Diagnóstico Preliminar de la_
Educación Superior". Este se considera ce
mo el más serio trabajo realizado hasta la
fecha con objeto de planear el desarrollo_
de ése nivel educativo. Se crea dentro de
la SEP, la Subsecretaría de Planeación y -
Coordinación Educativacon el propósito cíe
apoyar, en lo interno y lo externo, los pTa
nes de trabajo para solucionar» a mediano_
y largo plazo, los requerimientos de la di.
manda social de educación en todos sus ni-
veles.

1971 La Declaración de VUlahermosa.

1973 Se aprueba la Ley Federal de Educación. Ca_
be aclarar que en dicho documento no se ha.
ce mención alguna sobre la planeación na-~
donal de la educación superior.

1977 El gobierno mexicano anuncia su decisión -
de elaborar el Plan Nacional de Educación.
La ANUIES es invitada a presentar sus con,
sideraciones y propuestas para este plan,
respecto a la educación superior.

El Consejo de la ANUIES entrega al Presi-
dente de la República el documento denomi-
nado "Aportaciones de la ANUÍ ES al Plan Na
donal de Educación", el cual fue previa—
mente aprobado por la XVII Asamblea General»
realizada en Guadalajara, Jal.
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1978 El Consejo Nacional de SNUIES presenta a la
XVIII Asamblea, para su aprobación, la po-
nencia denominada "La Planeación de la Educa
cifin Superior en México".

1979 Se constituye oficialmente el Sistema Na--
donal de Planeación Permanente de la Edu-
cación Superior (SNPPES), integrada por una
red de coordinación articulada por los si-
guientes elementos:

Unidades Institucionales de Planeación (117)
Comisiones Estatales para la Planeación de
la Educación Superior (31)
Consejos Regionales para la Planeación de
la Educación Superior (8) ~~
-Coordinación Nacional para la PlaneaciSn
de la Educación Superior (1)

Se celebra en México, D..F., la Conferencia
Regional de Ministros de Educación y de --
Planificación Económica de los Estados - -
miembros de América Latina y del Caribe.
Entre otras declaraciones importantes se •-.
señala que los Estados deberían "concebir
el crecimiento económico dentro de un am-
plio contexto de desarrollo social, vincu_
lando estrechamente la planificación de ~
1» educación con la planificación económi.,
ca, social y global de cada país".Por * ~
otro lado, también se recomendó "procurar
que la planificación educativa promueva -
la participación e incorporación de todos
los grupos e instituciones comprometidas
de alguna manera con las tareas educativís"

1981 El Consejo Nacional de ANUIES presenta a la
XX Asamblea General, para su aprobación, el
documento "Plan Nacional de Educación Su-
perior, lineamientos generales para el pe-
ríodo 1931-1991".
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2. FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA PLANEACIOH

Bí a, CONTEXTO DE LA SOCIEDAD MEXICANA»

2.1. Planeación y sistema econ6m1co

Se trata de establecer las relaciones entre el sis-

tema educativo y el económico y preguntarnos por el papel

de la planeación educativa en este contexto., En la es —

tructura socioeconómica de los países capitalistas vemos

plantearse, al menos aparentemente, una clara relación -

entre el sistema educativo y el sistema productivo,. De_

esta* interdependencia sobresalen dos vías; la primera se

nos muestra dirigida desde el campo de la producción ha-

cia el sistema educativo a través, de la organización del

trabajo y más concretamente por la vía de la productivi-

dad y de los mecanismos de incrementarla; a su vez el -

sistema productivo marca, a través del mercado de trabajo,

los recursos humanos que desea que le suministre el sis-

tema educativo valiéndose en este momento de la planea—

cfón educativa, como mecanismo de selección.

En este proceso se interponen el conjunto de objeti-

vos ideológicos del sistema» es decir un modelo de divi-

sión social-jerSrquica-del trabajo, una estabilidad de -

la estructura social vigente, o si se prefiere, el mante_

nimiento de las relaciones de poder determinadas.

"Planteado el problema de esta forma el sistema edu-

cativo se nos muestra como unanfSbrics" productora de --

•fuerza de trabajo calificada a distintos niveles. Esta
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situación llevará a un enfrentaronento entre la concepción

productiva de la escuela y las espectativas sociales depp_

sitadas en la enseñanza.

La Universidad es parte integrante del sistema educa,

t1vo, el cual pertenece a la sociedad civil, Hoy, parece

superada la discusión que hace a un lado la obviedad, —

evita el esquematismo e intenta analizar la función de -

la educación, en una instancia menos simplista. En el -

propósito de entender su funcionamiento real, cabe enton

ees, para fines expositivos, afirmar que la educación t1e_

ne como funciones:

1..- Valuar la fuerza de trabajo y preparar la mano

de obra calificada que requiere el aparato prp_

ductivo y el Estado.

1.- Producir y difundir el conocimiento científico..

3«- Reproducir la ideología dominante.

4.- Ser factor de control político.

5.- Ser factor de movilidad social -relativa-.

Los objetivos explícitos que normalmente se atribu-

yen a Tas universidades, sen los de proporcionar educa—

xi6n a nivel profesional a los estudiantes» promover la
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1nvest1gac16n humanística y científica, y difundir la —

cultura. Así se distinguen las funciones de la universi_

dad en un plano mSs amplio, en donde se identifica un --

conjunto de responsabilidades implícitas y explícitas que

se obtienen por medio de sus objetivos., En todo caso es

Gtil puntualizar que en lo referente a las funciones, el

desglose intenta ser prontuario que no desconoce las accio_

nes e interacciones recíprocas,. La realidad es mSs com--

pleja que cualquier presentación y no se trata de elud1r___

este hecho, sino de acudir a un recurso de carácter ex-

positivo.

fío se entenderán las Universidades si no se examinan

en el seno de la sociedad capitalista, lo que con sus pecu_

liaridades explica propósitos políticos y características

de la educación superior.

No se Incurre en una exageración si se afirma que» •-

en sus términos más generales, las Universidades t1enen_

como fundón principal contribuir a la reproducción del _

régimen de producción capitalista y su sistema de dom1na_

clon, pero la forma en que las Universidades cumplen esa

función general, depende de los modos concretos que ado£

ta la reproducción del capital en la sociedad mexicana.

Por ello, el desarrollo de la educación superior aunque

mediado por la concepción de la escuela y del servicio -

publico, se vincula con el desarrollo del capital y lo —

que ello significa en Ta organización productiva, y el —

desarrollo técnico.
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"La eécueta tj Za íín-tücu-cdad ¿e piz¿untan t¿pon
tantamente como oKgan¿6moi con {,unc¿onz& econ6~
m¿cai y educativa* bien definida*,: La. de {¡otimafi
fie.cuA.ioi hu.ma.noi pa.ua. La. actividad económica, -
¿a de aie.gu.JiaK la tianimiiión deZ patrimonio cat
tu.Ka.1 y la, dt dtianuo£ta.K ¿ai capac/cíade¿ indívZ
dualzi adtcu.a.dai paKa, la ¿n£e.gfiac¿ón ioclal, E¿_
ta. conce.pc.-C6n de. la acción de tai ¿nit¿tu.c-íone.&_
e.duca£¿va¿ ie. zncu.zntKa además en ¿OÍ t<t.x£o& tz~
ga¿e,i que de.£eKm,¿nan la¿> {¡inalídadei dz eitai --
In¿£¿£u.c.¿onzi y en Zo¿ an¿Ll¿iJ..& de Zo¿ plan¿£¿c¡i_
dKe& eictanei y ¿eK¿¿£aK¿o¿"

S1 esto es. así,2.a func16n de la pTaneaciSn educativa

en cuanto selección y adecuaciSn de los recursos humanos a

la estructura productiva en cada momento, no es simplemen-

te una función tecnocrática de administración de recursos

sino que implica una instrumentación ideológica de los me_

canismos de selección para la adecuación a la estructura__

socicl jerarquizada de la población» de forma tal que se

eviten al máximo los conflictos que de ello deberían de-

rivarse, marcando las distintas metas para cada grupo so-

cial de forma que se adecíien las aspiraciones, fomentadas

y divididas, al mantenimiento de la división social del ••

trabajo, planificando la evolución de forma tal que no --

surjan tensiones por estrangulamiento o sobre producción

para los distintos estratos.

Por otro lado, es necesario descubrir que no se tra-

ta de mecanismos directos ni de imposiciones automáticas,

sino de ver, m5s bien, cómo se articulan en la prá*cticati_

(1) tabarca,... La educación,..., p. 69

TESIS CON
FALLA DE OffiÜSI
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las fundones declaradas de la Universidad con su otra -

func16n general, y examinar los límites de su autonomfa_

relativa, características de las formaciones sociales --

capitalistascon expresiones muy específicas en el caso

de las Universidades. .
i

Dentro de esto, es especialmente relevante el papel

de la Universidad, como transmisora de valores ideológi-

cos. La valoración de la fuerza de trabajo, la prepara-

ci6n de mano de obra calificada y la producción de cono-

cimiento cient íf ico, asumen un papel concreto en su reía,

ción con el conjunto de valores que, dentro de la d i v i -

sión social del trabajo, se transmiten como parte de la___

ideología dominante.. Sin embargo, existen valores Ideo,

lógicos que contradicen a este elemento fundamental. DI,

cha pugna t iene, en principio un discurso, pero poste- -

riormente, expresa los mensajes fundamentales de las lu-

chas pol í t icas .

n£iqiizma£¿zando, pu.tdz.Yi e.nv.mtnaKit ilzte. con-
czpcZonti di.it¿n£a,i dzL papzL qu.t dzbz aiwmVi
La, Mn¿>jzn.ii.dad antz zL cambio ¿oc¿a-¿:

1) La pKlmzna ienXa La de. la nUn¿vzA.¿¿dad c¿zn
££&-Cca.n, Szg&n ¿cu cfe.^etuoAe.4, la. m¿6¿6n cíe Xa.
Un¿vCA¿¿dad ti txc.Ztxi-Cvame.ntz pnopon.cA.onaA. ¿a -
ba¿t clzti.tXi'íca tj toi A,ZCUI¿O& ku.ma.noi dt a.tta
ccL£¿£¿ca.c¿6yL qtit HZQU.¿ZK& ZZ dz.iatin.oLLo. Sz -
iu.bn.aya La. de.maftcacX.on zntn.z c¿tnc,¿,a y poLXt¿-
ca. La ne.a£tia¿¿dad vcLtoiaL de. La. clíncÁa, zL -
{unc<.oaaL¿.imo iocLaL y la Xd&a dtL dtiafUioLLo_
como pn.oce.io LXntaZ. y pKoaKZhiyo. Coni&cuznte^

, Lo¿, ¿.¿¿ue-'izoí de. La Ktion.ma un¿\je.A,i¿£a-
¿e 0KJLe.nta.n a La e.xc&Lznc¿a. aca.di.mA.ca d& La.
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2} Una Ázgunda conczpcXGn z¿> Za dz ZanUnivzK6¿_
dad ctiitica",. Sz z&pz.Ka dz Za& in&titucionz&^
UnivzA,¿>itatiXa¿>, como contKXbu.cX.6n zsznciaZ a ¿ "
cambio, cKzan. conciencia dz Zo¿ pKobZzmai ¿o-~
c¿aZz¿t pOK ¿u autonomía y pQK ZaZibzKtad dtZ
qaz.kacztL XntzZzctuaZ dzbzn convzn.titisz zn ins-
tancias dz concizncia, y dz pZata{¡0Kma6 patia --

Zas
y p

En ¿a vzti¿¿6n m&& KzlA.Yia.da.t Za ^
ta.mbX.Zn ¿ e ¿t¿Xgna zZ paptl d<¿, "yaM.3adA.dXa

quz c<m¿¿¿>£& e.n a6u.mXA v ^ c a - -
y pon. fiazonz-d ¿&ct¿ccu zZ Z¿dz>ia,zQo -

Za.¿> c l a i e ¿ opti<Ltt\¿.da.i, no pazdtn cjc^tceA, pon.
motivo*, zn Za. tacha. £

3) Una £&fic&n.a. conczpt¿6n conÁXdzfia. a Za
bJLdad como gzn.zKa.doKa dz: Zo& modzZoé dz conocÁ.-
mlznto tj dz ¿dzoZogZaÁ. V zn función dz e-5ío#_
¿ct contK¿bticX6n ai cambio ¿ociaZ con¿¿&t¿tL&' - -

en nzA.YitzKpKzta.ti lo KzaZidad y -
Za& rr-ztai dzl dziaKKoilo. A zlta ce-

¿z dice, ¿zñaZai Zoi contznXdo6 cua-
dzZ pn.OLjzc.to dz ¿oc/e íad , anaZZzati ~-

poK ou.t ztcpat ka dz avanzan., a oalínzi dzbz 6e_
n.z£¿.c¿aK y CÓKQ COKVZZKZ zvaZuaKZo.

tan.za no e,¿ [y Z6to &z contA.aponza^ Za
mzn.0. conczpc¿6n] ¿>Xmp¿zm<¿,nCe zjtnclcXo acad(LmJL~'
G.ot hl.no quz ¿e ¿ncoKpoK&n d¿mzn¿¿onz¿ poZ-ttX.--
ca-6 •* Za Uriívettiídad pn.ozu.n,a in{,tu.í>i zn Zas cícei
dionea, dZ^undz <,n£oKma.c¿6n movi.ZX.za KZcaMQi -
y ¿e. bX-tCa ¿-cemp-ta zn zZ conc.n,zto contzx.to d&Z
podtn. en Q.ixz zata" Á.n.mzK¿>a.

4) Vana otno¿ Zc que cfe6e. &&bn.ayaA.6z c¿ Za capa-
cidad educativa dz Za Un¿vztii¿dad; poK z¿o Za -

b como una ¿ocÁzdad "aZtzxnativa". Stt -
quz Za Univzt¿¿,dad gznzKan.6. pauZat¿na-

mzntz una &ocizdad dihtJLY.ta zn Zc mzdlda zn que.
ZogKz xznovax Za-i pe/t,¿ona¿ y Zai K&Za.t¿ofi&¿ AO-
c¿alz&. Vl&ta La Un¿vtK¿¿dad como iuzntü.. dz va
ZOKZÁ y c£ZuZa dz mutación iociat, 4a m^cima -
atzñdztid pK¿ncipaZmzntz a ¿u capacidad ¿o&matZ'
va.

5) M¿£¿ ptiagamdticamzntz pn.oponzn otKc¿> una. "t'n-t
vzKAÁdad x.econ¿tnuc.tivi¿ta"., €¿ papzZ dz z&taf_
¿e aKguyz, no ¿z Z4.mi.ta ni a Za cKttica ni aZ -
Z&&UZKZC ciznt£{¡ico, &ino quz impZica ¿ncXdi.K -
dixzctair.znte zn Z06 ptoceáoi zcon6mico¿i Á¿¿ -
dzbzn.6. zxpzKimzntan. manzn,a.¿ d.i¿>tinta6 dz. zjzn.ce.tt
Zas pKo{,z4>ionzü o dz apZicaK tzcnoZogX,a.¿, con -
objzto dz aZtztiaK zn ¿tt¿ puntoi ctavz:zZ iuncio_

de.Z actuaZ ¿>i¿>.tzn\a. VzbzKá patKoc-LnaA.
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instituciones piloto quz, aunquz zn pzqttzF.o, -
ccftfctt anda* procesos de d.istn,lbución dzt ingn.e,
so y dzt podzn.., Sólo tocando tai palancas bá-
sicas dzt sistema, que. son econóVi-ccíU y potttl^
ees f s& d-¿ce, ¿e paede aspifian. a inician. cam~-
bios zstn.u.ctun.aZes.. En e¿£a concepc-cín £a Uní
vzJtSldad 4ZA.& m&¿ un banco de. ¿onenío <?ae un -
banco cíe con.oc-c.rn/fc n i o; poK ¿a ca^ac^cíttíí pa^ta

y ca.ftatA.zafi Jtzcu.KAo&, pon. ¿u ptei-ttg-tíT^
pJioie.acX.6n in¿,t<Xu~cX.OYiaÍ, ptítde. --

pe.AÁ.,mzn£o¿> de, ¿ Z Ó *
y &0Kttan. Zo¿ c,OYiitic£o& poZ££i.co& qv.z
pJiovoqiL&n.. €¿ta "v¿.a de ittbve.'U-ctfn. c
como algu-lzn ¿a ha. llamado, tltnz. la
dz no KZQU.Q.XÍ,K QKand.z& cantidadtü de
de contafi con ltm¿tt& ha¿£antz amplios dz i
iÁ-b-CZ-idad política y de, logfiai ¿neo Jipo Kan. a -
toda Za actividad u.n¿vzJU>¿taK¿.a..

6) En z&tz tugan. habJiZa. dz mtncionax tamb¿£n -
Za. "UnivzJtí-Cdad Jizvctuciona>i¿an, que. todavía
aparece z¿poJi¿Ld¿camentz zn algu.na¿ pubt¿cac¿o_
nz¿ ¿udamzn,Zcana¿ •. A Za Univztildad co.vie.4-'-'
pondzfiZat itg&n ¿a¿ píopugnadeAZÍ , pizpafiai d-ó
fizciamzntz Za \zvolu.c.i<5>i vioZznta,. PfiimacZa a
a Za. ^oKmaclÓn política, e ideológica,
miznto y di&tiptina, oKizntactÓn dz Zo& e i t a - -
dio& y dz la di£u&¿6n cu.Ztu.Ka.1 a. Za toma d&Z ••
podzfi; subordinación, en ¿urna, dz toda, activi^
dad univzJi&itaJtia, a la. cau¿a dz toda fizvoZu--
<U.6n /nm.óte>t;£e.,

7) Una (LZtima concepción, md& fiadical que, Za
a.n£zklofit podn.X.a ZZamati¿>z "La. Uni\jzn.&idad ¿>ti¿_
cida".. en un hoKizoYitz dzt ¿oclaZltmo utópico
ka.b*iZcL qu£ imaginan, ana Univa.n.¿idad &ln Unlvzn^
4idad como Zo ¿zn,d i¡ln pn.opl.zdad pJiivada y ¿¿n"
Estado.

Como el Zitado, iz an.gwmz.nta, e¿ acumulación -
dz. una autoridad zx.Vi.atda. dz un pnoZe.tan.lado -
dzt podzn,, como Za propiedad pnivada Z6 apn.o~-
placlón dz plusvalía, a¿Z la untveA&ldad e¿ - -
acumulación monopótica de. un conocimiento ¿u¿-
tJiatdo a la comunidad. Socializan, al conocí--
tu/enío zxigz, zntonczt, abotin. la Univzftiidctd,
una vez quz zl pJioczío n.zvotuclonafilo ¿uptn.^ ~
-óu z&tado dz Inconcitncla infantil.

La KZ&puz&ta nadical dz Za tlnlvzn,¿>ldad aZ &JLt>
.tzma capitalista, &z diez, COYIAÍStinta zn n.z&-
tituin. lo zx.pnopi.ado, y dt.stn.uln. la otlgaJtquZa.
dzt conoelmiznto dz Za quz zlla pnoczdz,y quz
ayuda a sustentan. Uo tiznz, puzs, szn'tldo n.t-
^ Za Unlvznsidad; Zo que. pn.oczden.ta de. zi
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te v£&¿6n v.t6p¿c.a ¿triZa qu.z la puopta Un¿\tvi&¿
dad ¿c i>oc.Á.a.t¿zaJia, dZ6pe.fiia.ndo6e ere Za comanZ
dad ka&ta d¿¿otveA4>z e.n tt¿a,n (JJ

Mediaciones, ruptura, choques constantes, son las im_

pHcadones resumidas con las contradicciones al Interior

de la Universidad. Obviamente cada clase soda! o fracción

de ella, es portadora de estos mensajes y pugnas constantes,

En ultima Instancia, en el Interior de las Univers1dades_

existe un campo político sumamente fuerte en donde actúan -

sectores sociaimente comprometidos con el Estado, y algu-

nos otros que disponen de una autonomía relativa.

En resGmen, los valores Ideológicos, su penetración,

dominio y afianzamiento son, en la educaciSn, parte impor_

tante del reforzamiento de las clases dominantes.

La planeacifin educativa, como Instrumento de gestión

del sistema educativo, comporta situar el papel de la edu-

cación en el marco amplio de las relaciones sociales, por

lo que no sepuede olvidar, o pretender ignorar, que el -

sistema educativo no es una institución autónoma, sino --

subordinada dentro del conjunto y por lo tanto con una fun_

c1Ón concreta y predeterminada al servido de la Ideología

dominante.

(1) LATAFI,... Política educativa..., pp. 232-35
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La educación, adenás de la función que se le asigna

en los primeros momentos como medio de socialización de—

los Individuos, cumple ya tempranamente una función de -

formación y adiestramiento encaminado a la incorporación

al trabajo.

En este mecanismo de adaptación y paso de un sistema

a otro se nos refleja una más concreta subordinación del

proceso educativo al sistema productivo, por cuanto se -

presiona para que â fuerza de trabajo ya se distribuya,

dentro del sistema educativo, en función de las especta-

tivas que se prevean en el mercado de trabajo,. En este_

punto la planeación educativa, no es nás que un medio de

adecuación lo más perfecto posible de los recursos humanos

al mercado de trabajo.

La concepción liberal sobre la Universidad, la divi-

sión social del trabajo» el predominio de los intereses de

la pequeña burguesía, y el consiguiente aislamiento, implíci

o explícito de los Intereses y puntos de vista de la clase

obrera y los campesinos pobres, forman el tejido conjunto

que, a lo largo de su historia, han creado y desarrollado

las Universidades mexicanas. Sin embargo, la historia del

país en sus últimas décadas señala a un sustrato ideológi-

co en desarrollo afín a las clases dominadas.

Las Universidades siguen respondiendo en lo fundamen-

tal a los intereses y líneas de la clase en el poder, pero
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también han sido y son escenarlo de confrontaciones 1dep_

lógicas y políticas de gran magnitud. Hoy es preciso --

evolucionar desde las posiciones contestatarias hacia --

formas mSs orgSnicas de expresión y disefo de prácticas^

políticas y académicas distintas a las prevalecientes.

Salvo en contados momentos» las Universidades en —

México, han sido por necesidad bastiones de las fuerzas^

dominantes del país. Pero es también en estas institu---

dones donde se han desarrollado en los últimos tiempos_

proyectos ideológicos y políticos de las clases domina-

das, aun cuando todavía está por verse si es factible

que en las Universidades surja un bloque suficientemente

coherente y lo haga jugar un papel cualitativamente dis_

tinto.

Nosotros creemos que la educación superior en ^

co, beneficia a las clases medias, y difícilmente acce-

derá a un nivel distinto del actual.

S¿lo querernos dejar constancia de estos dos elemen

tos y señalar que en lo esencial seguirá jugando su pa-

pel de control político, y que la transformación social

a fondo del país, involucrará, necesariamente a la clase

trabajadora.

El desarrollo técnico moderno y en particular la in-

novación tecnológica presente en los sectores de punta -
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de la estructura económica del país, reclaman una eleva-

ción notoria en la calificación promedio de la mano de -

obra, si se le compara con un pasado relativamente r e —

cíente.. En esas condiciones, la valoración de la fuerza

de trabajo y la producción de mano de obra calificadas,__

atribuida a la Universidad, tienen en México, una expre-

sión contradictoria.

" . . . fiz&uZta tvldentz quz Za zduzacX.6'n Z-& una.
Á.n¿,t.Ltuc.-L6A quz. ha.cz poilbZz. dz6afinoZZah. y - -
th,a.n6m¿.tÁ.n. > a £¿u nuzva.6 gznziacÁ.onz.6, tZ cono
cÁ.n:Á.znto quz z.¿ Za ba¿z dzt d&&aiAo¿¿c tzc.noÜí
QÁ.CO; y dzide ha.cz mucho Hampo id aczpta qae_
z&tz dz&atittoZZo z¿> un jactan. f,undamtntai dzt -
cAcc-tn-ceníc zccnSmlco., E£ JiXtino rfe dz.6a.rin.0ZZ0
de Zot pa.Z¿z¿, Xndu-í,tx.¿a.Zo.¿ e¿ taZ, quz no paz-
dzn yizn.rñ¿tX.K&z CQXJIZI zl ^.IZÍQO ríe admitir, qtit
Za z.mptiz¿>a, ph.¿\ja.dcL abaótzzca z¿tz dz6a.KH.otZo -
y Z6ta. VtaYi¿,r.>\L6/.6n cíe conoc¿m¿znto¿ „ Et E6ta.-
do dzbz. oigarUzan. un ¿>¿6£z.ma. zdixcativo quz - -
pu.e,da a.6um¿n z¿£a6 &uncJ.onz¿." [1]

2 .2 . Función socioeconómica.

Hemos llegado al punto central de nuestra cuest ión.

El sistema productivo, en su concepción a c t u a l , prec1sa__

de una aportación de mano de obra con d i s t i n t o s n ive les_

de cua l i f i cac ión , de forma ta l que se acoplen a la d i v i -

sión técnica y je rárquica sobre la que, en base a los —

principios es tablecidos en los comienzos de la revolución

indus t r i a l se ha estructurado el sistema.

Esta e s t ruc tu rac ión , que es r íg ida en cuanto a la di^

visión jerárquica del t rabajo en una es t ruc tura de poder_

(T) Segre y L o r t i c , . . . "Una nueva ideología, . , . , , p . 334
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concreta es, no obstante, cambiante y en ciertos momentos

contradictoria, como medio de mantener la supervivencia_

en sus principios básicos.

En el Smbito macrosodal el sistema productivo impon_

drS unos prerrequisitos al sistema o, si se prefiere, a_

la 1nst1tucio*n social, encargada de la selección social.

Recapitulando, estos prerrequisitos más espectaculares -

serSn: mantener la estructura social vigente, adaptar -

la oferta de trabajo a las demandas en cantidad y cual1_

ficacifin que requiera:el sistema productivo para aumentar

la productividad (la acumulación), en base al principio_

de división jerárquica y técnica del trabajo, y, estable,

cer unas bases He adaptabilidad al cambio tecnológico de

toda población activa.

Es innegable que aún dentro del desarrollo industrial

tecnológicamente dependiente del exterior, se demandan --•

y producen técnicos de nivel medio que atienden necesidades

hace poco inexistentes,. Por otra parte, sólo hay respuestas

parciales a las expectativas en lo que toca a la ubicación

en la estructura productiva y nivel de ingresos.

Las barreras curriculares se han elevado artificial-

mente, la escolaridad se ha reforzado, los conocimientos

se ritualizan cotidianamente, y, de manera progresiva, -

los procesos escolares en su conjunto son mSs un obstScu^

lo a vencer que una escala de conocimiento,, Se trata de
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un nuevo nivel de contradicción, entre aspiraciones socia_

les medí añónente s a t i s f e c h a s , y un aparato productivo que

reclama fuerza de trabajo ca l i f icada y deprime los ingre-

sosd_e sectores soc ia les hoy en trabajoso ascenso.

El aná l i s i s a n t e r i o r , expresa la necesidad del apa-

ra to productivo de contar con personal c a l i f i c ado , y el__

papel de la etíucac16n super ior , como adiestrador de la -

fuerza de trabajo.. Es muy importante, examinar un pro--

ceso que implica la valorización de fuerza de trabajo sim_

pie y masificada y , también, la formación de grupos de -

SHte que coronan el aparato productivo.

Las transformaciones cuan t i t a t ivas y c u a l i t a t i v a s en

la organización del t r aba jo , en la tecnología u t i l i zada -

y en la es t ructura productiva en su conjunto y , los cam-

bios ocurridos en las formas de operación, organización -

del aparato e s t a t a l , tienden a elevar la demanda del n i -

vel promedio de ca l i f i cac ión de la fuerza de t r aba jo .

" Un to6 paX.¿£* l,ndiu>tKlaZÁ.za.do¿ , Za p
de, Za &dacac¿6n -condición y consecuencia de.Z_
daa.Kn.0ZZ0 zaonSm-ico- z& ^u.ndame.ntaZmíntz. &¡t -
ptiobZzma poZXtíco y ¿oz-iaZ. La. z-áonarnta apZ¿~
cada a ata cu.z¿t¿.6n Za fcia.du.jo en ¿u¿ pxa?¿04>
t?,JLtn¿no¿. VOK Zo tanto, ka.y qu.& analizan, tt ¡_
me,can¿6mo de ZAta £i,adu.c,c¿6n y dzmo¿fiax c.6*:no~
ayuda c tlaboKixn. tina mteua p-teaentacitfti de Za~_
natu.fiaZz.za. y Za¿ £unc.¿one.6 dt Z.a íducac-t-Sn.
t t fizpK<¿&ZYLtac£,6n <¿.&, dz kzcho, Za. que. coni-

Za ¿¡¿ente cíe naeuc^ lon.ma& dz ¿dzoZogZa? [1

t i ) SEGRE Y LORTIC, . . . op. d t . , pp. 335-36
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S1 se acepta el pr incipio de la adecuación de los -

recursos humanos a lasnneces1dades rea les" en cada país»

propugnado por Tos economistas de la educación y los p1a_

n i f i cadores , y voceado por los d i s t i n t o s organismos in—

ternacionales (OIT , UNESCO,.,,), podemos i n f e r i r fSci l —

mente las consecuencias que la aceptación de una ta l po-

l í t i c a representará para los países dependientes tecnoló_

gicamente, como el nuestro*, es dec i r , por los pafses colp_

nizados y sometidos al poder de las grandes empresas trans.

nacionales , las cuales centra l izan el poder de decisión

y concentran las necesidades de técnicos cual if icados e__

investigadores» y relegan a los d i s t i n t o s núcleos produc_

t ivos a simples ejecutores de p o l í t i c a s centra l izadas -•-

con técnicas provenientes del ex t ran je ro , lo cual hace -•

Innecesaria la exis tencia de es te t ipo de profes ionales^

de nivel superior en dichos países,, Una tal adecuación^

hace evidentela exis tencia de necesidades puramente e j e -

cutivas y productoras , nunca Innovadoras ni promotoras -

de nuevas técnicas en esos pa í ses .

" La ptan¿$Zcac¿6n dz la tdu.ca.cl5n, al igual -
que la plc.r.¿£¿catÁ,6K po.ua.. zl d.z¿ann.cllo, ha llz
gado a ¿eri de. z¿tz modo una ¿dza ztñtKal dzn-
£h.o dzZ zsqtxzma dz la qnn ¿e e,&tima cie.be AC*. -
ana Áoclzdad madz/tna» tilo ha. QQ.nztia.de no ¿>6_
lo u.na ttndzruUc a civalnaK lo¿ KZ¿>altado¿ de_
la zdu.CLCLC.,16n en tí*un¿no¿dt la zilciancla d& -
¿tt¿ mecanXimoA dz opaiacXÓYL y e¿ tiigoti dz
pla.nz¿, &¿no qtxz ka llava.de a ve/t la. i ^
e¿ín dz la tducaciún como un zlzmznto dzcí&Ávo
paJia zl íxlto o iKaca&o dz la¿ >iz{lon.n\a6. £¿to
ha ocutiiido, pon avia patitz, &ln cuzit^onan. l<xt>
&¿>tKixctutiat) zG..oYi6wi<io-polX.ZÁ.ca,¿> zn quz la pía-
n~L{Á,co.Q.¿.6n iz ¿n¿,zi£a, at>v.r\¿zndo quz zl ptiobtz_
ma ce.ntn.al a hzn. KZi>u.z.lto z.n zdu.cacA.6n e4 la ~
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f del il&tema; y poK ottta, &¿K cue,¿>--
tlonax Zoi pKopó~ilto¿"no educa cíonalzi" a. lo&__
cuatt¿ tita disciplina. e&taKta ilKvlzndo.

En e,it& tn.aba.jo ¿e Intenta dlicutli la va.lX.dtz.
de ta zoncz.pc.l6n de la planificación educacio-
nal cuya cafi.acta.KZitica CQ.nth.al -zn la pKda
cá con.6ldztt.ati Za zducací6n como un ptiocz&o tan
gtnclal a la¿ Kzla.clonz& &oclate.& y matz.KA.a--
lz.6 dt producción dzl ¿litzma zconfSmico caplta^
tlita. En tila, ¿e aitimz oae lo& ¿>litz.ma¿ ecía
caclonalti pueden ¿ZK mjoKadoi, adzptadoi o -
cambiador en ba.be a planea ¿•LÁtemáticamz.ntii, --
ttaboKadoi, atribuyendo al. planificado>i u.n KOI
tícnlco, alelado de ¿o¿ objetivos y contKadl--
cclonz.¿ dzt ¿litema económico ioclal.. (I)

Si al referirnos a las necesidades y aspiraciones de

la poblaci5n respecto a la planeación educativa claborare_

mos una supuesta planificación a partir de unas supuestas

necesidades, desarrollaríamos una utopía innecesaria.

Lo qae en este trabajo intentamos apuntar es un aná-

lisis de la situación da la población frente a la planifi_

caciün educativa impuesta y centrada por y en los aparatos

ideológicos del Estado, y de las relaciones que se esta—

btecen.

No podemos hablar de necesidades sin situarlas en unos

hombres concretos que viven en un momento histórico c o n -

creto y situado en un proceso general» No hay necesidades

puras» como no hay economía pura,, No podemos hacer de las

necesidades un concepto abstracto.

En lo que toca a la educación superior las definicio-

(1) Varios» La educación y desarrollo,... pp, 143-44
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nes se dan a p a r t i r de los llamados profesionales y la es_

pecial ización en ese n ive l . Da más estS dec i r , que con -

el afianzamiento del aparato escolar» la experiencia y el

conocimiento mismo, han sido reemplazados por períodos ca_

da vez mSs di la tados de enclaustramiento en las aulas - -

acrecentándose las exigencias c u r r i c u l a r e s .

La urgente respuesta a es tas modificaciones, exige_

del aparato escolar cambios profundos lo que se r e f l e j a_

en su es t ructura cada vez mSs compleja y en su velocísimo

crecimiento en las til timas décadas.. Una modificación no-

t o r i a : el propósito de vincular la educación formal con

el proceso del desarrol lo del país.. La forma en que las

Universidades han cumplido esa función ha sido sumamen-

te tor tuosa . Por una p a r t e , el aparato escolar universi_

t a r i o se ha dedicado, sobre todo, a sa t i s face r mediocre,

mente las necesidades del aparato productivo, reproducien_

do as í sus deformaciones y sus dependencias. Por otro -

l ado , el sistema de educación super ior , margina mSs aún,

s1 esto cabe, al sector primario, Al reforzar la s1tua_

ción e x i s t e n t e , las Universidades dramatizan la c r i s i s ^

de la producción que asedia gravemente la economía del -

pa í s .

" Ab6tn.azfL la función ¿oclal de. la zdu.cacX.6n -
de. ¿a ^unc-Lón económica, cuando &z po.itu.Za. una.
tiaZacZÓn dA.ne.cta. zntKz zdacacZón y ptiodu.ccx.6n,
Jjnpl-ica ¿Qnouax. zl caJiáctt* ¿>oc¿.a.Z. y cipecXjJÁ-
e.o de, toda pfiodac.cA.6n, y nzgafi e.Z papzZ tdz.oZ6_
Q¿CO de. todo ¿¿¿tema cíe edu.ca.cZ6n, A¿<tve,tiaH. -

z.L objetivo pKlmofidlaZ de. la zdu,caci6n con
en X.ncAe.me.ntaK ia ca.Z¿&ica,cl6n cíe Za --
de. ttiabajo dz acutido con Za. dÁ,vÁ.¿,¿6n ••
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ttcníca, pa.titA.ziitan. dz un modo dz pn.odacc.ZSK -
dz.tzA.rnXnado, XmpZXca. izQXtXmaK ana conc.zpcX6n_
y una oA.ganA.zac.-C6n cíe Za zducacX,6nr con¿X&tzn-

con z&ta ph,oduc.cX6n.n, (TI

La es t ructura económica mexicana, t iene entre ot ras

c a r a c t e r í s t i c a s , la de su dependencia del ex t ran je ro , - -

part icularmente en lo tecnolSgicb.

La educacifin superior debe ser productora del cono-

cimiento c i en t í f i co pero no en términos generales ni abs_

t r a c t o s , sino en su relación concreta con el aparato es-

t a t a l y productivo. L.a es t ruc tura de las Uni ver s idades_

mexicanas, por su parte siguen un modelo orgánico que -••

separa la investigación del proceso de ense^anza-aprendi_

zaje,. De es te modo, se observa una doble desar t iculación

por un lado, la que se genera en la dependencia tecnoifi,

gica del país» y por o t r o , la que se local iza entre in -

vestigación y proceso educativo, Esta doble desarticula^

cifin, genera obstáculos por la f a l t a de personal especia_

Hzado y desempleo masivo que no encuentra aplicación pa_

ra las capacidades adquiridas en las Universidades.

" La, dtpe.ndtnc.-Ca { t g _
convertido zn toó a.~.o& mc.lzntt&, zn ano de. tot>
pnÁ.KclpaZz.1, ob¿t.&c.u.¿o& ai. áziaikolLo zcon6mtco
de tai> {otimac±Á.onz.& capital ¿¿tai, ¿afc- de,¿> a.n.n.0lia"
da&. tita dzpznde.ncía ¿c (anda zn ¿a QzntfiaclS
y zn la. po¿e.¿>Z6n ázílguaZ dzt conocA.rnX.znto cXzn
t£&X.c.o-tzcn.ot6Q¿co, quz pzitnXtzn una pn.odazc.X6n
y a.ptLOpiacX.5n de.6X.3uat de. la n.¿qu.zz:. a z&cala -

( 1 ) S E G R E Y L O R T I C , . . . o p , c i t . , p . 3 5 2
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mu.ndi.aZ.. EZ dzJ>an.n.oZZc cap¿taZ¿6ta a acata. -
mu.nd¿aZ, ha producido una nueva d¿v¿¿¿6n ¿ntz&_
na.QA.onaZ dzZ t-xahajo, zn Za que, Zo¿ poX¿e¿ aZ~
ta.me.ntz ¿ndu¿tn.X,aZ¿zado-6, &z te.ie.ivan Za pioduc^
c¿6n C4.zntX.uA.cz y da.. b¿znz¿ ¿nt<i.n.sXvo& zn tzc-
noZogZa, m,itr.txa& que. zí dzÁc.fifí.o¿Zo dz Za¿> £uzft_
za/, pfioductZvas, de ío& pal&zí, pz¿i¿£¿i¿co¿ 5c - -
pzndzn cada vzz m&¿> dz Za ¿mpotitazZSn dz z&to¿>_
pfioductoi,,. Ebtz hzcho ka intxodac-ido fia¿go& •--
pa/it¿cuZax.e.¿ quz han d¿$icu.Ztado Za acu.muZc.cZSn
•íntzAna dz cap-Ltal zn Zo¿ pa£¿,z¿ dzptnd¿zntZ6 -
y tZ dz&aKtioZZo dz ¿a¿ ¿ue*.z£U p/ioduct¿va&." [T]

La educac15ñ super ior , hasta el momento, no ha dismi_

nufdo la dependencia s ino , por el contrario» parece refor_

z a r l a . Esto, gracias a una po l í t i ca educativa de cor te -

l i be ra l» incapaz de creer en la Universidad, como factor_

de transformación de la real idad social económica» y cuya

expresiSn puntual , es el raquí t ico in terés por la investj_

gaciSn c i en t í f i ca y tecnológica , y los escasos incentivos

para el desar ro l lo del estudio de las ciencias na tura les_

y exactas (esto serefuerza con el hecho de que la mayor -

par te de las invest igaciones c i en t í f i c a s se rea l iza fuera

de las Universidades,,

El Estado Mexicano, ha propiciado un desar ro l lo

cuan t i t a t i vo del aparato escolar u n i v e r s i t a r i o , dando lu_

gar a una paradoja: la coexistencia de un creciente ni_

vel de desempleo y subempleo de c ie r tos p ro fe s ion i s t a s ,_

con una insuf ic ienc ia de la oferta de o t r o s . Al parecer

«1 Estado f'exicano optó por sac r i f i ca r hasta c i e r to pun-

t o , la funcionalidad de la Universidad, en tanto que pro_

(1) LEFF, . . . Dependencia .. . ,» en México hoy, p . 266
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ductora de los cuadros profesionales y técnicos, para pri^

vUegiar su funcionalidad como factor de movilidad soda!

ascendente.

" Ton. lo quz hace, zipecZ^icamentz a la zduca--
c-iSn lapzftioK, conviznz ¿z'ñalati lo¿ •í>igaZzntz&
ptioblzmai quz &uztion con¿zcaznc¿a de ta¿ pautai
dz zxpan¿¿én ¿zgaidaí dutianti la adm¿n¿.i>t\ac¿6n
patada.:

a) El ¿tie-tíe ¿nctizmtnto de. la. mattiZ.cu.lac.on ¿u
con¿>zcu,zntz incxzmznto dz egiziadoi agudizó zZ
dzizmplzo dz. pzK¿onaA ¿e alta ZÍ>colapidad. Tam
b-cín contfiibu.y6 a la dzvc.tu.ac.l6n dz la ztcotatiT^
dad antz zt mzncado de tfiahajo, al desplazan, de
¿tu zmplzo* a p&t&cna¿ con ZÍCOZafiedadz¿ -¿«¿e--
fu.on.zi>,

b) Vz&dz ti panto dz v¿¿Za dz la KZnta.bítX.Áad_
dtl ga&to, la politiza de npuzi£a¿ abizita*" -
y de n¿aZ¿.¿facción de. la dzr-anda ¿cciaV tu.vo_
y ¿¿guz tz.nizndo doi efecto-i nzgatívoÁ. E£ - -
pKtmzko coniiítz <in zZ alte coito dzl p.ioc.ZÁO^
dz ¿e.lzcc.'Ló'n; al no habzi en ¿a mcLuon paKtz de
la& Initltaclonzi zx&.mznzi dz. a.dm¿Á¿.6n nÁ. pfio-
c,zdim¿.znto¿ dz zvalu.ac.i6n, ¿t dd en tos doi --
ptiÁ,mztiot> añoi dz lo¿ z¿tud<o¿ pti.o{Lc.4>¿onalt¿ •••-
tina {¡uztito. dz¿ZKc<ÍÓn; e¿ a tfiavt& dz UK
ptLoct&o dz atxto¿tlzcci6n como zt &¿&.tzma
cha a to¿> alu.mn.ot> md¿ ¿ncapacz6.. ?.t alto co&_
to dz z&tz pf.oczio de ¿.clz-cclón tizne. t{¡ec£o¿
dz niix&tii¿cacl6r. dzmotía"tica", iln dada lm--
po/Ltantzi desde zt panto dz \¡Á.t>ta polZtMco e_
Á.dzol6a<ico, pzKo no c¿ ju.&t¿fiicabZz zo.OYi6mlca_
mzntz, £Z ézgu.ndo Cijecío ñzgatXvo e¿ zt ztz-
vado coito dz la. ptie.pafio.ci6n dz pz>u>ona¿> qtiz,
tz.timi.nado.. ¿a caxtiztia pKo&z&.ionaZ, dz.6zmpzí:an_
^uncionzí de tfcn¿co& ¿ntztimzd¿o¿i. Vz&dz zl
punto dz v¿6ta c¿tti,ic£amznt<i económico y ha- -
c¿&ndo abAtiacción dz Zo& í$zcto¿> ¿oc-cal
cotÓQÍco6 y potX.tlc.06, ¿zttXa m&¿> banato
a z.&ta& pzti6oy.a,6 aYiivzt mz.dio-&\xpztiion.. con
Ktiztia.i> cofitai que coKKzipondiz&zn IT.ZJOK a ^
iu.nc¿onz& que. iie.ctAvamo.ntz, tizc.Zizan, que. ptizpa_
KatilaA como "pfLO&z&loni&tai dz ¿tgtinda. cíale",
titz tipo de egAC¿adoA &u.^tiz to¿ e.^zetoi dz la.
dzvatu.acA.6n educativa yr a ¿a vez, coala una •-
mayotx dzvatu.aci.6n quz kzpe.ticu.tz, en toi ZitKato&
dz e&colatiidad ¿
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c) Ton. {¡alta de ana política de n.zcu.n.¿o& humano*
mili dt&lnlda, la distribución cíe la. ma.tn.lcu.la. -
pon caHfie.Kat> ha citado dz.tzn.nA.nada, lu.nda.w.znta.1-
mtnte. pon, la.i pnz&z.nznzloL& de ¿06 Z6tu.díantz&.
La¿ nzcz6ldadt¿ dzt tr.zn.ca.do ¿n{,Zu.tj<iYi en ¿a otilen
ta.cl.6n cíe La demanda i6lo Indlfiíctamzntz, a tn.a~
v£& de ¿a apn.tclacl6n ?ue de e,tia.¿ hacen lo& --

(I)

SegQn la teorfa estructura"!-funcional , la Universidad

desempeña un papel relevante como factor de movilidad s o —

ciai. Una investigación interesante sobre Tas Universida-

des mexicanas, sería la que indagara en si papel que jue-

gan o jugarSn en los próximos arios la movilidad horizon--

tal y vertical del país.

La educación superior, es cada día mas amplia y mis

compleja y las partidas presupuéstales demandadas y otor,

gadas aumentan en cuantía; por esto y por muchas otras___

razones mSs, la atención del Estado y el gobierno en tur_

no, se vuelve más y más preferente. En los últimos a^os

se ha venido construyendo lenta pero firmemente una es-

tructura gubernamental que poco a poco incorpora, crea,

e injerta en la educación superior organismos que discu

ten e implantan políticas académicas y organizativas, -

crean instituciones, conocen y asignan presupuestos;

formulan planes y hasta intervienen en la solución de •

conflictos de tipo diverso, incluidos los laborales.

Tal diseño, no alcanza el rango pero tiende hacia lo ins_

titudonal y esto, naturalmente, solo lo puede proponer,

(1) LATAPI, . . . " A n á l i s i s de u n . . . , pp . 206-07
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promover y eventuairnente integra, el Estado.

Acorde con todo esto, son identificares los esfuer.

zos del Estado mexicano por precisar una idea sobre la -

educacifin superior y su futuro. Esto, a pesar de lo pro,

blemStico que resulta examinar los proyectos de cada uno

de los gobiernos, en relación a las Universidades, pro-

yectos que no parecen existir o por lo menos, que no pa-

recen haber sido conseguidos de modo coherente y orgáni-

co. De momento dejaremos constancia de algo absolutamen

te obvio; el Estado Mexicano, y sus instituciones, enea,

bezados por el gobierno en turno han manifestado ciertas

actitudes hacia la educación superior, lo que, después

de peripecias que históricamente pueden calificarse de -

menores, hoy se objetivizan en un interés axtremo y por

lo tanto en el propósito de actuar para incluir orientar

y si fuera necesario, imponer decisiones en el rumbo y -

destino final de la educación superior,, Si aceptamos la

pregunta del valor estratégico de las Universidades, es

posible obviar la argumentación.

Desde el punto de vista más elemental sobresalen los

ángulos en esta nueva situación:

1)., El Estado, está dispuesto a suministrar los re-

cursos económicos necesarios para la expansión de la

Universidad.



- 52 -

2 ) . Se está dispuesto relativamente con todas sus -

Implicaciones de clase» a sa t i s face r la demanda

de acceso a la educación superior en la med1da_

que los jóvenes mexicanos lo requieran.

* Vo& l¿nza¿ bd¿lca¿ caAactztu.za.VL a la actual^
política <Lbta.to.Li la. pn.omoci.6n. dz un pn,ocz¿o_
dz mod&A.vU.zaclt>n z£lc¿zntlAta, quz &z zitabtzz^
ca mayon, Rancionatldad en-tte. tai Inj, tita cío nz&_
y ta¿ m.zcz&ldadz¿, dz la Kzpn.oduccA.6n &oc¿a-t, -
tal como ¿e percibe. de.idt la. Ideología, de.1 bloqaz
dominante, y e.1 dz¿>amollo de, mccaníimoá pa.fia
pfie.vzn.ln. La gznzn.acJ.,0n de mov¿m¿tnto6 dz opoiZ^
din pol-Ctica y pata &-¿ian, I.OÁ LtnJ-tzt dzntfto
dz lo* ctialzi, puzdan ma.nl{,z6tan..¿z lzg£.timamzrC£z.

En toa, ac£u.a.lz¿ condicionen, zl dz&an.n.ollo dz -
amba¿> tln&a.¿ polltlca-h, pon. vla¿ ven,tlcalz¿ tf^
coactiva.^ n.epn,e&e,nta, pa-ia zl E¿zado un pn.zclo~^
político qu.& no e¿>t¿í d¿-t>pu,e,.$to a. pagan.. La. mo_
vlllzaclón que, n.z¿\xltan,ía. dz un autoiltan,lÁmo
(tfic-Yico, zl con.izcuzn.te. de.icja.ite de. la. lzgltlvX_
dad dz un n.¿$ln\z.n qu<¿ zn otn.o¿ tzn,n,.z.noi> tfiata^
dz ab/iln, canalz¿ a la f.ian¿{¡z¿>ta.clo'iz de. la& £azn^
zat> ¿oclalzi, ion ilz¿gc& quz el podzK- zvltatiS.
kaita donde, ¿ca po&lble.. Pon. z¿o 6Z ka e.t>to.--
blzcldo un conjunto de mzcanli>moA lndln,zcto& -
quz on.lzn.tan el dt6an.xollo de. la* ln¿>tltuclo»e¿
y ¿z n.e.cu.n.n.z a ln¿tancla¿ apan.znte4> dz paKtMcl-
paclón y dzcl¿¿6n quz zncubnen zl ¿ntzn,vznclo--
nitma zhtatal^ [J)

La respuesta posi t iva a la demanda educativa y el su-

ministro de los recursos económicos indispensables no hacen

sino ob je t iv izar un conjunto de propósitos po l í t i cos que__

intentan vincular t ác t i ca s y estratégicamente a la educa-

ción superior a un proyecto de desar ro l lo nacional , en —

las que las funciones educat ivas , de investigaciGn y d i -

fusión de la c u l t u r a , juegan un papel c lave .

( í ) FUENTES,... T d u c a c i ó n pub l i c a y,..., pp . 253-54
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La vinculación pensada se ha desarrollado a trave"s_

de una serie de medidas concretas, las que se citarán s£

lo a título enumerativo;

En particular, la AííUIES asume un papel cada vez más

importante a partir de 1973, mediante acuerdos nacionales;

cabe mencionar entre otras acciones la formación de los -

consejos regionales de planeación de la educación s u p e —

rior, y» la coordinación nacional de la planeación de edu_

caci5n superior,.

En el plano legislativo se pusieron en vigor la Ley

Federal de Educación (1973); La Ley para la Coordinación

de la Educación Superior (1978); Y el Sistena nacional de

Planeación Permanente de la Educación Superior (1979).

La ennumeración no agota y menos niega la existencia

de muchos otros mecanismos que una instancia multiforme -

cornee! gobierno puede intentar e instrumentar en la búsque_

da de convertir a la educación superior, en factor de con_

tro! político.
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3. PANORAMA GDI ERAL DE LA FIANEACION DE LA

EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO.

3.1. Supuestos generales

En las íntimas décadas mucho se ha escrito en torno

ajja pianeación, sus técnicas, modelos» posibilidades de_

implantación, etc. Los organismos internacionales han -

generado una gran cantidad de materiales que abordan teo_

rías, sistemas y experiencias acerca de estas cuestiones.

En foros académicos y gubernamentales de diversos países

de América Latina y de México, el tema de la planeación_

ha sido tratado bajo los mSs variados enfoques y con los

mSs diversos propósitos.

Hoy, en nuestro país, hablamos de un Sistema N a d o -

nal de PlaneaciÓn como resultado de las acciones que en

esta materia ha venido llevando a cabo el Estado Mexica—

no.. Empero, a pesar de los múltiples documentos y decía

raciones oficiales que han informado acerca del "Sistema

Nacional de Planeación", podemos afirmar, sin lugar a —

dudas, que la inmensa mayoría de los mexicanos desconoce

quS es y qué significado tiene esto que se denomina como

sistema dé planeac16nf cuSl es su naturaleza y la función

que se le atribuye en el proceso de transformación social,

de qué depende su viabilidad, a qué necesidades del Esta_

do pretende responder su instauración cómo, porqué y de_

qué manera estSn involucrados los grupos y clases sociales

que Integran la sociedad mexicana y qué nexos d e b e r í a —
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procurar establecerse entre la planeacifin, el sistema po_

ITtico y el tránsito hada una sociedad democrStica en -

lo económico, político y cultural, En lugar de estas cues_

ttones esenciales ha predominado el informe -a veces obje_

tivo y otras apologético- de los aspectos técnicos» ope-

rativos o metodológicos, de las acciones realizadas.

Por otra parte, los problemas sociales acumulados y

la inercia de las presiones que los diversos agentes eco^

n5micos y sociales ejercen sobre los aparatos del Estado,

obliga a que estos tengan qué adoptar decisiones a un ri¿

mo y a una velocidad -en términos generales- mayor que el

funcionamiento de que pueda ser capaz cualquier mecanismo

previsor,. Ello repercute -por supuesto- en la capacidad

y posibilidad de autocorrección que pudiera adquirir si^

Estado como promotor de racionalidad social a través de_

la planeacifin,, El problema subyacente como una categoría

histfirica enmarcada en el proceso general de transforma^

c16n de la sociedad y no como una novedad o estilo de gp_

bierno.

" La pZanzacl6n como mzcanlÁmo t&cnicc q ^
n.z ¿zntldo a pan,tlx cíe do¿ tipo4, dz, ia.aton.ti

en juzgo: pon. ana paite,, aqu.<¿.tlo¿ %&£ dz&¿--
ntn e-C campo tÁp&cX^lco dz la actividad íozlat
en la caa£ e.-ó aplicada, tai ti ÍZ ca¿,o -pon, - -
tjimplo™ dz la Economía o la Bdu.caclo'n; pon, --
otxa, lc¿ ptiop6iltoi, valoiti, Inttiz&ti y ML-
laclonti cíe podan. Implícitas en Zo¿ &lnzi tf ob_
Jttlvoi política a Zo¿> ctialzi, ¿ln.yt, y qu.z la
condicionan como pnoctio il&tzm&tlcc dt d
clSn dz Za n.zall.dad.n [))

(T) Varios, La educación y desarrollo,... p. 145
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Hoy, México atraviesa por una situación económica -

social y política de signo crítico: inflación, devalua -

don de la moneda, retracción de la inversión privada, -

fuga de capitales, crisis agrícola; asimismo, los indica,

dores sociales acusan un marcado deterioro de los niveles

de vida de amplios núcleos de la población y todo ello --

dentro de un clima político convulsionado en el que el -

conflicto social adquiere desde las formas de enfrenta--

miento violento entre campesinos hasta las campabas sis-

temáticas de rumores y actos de terrorismo., Empero, de_

jando un tanto al margen las interpretaciones que se han

vertido en torno a este período lo cierto es que uno de_

los rasgos que lo caracterizan es la polémica pública --

suscitada en relación al papel y alcances de la interven_

clon del Estado, hoy por hoy retomada como discusión entre

los promotores de la corriente neo-liberal y la naciona-

lista que propugna por una mayor intervención del Estado.

Pero la pollmica solo es la expresión verbal cuya -

raíz se encuentra en la agudización de los conflictos en_

tre las clases y sus diferentes voceros en su afSn por au

mentar su peso específico en la determinación social y la

política económica que ha de adoptar. En este sentido -

cabe destacar que la situación prevaleciente en México y

el clima político que ha generado entre los actores socia_

les, amenaza con desbordar los cauces institucionales y_

pone en tela de duda la capacidad del Estado para - - —
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desempeñar la función cohesionadora y reguladora del - -

conflicto social.

En otros términos, la agudización de los conflictos

entre las clases sociales cono expresión del agotamiento

de un modelo de acumulación y de crecimiento se hace acón,

parar de una crisis en el sistema político cuya manifes-

tación mSs evidente la constituyen las fracturas y divi-

siones entre los integrantes del grupo gobernante.

En el fondo de esta crisis -podemos afirmar- asistí

mos a una contienda social que expresa una contradicción

bSsica: la existente entre la necesidad de un modelo de_

desarrollo y la imposibilidad de construirlo bajo el es-

quema de alianzas de clase heredado de las últimas déca-

das.

En el contexto de esta contradicción corresponderTa

al Estado revitalizar el liderazgo de su función rectora

en medio de un proceso de reestructuración de fuerzas y_

posiciones que aún en el Estado no parece perfilarse con

claridad.

Lograr que el Estado desempeñe tal liderazgo no se

presenta como tarea fScil. La vulnerabilidad del gobierno

se traduce en un proceso de reajustes dentro del grupo go-

bernante» combinado con una política de conciliación ten-

diente a fortalecer él poder estatal.
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" Lo* dZZXmo* dXtz año* han *Xdo pasta ÍÁ€xXco tin
pzKÜodo dz bá*quzda di a.Zte.n.na£Xva* pan.a *u dt-
*OJLÍLOZZO, de. dzl¿n¿.c¿om* cada, vez m&* acabada*
-comp¿e.ja4, y ¿ajante,* pon. patiZi de. Zc* principa
Ze.6 acZoKz.* poZZt¿co* y *ocla.Ze*-y, en con¿ecaa»
C¿CL, dz ztabofiacLÓYt. de, opaione.* pn.OQia.maXA.cOi* -
que cada vez con maijofi cZo.fiX.dad pn.eie.ndzn con--
\)ZnZ<.A*e. zn acc¿one.¿ e. ¿n¿>£Ltu.c¿onzd concKzta.*,
patio. a*Z dafi Zagal a nu,e,vo¿, e.qti¿Zlbti¿o¿ y a¿Á,a.n
za* poZX.ti.ca.* tn eX vú.ve.Z deZ podzK* ~~

" tZ z*czna.Klo cíe z*to* p\ocz,*o* de, nzoKdzna.--
<L¿6H y znlfizntamiznto poZX.ZA.co y ¿oc¿aZ en toK_
no al ijuiti/to dtZ di*ajiKoZZ.o nac¿anaZ ka. ¿¿.do -
Za cfil*¿&, nacional z úitz.K)iacXonal, ¿aucíflmew-
ZaZmente, icon6mlca} peAo que a Za. vez Jtecogc -
pnofando* catitlonar.iXznto* dz ¿ai, práctica* po_
ZX.ZX.ca* ZA.adX(Uonate¿, cambXo* nota.'oZe,* en Za*
hoKma.* dz vXda, e.n Za ecología, zn Za* conduc-
Za* coZzctZva* e, ¿ncliLio en Za* b

" ( í J

Ciertamente» en la lógica de'i discurso, la pianea--

c15n y la programación son concebidas cómo instrumentos^

para reorganizar el gobierno Federal, las relaciones de_

este con Tos gobiernos de los Estados y la correspondiera

te a los sectores social y privado, Empero, estas medi-

das estarían vinculadas a la necesidad de controlar la -

c r is is pol í t ica y res t i tu i r al Estado la credibi l idad en

su capacidad para conducir la economía y mediar el con—

f l i c t o social»

Este origen y marco en que se ubica la adopción de_

la inst i tucional ización de la planeación merece una re - -

f lexión especial en v i r tud de la influencia que ha ejer-

cido en la configuraciSn de las características más rele_

(1) Cordera» . . . México, la disputa., .» p. 55
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yantes dé los procesos de planeación de estos últimos_

años: la planeación surge como respuesta a una crisis -

fundamentalmente política reflejada en la necesidad de -

garantizar al Estado la función rectora de los procesos^

económicos y sociales.
i

. 1

Al nivel de la sociedad, sólo en términos objetivos

se manifiesta la necesidad de someter a ordenación y cau_

ce orgSnico el conflicto entre las clases; en términos_

subjetivos es decir en el plano de la conciencia y la -

organización social, el conflicto social no llega a adop-

tar -al menos explícitamente- a la planeacicn como for-

ma de ordenar y dar cauce orgSnico a sus contradicciones.

Bajo esta situación, la planeación en México se instituye

y se le Imprime un impulso que nace esencialmente dentro

de los órganos del Estado, y ha avanzado en medio de pr£

cesos contradictorios, unos que impelen a hacer de la --

planeación simplemente una técnica que moderniza la e s -

tructura y funcionamiento de los órganos del Estado y, -

otros procesos que tienden a convertirla en un sistema -

que -bajo la rectoría del Estado y en alianza con las --

fuerzas motrices del cambio- se sirve de ella para trans_

formar estructuras socioeconómicas y acceder a la cons--

trucción de una sociedad democrática en lo económico, sp_

cial, político y cultural.

" La ptane.ac.i6n, qv.z. había, de. comp^endcA mtidi-
dcu de. tipo compaZ&'ivo t Indicativo y tzndn.d -
que J>¿A <tet¿va y con¿u.¿£¿va, dzbzn.5. ioKm\Lla.K.i»t

SSiS COM
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a. At£tv£¿ de un mecan-tAmo que pe-tm-óta.
£o¿ .¿níeAeiei cíe lo¿> d¿&£¿nto¿ gJiu.po
y no ¿>6to to¿ ¿e-i. go6x.efl.no y to& e,mpnz¿a>L¿06,
que ¿on £o* g/Lupo¿ o fig anexado ¿ que ejercen ma-
yo*. pfie.¿-Cón ¿ob-te la. op¿n¿ón pdblXca m¿c.ntfLa¿_
una sA.an ma.yon.£.a. de Za pob¿ac/ín. peAmanece a¿'~

de ¿o¿ a.cont<LCÁJH¿z.nto& c¿v¿c.o¿ y poZX.£Z
deZ paJü,. Aun cuando tt gobierno en oca-*

toncU-t¿a y toQKa un t¿
¿06 ¿n£z>iz-&z¿ dz ¿OÁ dil
t&¿>. ta, £aZ£a. de fitpfit&íntacX.6n a.u££n£¿.ca. en -
muenoi ¿-cnd¿caío¿, en. tai, ongan¿za.c,¿.OYie.& campt^

de aAíc^ano-s y pequeiloi emp.^e¿aA-to¿, ta
f^ de un m<?v.¿mXento coüpe^a-tiuc, de
c-¿cne¿ (/ pío ¿e,6Á,on¿¿tai, n.z.V\.a.tta ta. p
gencxa de, ¿a democ-tac-ta,, La p£atie.ac^ó"n debe
A.I£ • ztoman. en cue.nía £a¿ X¡iíete¿e¿ de ^04 S-'ÍU-

y da-i oca-iZo*n e,¿pecíií¿ca 2e -
a iocíoi to/> ÍÍJÍHCAA en cue7tpo4 con-

, de dZ¿cuX¿
e n e ¿ Congtiz¿o, ta& ba¿z& y
¿ e ¿ qu.t ¿¿x.van d e apoyo a to¿ ptañíi." [1)

En s ín tes i s , entendencs que los procesos de planea-

cíón durante los últimos años, se inician en el marco de

ese contexto político y avanzan en el seno de tales ten-

dencias contradictorias.

Los deinSs elementos técnicos, metodológicos, etc . ( í_

alusivos a los antecedentes o experiencias instituciona-

les acumuladas sin duda cuentan en el contexto pero la -

raíz a la luz de la cual nos parece que habría que ínter»

tar una ínterpretacifin objetiva de lo que ha ocurrido d¡¿

rante estos años en el campo de la planeacifin, se ubica_

en el Smbito pol í t ico.

(1) Varios, . . . . Bases para la planeación»... p. 5-6
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El primer hecho que constata la validez de este er̂

foque consiste en haber omitido toda polémica pQblica que

conllevara precisiones en torno al modelo de planeación y

los alcances de la intervención del Estado y no se diga

ya a plantear la necesidad de llevar a cabo actividades

de preplaneación o de formulaci6n ¿e un plan para la p1a_

neaciCn, De ninguna manera se piensa que la omisión de_

estas cuestiones, obedeciera a falta de sensibilidad pa-

ra concebirlas sino porque hacerlo alentaba cor;frontacio_

nes ideológicas en un mornento en que la táctica elegida_

como conveniente había sido la tregua y conciliación ^.o-

mo recursos de autoridad para conservar la estabilidad po_

lítica.

3.2. AnSHsis de la Planeación Educativa.

A fin de proceder al análisis de las contradiccio-

nes Internas de la planeación de la educación superior,_

es necesario señalar los mecanismos propuestos por el Es_

tado para llevar a cabo la planeación universitaria. Es-

tos mecanismos se encuentran esbozados en una extensa —

ponencia presentada por el Consejo Nacional de la ANUIES

y aprobada prácticamente sin discusión en la XVIII reunión

de dicho organismo en Puebla en noviembre de 1978,. La -

segunda parte de dicho documento establece toda una se--

rie de instancias de planeación que se denomina Sisterr,a_¿_

Nacional de Planeación Permanente de la Educación Supe—

r1or,(l)

(1) "La planeacidn de la ...» en Revista,.,,., pp. 50-60
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La estructura de dichas instancias configura un me-

dio de control de las universidades de provincia por e1__

Estado. De esta manera se plantean los objetivos de 1a_

pVaneacifín de acuerdo a los requerimientos del desarrollo

del país (se sobreentiende que dichos requerimientos son_

presentados por el Estado mismo); formalizando una estra_

tegia para la puesta en marcha de dicho sistema; disefan_

do los métodos de asignación de recursos financieros, pe."

ro sobre todo, estableciendo los mecanismos de coordina-

c15n para la planeac16n de la educación superior., Fstos

mecanismos verticaimente estructurados encuentran su ex-

pres16n en documentos elaborados con posterioridad, {1)

La cGspide de la jerarquía es lo que se denomina Se_

cretariado Conjunto de la Coordinación Nacional para la_

FlaneaciÓn de la Educación Superior (COHPES).. Dicho se-

cretariado está constituido por el Director General de -

Educación Superior de la Srfa,. de Educación Pflblica y -

el Secretariado General Ejecutivo de la ANUÍ ES,, Hacia -

abajo, se constituyen consejos regionales (CORPES) y es-

tatales (COEPES) para el misino propósito., En la base de

Ta pirSmide se encuentran lo que se denomina Unidades *-

Institucionales de PlaneaciÓn (UIP).

No obstante que las burocracias universitarias cuen_

tan conrel apoyo logístico y financiero del Estado, en -

(1) ^Secretariado Conjunto del CONPES,"Modelo UIP" y
"Plan de Trabajo 1980" (toxico: ANUIES-SEP, l?8n,
mimeografiados). El marco jurídico se encuentra en
la Ley para la Coordinación de la Educación Superior,
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el terreno de la práctica dicha planeación se enfrenta a

varios obstáculos. Algunos de ellos son infranqueables^

otros pueden solucionarse a medio plazo y algunos otros_

en definitiva no se quiere que sean salvados. Estos obs_

tSculos y los esfuerzos por franquearlos constituyen 1a__

fuente de contradicciones en el seno de la Universidad.

Entre los obstáculos infranqueables se encuentra --

la oposición que las fuerzas democráticas ofrecen al mo-

delo tecnocrata de planeaci8n universitaria,, A pesar de

la represión física y económica, no obstante el poder del

Estado y la terquedad de las burocracias universitarias,

el sindicalismo universitario se estS consolidando y for_

taleciendo sus bases organizativas, Como el caso de la__

Universidad Autónoma de Puebla sugiere, en cuanto las --

fuerzas democráticas se consolidan en la Universidad los

ataques del exterior disminuyen,, Entonces principia la_

sistematización de alternativas democráticas de planea--

cifin Universitaria,, Es de esperarse pues que en el futu,

ro próximo» los Sindicatos y tiernas fuerzas democráticas^

tomarán parte más activa en el diseño y aplicación de al_

tentativas educativas. Por el momento, para efectos in-

ternos, en la mayoría de las universidades el conjunto -

de las fuerzas democráticas ha sido capaz de bloquear --

buena parte de las iniciativas provenientes del CONPES.

Al mismo tiempo las fuerzas conservadoras dentro de

la Universidad también bloquean muchas de estas iniciati_
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vas . Esto se debe fundamentalmente a] temor a lo desco-

nocido que carac te r iza a estos grupos,, El mínimo cambio

en las es t ruc turas actuales les provoca desconfianza y -

recelo ya que pueden t r ae r perdida de posiciones y priyj_

l eg ios . Las burocracias un ive r s i t a r i a s no pueden atacar

a las fuerzas conservadoras abiertamente ya que ex i s t e -

una ( t á c i t a o exp l í c i t a ) al ianza entre e l l a s en contra_

de las fuerzas democráticas.. Estas al ianzas son se l ladas

por una compleja red de relaciones entre camaril las den-

t ro de las cuales el compadrazgo y lazos familiares abun_

dan.

"Vt&de zl panto de ví¿ta de. la ¿olma zn quz •*>&
han zta.boA.ado lo¿ planzó nacionatzi cíe zduca-
<i¿6nt puede deciK&e. que. ha habido e.n.n.cn.z&, en
algunos ca¿c¿ ¿cxio¿, en la pxzvi.tión dzt gn.0^
do y ti tipo dz panticipación qat d&btn.dn tz-
neA. ZOÍ dive.fii,o.!} ¿ec tc ieA •¿nvolucxadoA en Zo¿
pfLOZQ.¿>o& zdiLC.atX.voi>.. El ca¿o m&¿> íxttL&mo e ¿ _
ti de. la ComZílÓn UacZcnal pala zl Planz.a¡n¿e.n
to ínXtgtial dz. la Educación, q&& z¿,tuvo ¿>ite.-
Qfia.da pon. pe,A¿oncL¿ zn ¿a ma.yox.ta ajzna¿ a. lo&
6Kgano& cíe toma cíe dzc¿6¿onz¿ y de. ¿rppZe.mz.ntQ
<U.6n dlfiz-dta de. la¿> política* zdu.cativa6. Co_
mo h a c e notan, B e n v e n - t á t e ( Í 9 6 9 ) , l&te. á a á ano
de. to¿> pfiÁ..ncipalt¿ motivo* pon. lo¿ cuatz& e£_
Coni&jo Nacional Tícnico de. la £du.cací6n t e - -
ckazó zl Vían, y í&Ze nanea ltzgó~ a ¿mpZzm&n-
tcfiiz, VZKO otio¿> ein.on,z¿> menoá gtíiv«.A en *<£
Zac¿6"n a la pan.ti.cipación han tlzvado a que, -
algunas mz,di.da¿, impoKtantzi dz polXtica educot
tiva 4C hayan vi¿to ob6tacati.za.dai pot la opo_
&¿.cÁ.6n de Qn.apo¿> con &u.&Ktz podzi dz pn.z¿ión_
dzntn.0 dzt. pn.opio mzd¿<o dz la. Szcn.itan.Za dz ~-
Edu.caic.l6n VCLblica.." [1)

pues, las fuerzas democráticas en ascenso y las

conservadoras en al ianza con las burocracias u n i v e r s i t a r i a s

(1) Varios, La, educación y d e s a r r o l l o . , . . , p . 189
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se oponen (por d iversos motivos) a la planeación univer-

s i t a r i a diseñada por el denominado grupo SEP-ANUIES.. Las

contradicciones que emergen y emergerán de e s t a s oposicio_

nes son claramente de ca rác te r po l í t i co , . El r e s o l v e r l a s

en d e f i n i t i v a r e q u e r i r í a la der ro ta t o t a l de las fuerzas

democrát icas . No es de esperarse que el Estado recurra__

a t a l medida ya que perder ía aún más legi t imidad ante •--

el movimiento democrático popular.,

Otro obstáculo que enfrentan las burocracias es l a _

f a l t a de cuadros con capacidad técnica su f i c i en t e como -

para diseñar y e jecu ta r verdaderas acciones de planea- ••

c16n. A es to se debe fundamentalmente que el s e c r e t a r i a

do conjunto se otorgue IÓS facul tades para dec id i r por -

l a s un ivers idades . Este problema puede ser r e s u e l t o a -

medio p lazo . De hecho, la SEP y la ANIMES se esfuerzan^

por crear l a s bases mínimas para la formación de cuadros

para es tas t a r e a s . Sin embargo, es ta solución es tá con-

dicionada a la permanencia de las burocracias en el con-

t r o l del aparato adminis t ra t ivo de las un ive r s idades ,

• LA ex.plotia.cl6n dz. la& po&lbllÁ.dcdtJ> y llmi-
ta.tu.onzt, dz. la. planA.llca.cl.6K de. la. idu.ca.cA.6n.
¿up&i-iofi {nzntt a. Zo¿ p ti o bizmen dzZ d&i<x>iticZTo
nacional llevan.'a con-ó id&fi.a./i como cond¿c¿ont¿
de. JittzvancÁ.a. pa.ua. eX pnocz&Q de la.
J6 l £ ¿ ¿ l

O.J £ae ¿c e.v¿Í£ un ¿¿mala. zjeA(U.c/lo tícnlcc
O LOQXJÍ£ÍCO oKJLtnta.de a í>u.bo.td¿na>i zl ¿>i&£zrr.a
de. e-dacac-Lón ¿apc-t-to-t a Z.o¿ ¿ntiiz^e.¿ de.1 ¿e.c_

-Lndu.6tnXa.1 un
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b) Que. Zo¿ pfioce.¿o¿ de. ¿a pta.nX.iA.coic.t6n
conv¿eAta.n en p%ocz&o4> poZX.t¿co¿ e.n £
¿a pziiczpción de. io& gnupoi ¿nttKz¿>a.dai en
cambio ioc-Cat ¿>t p,n.omue.vcLn, ¿e negocien, ¿>z

y && c.ompKomo.ta.n en t d ¿ ¿
a. caaZqtUtn. p¿a.n.

c) Q,cte -£o¿ p^oce¿o¿ potXt-icoi, cíe
c-c^tt dz Za. zdu.c.a.c¿6n

de p¿an^ií¿cac/<5 p
co¿ en e¿ ¿tetón zconÓmÁco.[1J

Partiendo de una necesidad r e a l , la de planear el de

s a r r o l i o de la práct ica educat iva, se ha jus t i f i cado la -

creación de un sector po l í t i co administrat ivo capaz> de_

es tablecer y ap l icar los c r i t e r i o s para el crecimiento -

y el funcionamiento de las ins t i tuc iones de enseñanza y

de u t i l i z a r diversos instrumentos de control y es p rec i -

samente es te s ec to r , cuyo Órgano de dirección es la CONPES,

quien ha elaborado la segunda etapa del Plan Nacional de

Educación Superior, los lincamientos generales para el -

período 1981-1991.

Ahf e s tS , s in te t izado» el futuro deseado por las fuer

zas dominantes para el desar ro l lo de nuestras univers ida-

des; nos corresponde a nosotros t ransformarlo.

(1) Educación Superior , R e v i s t a . . , , p . 16
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CUADRO No. 3

RE6I0NALÍZACI0N DE ANUIES

Los consejos regionales estSn integrados por las --

Instituciones asociadas, de acuerdo con la siguiente - -

agrupación:

Reglón 1. Noroeste

Reglón 2. Norte

Reglón 3. Centro

Región 4. Centro
Occidente

Baja California, Baja California
Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora;
sede: Universidad de Sonora.

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas;
sede: Universidad Autónoma de Nue-
vo León.

Aguascalientes, Ourango, Querétaro,
San Luis Potosí y Zacatecas; sede:
Universidad Autónoma de San Luis
Potosí.

Colima, Guanajuato, Jalisco» Michoa_
can y Nayarit; sede: Universidad -
de Guadalajara.
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Reglón 5. Centro Guerrero» Hidalgo, México, Morelos,
Sur Puebla y Tlaxcala; sede: Universi_

dad Autónoma de Puebla.

Reg16n 6. Sur Chiapas, Oaxaca, TAbasco y Veracruz;
sede: Universidad Veracruzana.

Regi6n 7. Sureste Campeche, Quintana Roo y Yucatán; -
sede: Universidad de Yucatán.

Regifin S. Área Metropolitana de la Ciudad de_
México» con sede en la Universidad_
Nacional Autónoma de México. (1)

O ) Estatuto de la Asociación Nacional de Universidades
e Institutos de Enseñanza Superior, México, 1960.
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DE LA BIBLIOTECA

4 . PROPUESTA DE PLANEACIÓN CUALITATIVA.

En la mayoría de las planeaciones educativas que se -

han llevado a cabo en el país, se han considerado casi todos

los aspectos cuantitativos de la misma, sin embargo, los as,

pectos que conforman la parte cualitativa no se han tomado

en cuenta, en parte; tal vez por la complejidad de su na-

turaleza y también porque no existen datos que permitan --

partir de ellos para postular medidas correctivas o de me-

joramiento de los mismos.,

Para realizar una planeación integral, definitivamen-

te se requiere abarcar tanto el aspecto cuantitativo como_

el cualitativo de la educación, de no ser así, se cae en -

la expansión de la matrícula escolar,, Es decir, se puede_

obtener el incremento de la matrícula escolar, lo cual per.

mite a grandes poblaciones el acceso a la educación, pero,_

sin tomar en cuenta la calidad educativa que se les brinda

a las poblaciones. Sin lugar a dudas, el sistema educati-

vo de nuestro país requiere de una planeación integral, la

interrogante que surge ante ésto es Scómo lograr este ti-

po de planeaci6n educativa ?

Si bien se ha dicho que no existen criterios unificados

para realizar una planeación de los aspectos cualitativos,

el modelo oue se presenta en este capítulo constituye una -

proposición tentativa para iniciar la*soluciÓn de ese com-

plejo problema.
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El objetivo de este modelo de investigación es elabo-

rar un diagnóstico de los aspectos cualitativos del siste-

ma educativo nacional; para que a partir de los resulta-

dos que se obtengan se postulen las hipótesis de mejora- -

miento en los casos que lo requieran,.

La elaboración de este modelo provoca incertidumbre -

principalmente en dos puntos; en primer término, es bien

sabido que los problemas de las ciencias como los de la —
•a

educación son muy complejos y es muy difícil separar sus -

componentes para su estudio, ya que &n la mayoría de los -

casos existe ínter relación de unos con otros.. J. en segun-

do término, los criterios para la evaluación de los aspec-

tos cualitativos de la educación, caen en la subjetividad^

del investigador o evaluador, debido a que cada persona en

foca un problema desde su punto de vista particular,, Enton_

cesi Zde qué manera se pueden evaluar los aspectos cualita

tivos sin caer en la subjetividad?

A través de esta introducción se ha recalcado la com-

plejidad .del problema y se han planteado las dudas existen

tes respecto a la elaboración de este modelo de investiga-

ción.. Las proposiciones concretas y algunas explicaciones

que ayudarán a la comprensión de las mismas, se present: ;_

a continuación,.
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Árbol de los componentes c u a l i t a t i v o s de los

d i s t i n t o s n i v e l e s , del sistema educativo nac iona l .

Para e laborar un modelo de inves t igac ión del sistema—

educacional desde el punto de v i s t a c u a l i t a t i v o , sfi propo-

ne un "árbol" d i f e r e n t e , ya no es t ruc tu rado por n ive les -•-•

educa t ivos , como se propuso en el modelo de inves t igac ión

c u a n t i t a t i v a » sino que el énfas is en es te modelo se hace -

en los componentes opera t ivos de cada nivel e d u c a t i v o . . Es_

to plantea la h i p ó t e s i s de que cada uno de esos componentes

es tá integrado por cinco subsistemas bases . Esos subs i s te ,

mas de cada nivel son: (1)

A) Personal docente que opera el sistema educativo

8) Alumnos o usuar ios del mismo,

C) Curricula o información procesada en el sistema

educat iva-

D) Comunidad o espacio soc ia l dondes_e ubica el s is tema

educa t ivo ,

El "árbol" que se d e t a l l a r á más ade lan te , , manif ies ta ,__

la e s t r u c t u r a j e r á rqu i ca e indica los componentes de los ••

subs is temas , Estos componentes están cons t i tu idos por los

aspectos que se proponen sean inves t igados para r e a l i z a r -

el diagnóstico cualitativo del sistema educativo nacional»

(1) SchielfíHbein.. . . , Teorías» técn icas , , . , pp, 564-573
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es decir, Tos componentes son los factores que permiten eva

luar cualitativamente la operación en cada subsistema y —

los aspectos de cada uno de ellos son los datos a investi-

gar que integran las matrices de este modelo. Estos aspec_

tos o datos son aquellos que se consideraron los más relevar^

tes y adecuados a nuestro sistema educativo, sin embargo,,„

no se niega la existencia de otros con igual importancia que

los propuestos, razón por la cual estSn sujetos a modifica-

clones o cambios después de un análisis exhaustivo de cada

uno de ellos para su validación,,

En el modelo no se elaboraron los instrumentos de re-

colección de datos» por limitaciones del estudio y de tiem,

po. Esto requiere un análisis profundo de las variables -

que se proponen en las matrices de los cuadros que se pre-

sentan, a través de un equipo de investigadores especializa^

dos, y en forma posterior la elaboración de dichos instru-

mentos. Sin embargo, se hacen sugerencias de las técnicas

de investigación a través de las cuales se podrían obtener

los datos necesarios para cada una de las matrices.

A continuación se presenta gráficamente e1"Srbol" de

los aspectos cualitativos en el cuadro siguiente y la des-

cripción de cads uno de sus componentes.
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DESCRIPCIÓN DEL "ÁRBOL" DE LOS ASPECTOS CUALITATIVOS

DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL QUE SE PROPONE.

A.. PERSONAL DOCENTE

A,. 1 . Aspectos forma t i vos

A , 1 . 1 . Capacitación pedagógica

A.1 .2 . Ins t rucc ión profesional

A .1 .3 . Motivación en el t rabajo docente.

A..2., Aspectos práct icos

A . 2 . 1 . Deserción promedio

A..2..2,, Reprobación promedio

A»3 . Aspectos operativos

A . 3 . 1 . Uso del mater ia l y equipo educativo

A..3..2., Adecuación del local para la enseñanza-aprendizaje

A.4. Aspectos académicos

A . 4 . 1 . Cumplimiento del programa de estudios

A. 5. Aspectos Ec o n óm i ^

A,,5.1,, Salar lo devengado

A.5.2, Esfuerzo de capaci tación
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Cuadro No,. 7 "Árbol* de los componentes cualitativos de los

niveles educativos del sistema educativo nacional

Sistema educativo nacional

(aspectos cualitativos)

Personal Alumnos Currículo Comunidad
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B. ALUMNOS:

B., 1 . Aspectos reí atíyps a los objetivos del aprendizaje

B.1.,1,, Habilidades operativas

B.1.2, Habilidades creativas

B.1.3,, Actitudes funcionales

B.1.4. Actitudes cr í t icas

B.l .5,. Conocimientos informat vos

B.1.6. Conocimientos formativos

B«2.. Aspectos relat ivos ai 1 ai calidad del, ed i f i cion educativo i

B.2.1 , Uso de locales y áreas l ibres

^*3• Aspectos relat ivos a los contenidos conceptuales^

dej aprendizaje.

B.3.I., Comprensión del Plan de estudios

B.4.. RE1acion.de alumnos con el medio arctiente social

B.4 .1 . Relación de los alumnos con la comunidad

B.4.,2. Relación de los alumnos con el mercado de trabajo-

D. CURRICULO

C. 1 . Aspectos re lat ivos al dise:';pi de Tos planes ds estudio

C.1,,1,, Relación del currículo con la problenStica

socioeconómica del país.,

C..1.2. Habilidades y actitudes

C.1.3, Conocimientos prácticos #

C.1.4,. Adecuación del currículo a las necesidades regional
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C.1.5. Adecuación del currfcuio a las necesidades de

la comunidad.

C.1.6. Materias del plan de estudios

C.1..7. Extensión de servicios educativos a la comunidad

C.1.8. Extensión de servicios educativos a los egresados

C.2. Aspectos relativos a la actualización curricular_

C.,2.,1. Revisiones de los planes de estudio.

D. COMUNIDAD 0 ESPACIO SOCIAL.,

D,. 1 . Aspectos socioeconómicos^

D.l.l,, Nivel de ingreso promedio en la comunidad.

D.1,.2., Nivel de desempleo en la comunidad

D.1.3,, Grado de escolaridad promedio de los padres,

D.l .4. Calidad de la vivienda de la comunidad,,

D.1.5. CAlidad de los servicios públicos y de transporte

en la comunidad..

D.1.6. Calidad del equipamiento urbano en la comunidad.

D.2,. Actitudes familiares respecto a la escuela

D.2.1. Colaboración de la comunidad en la labor escolar

D.,2.2,, Estímulo familiar al estudio

0..2.3. Mantenimiento comunal de los locales y espacios

educativos.
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D • 3. ftctitudes familiares respecto a la extensión educativa

D,3.1.. Participación de 7a comunidad en actividades

escolares.

Matrices de datos para el modelo de investigación

de los aspectos cualitativos del sistema educativo na-

cional.

Las matrices que se presentan en este modelo difieren

del tipo de aquellas que se utilizaron en el modelo de in-

vestigación cuantitativo, es decir, las que se preponen en

este modelo, permiten "evaluar" cualitativamente la opera-

ción en cada subsistema en etapas o períodos anuales o b1a_

nuales, en función del número de grados escolares de cada__

uno de los niveles educativos.

La matriz de estos datos estS formada por: los vec-

tores horizontales o renglones, constituidos por las varia,

bles o datos a investigar de los componentes del sub-siste.

ma; y los vectores verticales o columnas, que comprenden^

los datos para las etapas de observación» postulación y de

afustes posteriores.

Las etapas de observación, postulación y ajustes pos-

teriores de definen de la siguiente manera:

a ) . Etapa de observación 1. Comprende la ponderación

de los datos obtenidos de la etapa inicial.
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b) Etapa de postulación. Comprende la proposición

de las metas posibles a alcanzar después del pe_

rfodo de aplicación de programas demejoramiento

cualitativo.

c ) . Etapa de observación 2. Registra y pondera los

datos de la primera etapa de postulación.

d) Etapa de ajustes posteriores,, Se basa en los re_

sultados de la etapa anterior para postular ao'us_

tes a las metas y, por consiguiente, a los pro-

gramas específicos de mejoramiento.. Los resulta_

dos de esta segunda fase son registrados en la -

etapa de observación 3, etc. (1)

Observaciones generales para la realización de la -

Investigación de campo.

En cada matriz se registrarán los datos de una escue_

la y las ponderaciones de los datos por grupo, obtenidos_

en la investigación,,

Las metas por etapa se postulan mediante el incremen_

to de ponderaciones por aspecto, que se comprobará a tra\_

vés de la aplicación secuencial de los instrumentos de re,

colección de datos.

(1) Cruz,... El sistema de ... pp. 53-56
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Las variaciones entre lo propuesto y lo observado en

cada etapa, indican si los programas de estímulo o correc_ ®

c16n de cada aspecto han tenido éxito y en qué grado, o -

si no lo han alcanzado, expresando asf mismo las causas en

cada caso en documentos de interpretación del modelo.

La ponderación se define a partir de la interpretación

de los datos obtenidos en la investigación de una escuela, o

por individuo (profesor, director, etc,,)«

A continuación se describen los objetivos de cada una

de las matrices y se proponen los datos o aspectos a Í"V(M

tigar en cada caso.

Matrfz A. Personal docente (1)

Esta matri'z tiene como objetivo estimar el grado de -

cuaHfícación de los maestros que intervienen en ejsistema

educativo nacional.

Los aspectos que conforman la matriz son aquellos que

se consideraron los más importantes, que permiten ponderar

el grado de calidad del maestro en cada urso de ellos, para

mSs tarde obtener el grado de cual ificación de éste.

En el cuadro nfim.. 8 se presenta la matriz A,. Personal

docente, a continuación se describe cada uno de los aspectos

(1) Schiefelbein,,.. Teoría, técnicas,... p, 564
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que se proponen sean investigados en esta matrfz.

Aspectos de la Matriz A., Personal docente.,

A. PERSONAL DOCENTE.

A.I.. Aspectos formativos Este componente so refiere

a la formación académica y pedagógica adquirida

por el maestro en sus estudios y a la vocaciÓn_p

h a d a la docencia., Para estos aspectos se propo_

nen Tas siguientes variables,

A.1.1. Capacitación pedagógica,, En esta variable se

desea investigar por un lacio, la capacitación -

recibida en cursos extras:co1ares a lo largo de

la práctica docente .y por otro, la aplicación -

de estos conocimientos en dicha práctica.

A,1.2. Instrucción profesional,, Esta variable def¿_

ne el nivel de escolaridad alcanzado por el tna_

estro.

A.1.3. Motivación del maestro en el trabajo docente,

Se trata de investigar la vocación del maesttro

hada la docencia a través de su motivación e ••

1nteré"s dentro y fuera de su trabajo.

ai

^••2. Aspectos i prácticos. Relativos a Tos resultados

de la práctica docente,, para investigar estos

aspectos, se proponen las siguientes variables.
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A.2.1, Deserción promedio,, En esta variable se inves_

tiga la deserción obtenida en los cursos pasados

y las causas, para conocer si el maestro influ

yo* o no en ésta,,

A.2.2. Reprobación promedio., Investigar el porcentaje

de reprobación de los alumnos del maestro en cur_

sos anteriores y sus causas.,

A.3. Aspectos operativos. Estos se refieren a le ha-

bilidad, procedimiento e ingenio en el uso de -•

los recursos,,

A.3.1. Uso de material y aquípo educativo. En esta_

variable se propone investigar el material y el

equipo educativo de que dispone el maestro y la

forma,, en que le ut i l iza dentro de su práctica,,

A.3.2. Adecuación del local para la enseííanza--apren_

dizaje,, Investigar la adecuación del aula, en_

que trabaja el maestro, a las necesidades del -

mismo y del grupo. Se puede decir que esta va_

riable estS afuera de estos aspectos, pero se_

considera que afecta el proceso de aprendizaje

y por tanto la calidad de la educación,.

A.4» Aspectos académ'cos^ Se refieren a la programa,

c16n y orden de los contenidos educativos en -
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fundo*n del tienpo. Para lo cual se sugiere -

Investigar la siguiente variable,

A.4.1. Cumplimiento del programa de estudios,, Inves_

tigar si el programa se termina al finalizar el

año escolar y a través de qué" procedimiento.,

^••5. Aspectos económicos,, Se refiere a la situación

socioeconómica del docente,, Para investgar es-

tos aspectos se proponen las siguientes variables

A.,5.1. Salario devengado., Investigar el salario que_
*

obtiene el maestro por la práctica docente o --
r

por otro tipo de actividades que realice.,

A.5,.2. Esfuerzo de capacitación, Investigar si el -

maestro estudia o desea seguir estudiando y cu£

les son las motivaciones e intereses que lo con_

ducen a ello.

'Í Para obtener la información anterior se sugiere reali^

zar: observación de clase, entrevista y revisión de archi-

vos .
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Ponderaciones propuestas para la matriz A.

Personal docente»

A continuación se proponen las ponderaciones para los

datos de esta matriz, estos no son definitivos, y estSn suje_

tas a modificaciones o cambios después de la validación del

modelo de investigación.

0.20 Insuficiente,, Requiere programa urgente e inten-

sivo de mejoramiento.

0,40 Regular. Requiere programa para suplir defícien_

cias parciales en la operación,,

0.60 Suficiente. Requiere programa de actualización

para mejorar el nivel de operación.

0..80 Bueno. Requiere programa de actualización para

mantener el nivel de operación.

1.0 Muy bueno* Requiere programa de difusión de las

prácticas observadas.

Matriz B,, Alumnos.,

Esta matriz tiene como objetivo evaluar las actitudes»

capacidades y habilidades adquiridas y desarrolladas a - -

través de la enseñanza.
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En el cuadro núm, 9 se p r e sen t a la Matr iz B.. Alumnos»

l o s aspec tos que se proponen se i n v e s t i g u e en l a misma -

s o n :

Aspectos de l a ttatrfz B, Alumnos.

B. ALUMNOS.

Aspectos r e l a t i y o j i ^ a M o s o b j e t i v o s del ap rend iza j e

Para obtener la información r e l a t i v a , se propone i n -

v e s t i g a r el grado o medida en que l a s s i g u i e n t e s habi í icU

des y a c t i t u d e s es tán d e s a r r o l l a d a s en los alumnos, {l]_

-Hab i l i dades o p e r a t i v a s , Se r e f i e r e n a l a s capac ida -

des a d q u i r i d a s para manejar conceptos ya e laborados en - -

t e x t o s o m a t e r i a l e s educat ivos . ,

- Hab i l idades c r e a t i v a s , , Se r e l a c i o n a n con l a s capa_

c idades a d q u i r i d a s o d e s a r r o l l a d a s para usar» r e l a c i o n a r ,

e t c . , los conocimientos en la e l a b o r a c i ó n de nuevos con--

cep tos o t écn icas , ,

- Ac t i t udes f u n c i o n a l e s . I n v e s t i g a r si el alumno posee

un c r i t e r i o no d i s c r i m i n a t o r i o , fisto e s , uso y ap l i cac ión ,

c o r r e c t a de los conocimientos. .

(1) S c h i e l f e l b e i n . . „, T e o r í a s , t é c n i c a s , , . . , p., 565
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- Actitudes críticas.. Investigar s1 el alumno posee

un criterio analítico o selectivo de Tos usos y aplicacíp_

nes de lo aprendido.

-Conocimientos Informativos. Esta variable estS cons_

titufda per un conjunto de mé*todos para conocer c6"mo se -

resuelven problemas o se estudian fenSmenos.

- Conocimientos formati vos.. Constituyen el conjunto

de datos que nos indican el porqué existen los fen6rr;enos—

o porqué es necesario investigar o solucionar uno de ellos»

Aspectos relativos a Tos contenidos conceptuales de

aprendizaje.. Para su investigación se propone la se-

guiente variable; (1)

Comprensión del plan de estudios,, Requiere investigar

si los alumnos conocen el plan de estudios., Requiere inves_

tigar si los objetivos de las nateriss están en función de

éste último y si los objetivos de los alumnos corresponden

a los anteriores» Conocer lo que piensan los alumnos res-

pecto del plan de estudios, el tipo de mejoras o modifica,

ciones que harían al mismo, etc.

(2) GUZHAN...» Alternativas para la..,,, pp,, 33-41
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Relación de los alumnos con el medio ambiente soci.aK ,

Para conocer esta relación se propone1 se investiguen

Tas siguientes variables.

Relación del alumno con la comunidad.. Investigar el

lugar que habita éste, sus características, tipo de organi_

zación de colonos que existe, su participación en las act1_

vidades de esa organización o en otras actividades, etc.

Relación del alumno con el mercado de trabajo.. ^

tigar si el alumno trabaja, en qué consiste &u trabaje» si

estS satisfecho o no, por qué" causas, etc.; en caso de que

no lo haga, investigar el tipo de trabajo al que aspira, -

las posibilidades deeadquiririo , etc.

Para obtener la información requerida para esta matriz

se sugiere se realicen: observaciones de clase y entrevistas
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Matrfz C. Curriculo

El objetivo de esta matriz es evaluar si los contenidos

de la enseñanza satisfacen las necesidades ocupacionales y

culturales de la comunidad.. (1)

En el cuadroiose presenta detallada la matriz C. Los

aspectos que se proponen sean investigados para la misma_

son:

Aspectos que se proponen para la matriz C. Currículo

C. CURRICULO

Aspectos relativos al diseco, de los olrnes.. Para in-
r

vestigar estos aspectos se proponen las siguientes varía,

bles:

-Relacifin del curriculo con la problemática socioeep^

rjSrcica del pais.. A través de esta variable se investiga

la vinculaciSn de los conocimientos que se proporcionan__

a los alumnos con la situación del pafs,,

- Habilidades y actitudes,. Se ref iere a investigar

el t ipo de habilidades y actitudes que el curriculo pro-

picia se desarrollen en los alumnos..

- Conocimientos prácticos. Investigar si el curriculo

comprende contenidos específicos para aplicarlos en c i r -

(1) CASTREJON,.*. PianeaciSn y pp. 115-121
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f)

cunstancias reales y problemas particulares.

- Adecuacifin del currículo a las necesiades regiona

les. Investigar si el mismo esta" vinculado con las ca--

racterfsticas físicas y con las necesidades de la reglón

donde se encuentra la escuela.

- Adecuación del currículo a las necesidades de la_

comunidad,. Investigar si el misno estS vinculado con las

características físicas y con las necesidades de la comu-

nidad en la que se localiza la escjela.

- Materias del plan <<e estudios,. Investigar los prp_

granas, sus objetivos, contenidos y características (opta

tivas, obligatorias, seriadas, etc ),.

- Extensión de servicios educativos a la comunidad,

Investigar si existen actividades extraescolares inclu£

das en el currículo, sus objetivos, caract_erísticas, a

quienes están dirigidas, etc.

- ExtensiÜH de servicios educativos a egresados. In_

vestigar s1 existe este tipo de servicios, sus objetivos»

en qué" consisten, etc.

Aspectos relativos a la actualización curricular.

Revisiones de los planes de estudio.; Investigar'si se

realizan revisiones a los planes de estudio, con qué ob¿e-
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t1vo» la forma en que se ral izan, quiénes las hacen, con__

qué frecuencia; si se hacen ajustes, cambios o modifica

clones, con qué" criterio, en qué consisten éstas, etc.

Para obtener la información anterior se sugiere se

realicen entrevistas, revisión de planes, etc.
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Ponderaciones propuestas para la matriz C. CURRICULO.

Las ponderaciones para los datos de esta matriz que se -•-

proponen, se definen de la siguiente mantera:

i 0,20 * Inadecuadamente aplicados y adaptados.

0,,40 = Adecuación mínima suficiente.

0,60 = Adecuacifin parcial nejorable

0,80 = Adecuación buena aceptable

1.00 = Adecuacifín eficiente y correcta.

Matriz D.. ASPECTOS DE LA COMUN'IDAD.

Esta matriz tiene como objetivo conocer las carácter istj_

cas y necesidades socioeconómicas y culturales de la comunidad,

para establecer la vinculación del currfculo con la realidad.

En el cuadro ntim.. 11 se presenta la matriz 0. Aspectos

de la Comunidad.. Los aspectos que se proponen sean investiga-

dos para obtener los datos de la misma son;

Aspectos de la matriz D, Aspectos de la comiínidad, que se

proponen:

D,, ASPECTOS !3F LA COMUNIDAD.

-Aspectos socioeconómicos. Para investigar estos aspectos

se proponen las siguientes variables.
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- Nivel de ingreso promedio en la comunidad,, Pava

definir esta variable se Investigarán aquellos aspectos

que permitan inferir el nivel de ingreso de la comunidad

(cuantas personas de la familia trabajan, el número de_

personas que habitan la casa, etc.)

- Nivel de desempleo de la comunidad. Se investiga^

rSn las condiciones de empleo de los integrantes de la -

familia (eventual, fijo, tipo de empleo, etc.)

- Grado de escolaridad promedio de los padres,, Inves_

tigar el nivélele escolaridad alcanzado por los padres,,

- Calidad de la vivienda en la comunidad.. Investigar

las condiciones y características, el tipo de vivienda --

(material con el que esta" construida, si número de cuartos,

servidos con los que cuenta, etc..)

- Calidad de los servicios públicos y transportes de

la comunidad. Se Investigarán en primer término: los ser

vicios públicos con los que cuenta la comunidad (drenaje,__

alumbrado, agua, características de las calles, etc..) y en

segundo» el tipo de transportes existentes ( líneas de ñuto_

buses, tren etc.)*

- Calidad del equipamiento urbano de la comunidad,, In_

'vestigar el. tipo de servicios de comunicaciSn con que cuenta

la comunidad (teléfono, telégrafo, correo» etc.); servidos
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tales cono comercios, servicios médicos, Instalaciones -

para actividades deportivas, culturales, etc,.Y en segundo,

sus servidos educativos, sus características, si sat1sfa_

cen las demandas de la comunidad, etc.

Actitudes familiares., respecto a la escuela. .... Para -

investigar é*stas se proponen las siguientes variables,.

- Colaborac16n de la comunidad en la labor escolar..

Investigar si existen asociaciones de padres de familia, si

realizan actividades, en qué consisten, cuSles son sus ob_

jetivos, etc.

t

- Estímulo familiar á estudiar. Investigar si los -

padres de familia estimulan a sus hijos al estudio, cfimo

lo realizan, etc.

- - Mantenimiento comunal de los locales educativos.

Investigar si la organización de padres o los padres de fa-

milia colaboran en el mantenimiento de la escuela, como lo

realizan» etc.

- Actitudes familiares respecto a la extensión educativa

Para investigar estas actitudes se propone la siguiente

variable.

- Participación de la comunidad en actividades escolares1.

Investigar si la comunidad promueve actividades^culturales, -

deportivas, etc., en la escuela, cuales son sus objetivos, y
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s1 tienen otro tipo de participaci6n dentro de la escuela

Para obtener la informaci8n que se requiere en esta •

matrf? se sugiere realizar entrevistas y observaciones de_

la comunidad.
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Ponderaciones propuestas para la matriz D,, Aspectos de

la Comunidad.

Las ponderaciones para los datos de esta matrfz que se

proponen, se definen de la siguiente forma:

0,.20 = Nivel bajo precario,

0.40 = Nivel mínimo suficiente,

0,,60 = Nivel medio aceptable

0,80 = Nivel medio superior

1.00 = Nivel alto.

Se considera conveniente señalar que los aspectos deta_

liados en los Gltimos puntos son generales, por lo que serS

necesario adaptarlos dependiendo del nivel educativo que se

vaya a investigar.
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S. PROPUESTA DE UN MODELO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

PARA LA FLANEACION EDUCATIVA EN MÉXICO.

En este capítulo se presenta la primera parte del --•

modelo que aplica los conceptos desarrollados con anterio,

ridad. La estructura del modelo indica la información es_

tadfstica que se requiere para alimentar las ecuaciones -

que integran el programa de cálculo,. Para facilitar la -

comprensión del modelo se presentan algunos conceptos te£[

ricos y después se explican los contenidos de las matri—

ees propuestas.

- Concepto de modelo matemático aplicado a la inves

tigación para la planeación educativa,

Un modelo matemático es la representación del compo£

tamiento pasado» presente c futuro de un sistema en len--

guaje abstracto. Esta representación se puede efectuar a

través de ecuaciones*, las cuales pueden ser de tres ti--

pos como se presenta a continuación:

a) Ecuaciones descriptivas de las conductas actuales de1_

sistema en su totalidad. Este tipo de ecuaciones - —

* Este tipo de ecuaciones establecen una relación de cau_
salidad, en la que 1a variable dependiente está en fun_
ci5n de una o mSs variables independientes y de parame^
tros. En tanto que se vinculen las variables con el -™
tiempo, describen el status del sistema en pasado,, pre
senté y futuro. Por ejemplo, si tomamos datos conoci"
dos de a/os anteriores se está tratando de postular --•
las conductas que se configuran antes del año presente.
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permite describir en este caso, las conductas actuales

de cada uno de los niveles o subsistemas educativos --

que se han planteado en el árbol objetivo; por ejemplo,

si sa quiere conocer la matrícula total nacional del -

nivel de educación primaria en un período de tiempo de_

terminado se utilizar! la siguiente ecuación:

MFN * Fob. Tot X S I
1 1 1

M FN = Matrícula de Educ. Sup,, a nivel nacional, en el,

año i.

Fob Tot = Población total, en el año i,,
1

% I = Porcentaje de inscripción, en el año 1.
1

1 = Un ano que varía de 1 a X; X = Año final del_

período planeado.

b) Ecuaciones relativas a las aportaciones de los subcom_

ponentes específicos en las que se encuentra (estado -

Inicial) la matrícula de un nivel en cada entidad de -

la RepGblica, así como las condiciones para los esta—

dos de transición que se planean,, En este caso, si se

toma el ejemplo anterior, la matrícula a nivel nació---

nal, se obtiene tomando en cuenta la población de las__

entidades del país de la siguiente forma:

32
MPN = j Pob Est X % I

HPN « Matrícula de Educ- Sup, a nivel nacional , en -

el año 1.
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Pob.Est - Población estatal de las 32 entidades fedérate

vas del país, en el año i ; j = numero de ent i ,

dades federat ivas.

c) Ecuaciones de d is t r ibuc ión geográfica., Estas ecuacio-

nes pueden def in i r la part ic ipación de cada municipio__

del país en cada operación del sistema modelado. La -

ecuación por entidades define el porcentaje de part ici_

pación por municipio, en función del desarrol lo socio-

económico de cada uno, separando la población urbana y

la rural, , Por ejemplo» si deseamos conocer la matrícu_

la de un Estado determinado, en un período de tiempo i ,

tomaremos en cuenta la población de los municipios del

mismo aplicando la siguiente ecuación:

q
MPE * ik Pob Mun X X I

1j i j k i j k

HPE = Matrícula de primaria es ta ta l , en el año i ;

j = un Estado determinado,

q « Numero to ta l de municipios del Estado j , en el

año i .

k • Municipio específ ico, en el Estado j , en el - -

año i .

% I - Porcentaje de inscr ipc ión de los municipios k,
1 j k

en el Estado j , en el año i .

Cada etapa del sistema o de los subsistemas requiere
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una ecuación; y cada una de éstas puede representar un -

período de tiempo determinado (anual, sexenal, etc..)- Ca_

da etapa futura del sistema demanda una ecuaciSn* Por ejem

pío:

K = P X % I

M • Matrícula escolar

P * Población total

I * Inscripción real o postulada

Dependiendo del caso, se puede utilizar el mismo ti-

po de ecuación sólo que con variación de los contenidos.

Los subíndices de la? ecuaciones pueden ser dobles,,__

El primero se refiere al tiempo y el segundo al nivel de__

localizador) nacional» estatal o municipal, según sea el__

caso. En los ejemplos anteriores los subíndices utiliza-

dos son: i^año, ,ja Estado determinado, k=munic1pio especí_

fico, etc. Es importante señalar que en cada subíndice -

las combinaciones son múltiples por ejemplo: ij indican -

los datos del año i en el Estado j ; ik, indican los da--

tos del año 1 en el Municipio k.

La ecuación en su expresión algebraica define la ló-

gica del proceso que se está" observando. Así se define -

el tipo y número de relaciones entre las variables del -•*

proceso observado.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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Las variables pueden ser principalmente de dos tipos

lineales y exponenciales, es decir» las tasas o porcenta-

jes de las variables pueden crecer en forma: (1)

1).- Lineal, cuando aceptan Incrementos fijos a lo largo

de un período de tiempo; dependiendo de la variable

puede ser:

a) ascendentes, cuando la variable va aumentando, por

ejemplo, se puede tener el caso de incremento anual

de 0.5% de la tasa de inscripción escolar como se

presenta en la siguiente gráfica:

Gráfica Incremento de 0.5% de la tasa de inscrij),
i
V

do*n escolar.
•

k •

3 •

2

1

>
y r

/ 1

/

X i
X 1
' 1
1 '

Nota:

% I = Porcentaje de inscripción

t =* Tiempo

b) descendente, cuando la variable tiende a cero, -•

por ejemplo, el decremento de 0.5% de la tasa de_

Inscripción escolar que se muestra en la gráfica

siguiente:

(1) Downie, ... Métodos estadísticos pp* 42-51



GrSfica

escolar.
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Decremento de 0,5% de la tasa de inscripción

Nota:

% i = Porcentaje de inscripción

t * Tiempo

2) Exponencial. Cuando la tasa de cambio no es constante

y pueden ser:

a) ascendente» cuando la variable va aumentando, co-

mo se muestra en "la siguiente gráfica:

GrSfica Incremento irregular de la tasa de

crtpcifin.

J—>

Nota:

% I a Porcentaje de inscripción

t » Tiempo
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b) Descendente, cuando la variable calculada tiende

a cero, como se presenta a continuación

QrSfica Decremento irregular de la tasa de ins-

cripción

Nota:

% I = Porcentaje de inscripción

t * tiempo '

- Diseños preliminares de los modelos educativos

cuantitativos en general.-

Con anterioridad se mencionó que un modelo es la re-

presentación de una realidad pasada, actual o futura, -•

por tanto, es un instrumento para explorar, describir y •

explicar posibles realidades, que pueden ser infinitas.

Sin embargo es necesario establecer ciertas característi-

cas para definir el área de exploración que, nos propor-

cionará realidades futuras posibles y deseables.
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Un modelo probabi l í s t i co implica, que a cada alterna.

t iva por explorar se asocien c ie r tas h ipótes is de confiru_

r a d ó n de ese futuro posible ; estas hipótesis conducirán^

a"metasM a plazo va r i ab l e , en es te caso para el sistema -

educativo nacional.. El modelo deberá permitir entonces -

definir las consecuencias opera t ivas , que en este tnode1o_

por ejemplo son el numero de aulas y de maestros a pa r t i r

del nOmero de grupos, definido a su vez por la relación -

alumnos-profesor, y económicas (gastos e inversiones) del

conjunto de h ipótes is del mismo.

En función de los resultados de cada a l t e rna t iva se_

pueden tomar decisiones ( p o l í t i c a s , económicas, administra,

t i v a s , e t c . ) Cualesquiera que sean las decisiones inicia.

les del modelo, éste deberá permitir ajustes per iódicos ,_

que tomen en cuenta variaciones p o l í t i c a s , s o c i a l e s , eco-

nómicas, e t c . , y de ese modo ajustar la planeación a la_

dinámica o cambios en el sistema que se modela.

La Invalidez de un modelo se presenta cuando los r e _

suitados parciales de e s t e , en cada etapa dif ieren subs—

tancielmente de los datos reales observados, en ese caso_

no se desecha el modelo, sino que se revisan las h i p ó t e -

s i s i n i c i a l e s para a jus ta r ías o adecuarlas al fenómeno --

observado, o bien, a las e s t ad í s t i ca s más recientes r e s -

pecto a la conducta del sistema modelado, es dec i r , el -•-

modelo debe retroalimentarse, , Es necesario analizar las_

ecuaciones, los datos numéricos y será necesario construir
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modelos "flexibles" para reconocer» aceptar y representar

las diferencias con la realidad, como un conjunto de d a —

tos objetivos y comprobables.

En síntesis, la validez del modelo está representada

por la posibilidad de ajustarlo a lo real, aunque no se -

excluye la posibilidad de cambiarlo por otro mas eficie£

te o mSs económico en su elaboración y operaciSn,

- Estructura de los modelos en general.

Los modelos en general tienen tres elementos, los --•

cuales en este estudio se definen como:

1 ) M Entradas".. Están constituidas por la información y las

hipótesis que conforman los datos del modelo, que son -

el^resultado de la investigación del problema y del --

rango de validez al que se aspira,, Es necesario decía

rar al inicio del modelo las fuentes de información --

que apoyan las hipótesis.

2) "Reglas". Son las operaciones o combinaciones de d a -

tos» en el conjunto de ecuaciones del proceso de cSlcu^

lo, con una secuencia definida, las que, cuando se rea

Tizan nos llevan a los resultados del modelo,.

3) "Salidas". Son los resultados del^modelo, La primera

fase del modelo consiste en diseñar estas salidas, que
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se elaboran en base a las necesidades del usuario, en re_

ladón con el problema estudiado.. Esto es, las "salidas"

se diseñan en función del uso o del tipo de interpretación

(numérica o gráfica) que se da a los datos procesados.

- Diseño délas salidas del modelo de investigación -•

cuantitativo propuesto,,

En las salidas del modelo se encuentra la información a

la que el investigador o planeador de la educación le in-

teresa tener acceso como usuario,, En esta sección se pre.

sentan los diferentes diseños de salidas para cada una de

las matrices de este modelo.

-Definición conceptual de las salidas de las matri-

ces.

Una matrfz de datos es un arreglo numérico a base de -•

columnas o vectores verticales y renglones o vectores ho-

rizontales; los datos de los renglones se asocian COJI -—

los conceptos de las columnas o viceversa, según la conve

niencia del investigador.

Cada matrfz requiere una Interpretación conceptual que

explique los resultados calculados a las personas que usa^

rSn el modelo para facilitar su uso y aplicación en progra

mas específicos derivados del modelo.
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En el modelo cuantitativo propuesto, se consideran -•

cuatro tipos de matrices a través de las cuales se obtie_

nen los datos necesarios, basados en las hipótesis que se

postulan en el modelo., Estos cuatro tipos de matrices -•-

abarcan los aspectos demográficos, matriculares, operati-

vos, y la viabilidad económica del sistema, las cuales se

describen a continuación:

Matriz 1,, Aspectos demográficos

En esta matriz se intenta plantear el movimiento de__

la población rural y urbana, al ario meta de acuerdocon --•

las tasas de crecimiento postuladas, Esto nos permite --•

postular la población total del país, de un Estado, muni-

cipio o ciudad» en cada ano del Plan, en base a la organi_

zadón de los datos censales y sus probables margenes de_

error.

Matriz 2 Aspectos matriculares

En esta matriz se postulan las matriculas totales por

niveles educativos, a nivel nacional y en cada localidad -

estatal o municipañ, en un af.o determinado,, Estas matrícu

las se subdividen en escuelas estatales, municipales o en

escuelas rurales y urbanas, en los niveles educativos ele_

mental N „ ciclo medio básico N , ciclo medio superior N ,
X 2 3

normal N , superior N .
4 5 *
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Matriz 3. Aspectos operativos.

En esta matriz se postula el número de grupos por es_

cuela y por turnos, el número de alumnos por grupo; en los

niveles educativos elemental N , ciclo medio básico N , -
1 2

ciclo medio superior M , normal N , y superior N , y pro-
3 4 5

duce to ta les nacionales o federa les , es ta ta les , municipa-

les rura les y urbanos.

Esta matr iz además postula los costos de: capaci-

tac ión de profesores, construcción de aulas, el equipamien

to de aulas y áreas ex te r i o res , te r renos , operación por es

cuelas en cada uno de los niveles educativos N , H , N ,
1 2 3 "

N » y N , y produce to ta les nacionales o federa les , esta-
4 5

ta les o munic ipales, rurales y urbanos; los costos de --•

mantenimiento de las escuelas existentes se agregan a las

Inversiones de las aulas nuevas., *

Matrfz 4,, V iab i l idad del sistema

En esta matrTz se corre lac iona eí gasto prev is to por

este modelo en función de sus h ipótesis y metas, y la po-

s i b i l i d a d del país para hacer f ren te a ta les erogaciones,

en cada l o c a l i d a d ; en todo caso, mediante ajustes a las

h i pó tes i s , se in tentará postular s i tuaciones de e q u i l i b r i o

* los modelos no incluyen la ubicación concreta de las es,,
cue las, porque este punto deberá de f i n i r se en los planes
y planos o mapas operativos en cada l oca l i dad .



En los siguientes cuadros (i2, 13, 14 y 15 )» se

presenta cada una de las matrices discutidas anteriormente,
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-Datos básicos para el diseño de las s a l i d a s .

En este punto se presentan los datos que constttuyen__

cada uno de los t ipos de mat r ices , al igual que las hipóte,

s i s de mejoramiento que se postulan en diferentes aspectos

de las mismas.

- Matriz 1., Aspectos demográficos _

En esta matriz se in tenta postular el movimiento de

la población del país hasta el año 2000, de acuerdo con la

tasa de crecimiento postulada, Se incluye la población tp_

ta l a nivel nacional y e s t a t a l» ésta ultima se subdivide -

en cada uno de los Estados de la República con sus respec-

t ivos municipios,. En todas és tas se postula la población^,

t o t a l , rural y urbana.

Los datos que se presentan a continuación son ejemplos

que describen, en base a c i f ras r ea l e s* , la forma en que se

obtiene la tasa in i c i a l de crecimiento de la población en -

la que se apoya el modelo para obtener los datos de es ta ma_

t r f z . Por ejemplo, si la población to ta l de 1976 es de -• -

61,264 mil lones , y la de 1977 es de 63,433 millones» para -

obtener la tasa iniciaV"de crecimiento se procede de la ••-

s iguiente manera:(l)

* Los datos que se presentan en los ejemplos se obtuvieron -
del Plan Nací, de Desarrollo Urbano, e incluyen el i nc re - -
mento de la población urbana; es dec i r , el porcentaje res
pecto a la población to ta l de esta población en 1977 era 3e
48.82% y en 1982 ser ia áe$},72%, mientras que la rural era
de 51.T8íen 1977 y 48,28 en 1982.

(1) Técnicas de i n v e s t i g a c i ó n . . , , Sierra Bravo..., pp. 443-48
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Tasa In ic ia l = PoblaciSn to ta l 1977 = 63,433 « 1.035409
Población to ta l 1976 61,264™

La tasa in i c i a l del período 1977-1982 es igual a - - -

1.035409, o sea el 3.545Í de crecimiento anual de la pobla-

ción. Por t a n t o , los datos i n i c i a l e s para el per-Todo de -

1977-1982 se presentan en la s iguiente t ab l a ;

Tabla Población to ta l» rural y urbana para el --•

período 1977-1982.

AÑO

1977
1978
1979
1980
1981
1982

POB. TOTAL
(millones)

63,433
65,686
68,025
7 0.,455
72 ,,979
75..606

POB.
(mil

32
33
3*
34
35
36

RURAL
Iones)

.464
,231
,017
,.822
.648
.495

FOB. URBANA
(mi Uones)

30
32
34
35
37
39

,969
,455
,008
.633
.331
.107

TASA DE CRE
CIMIENTO

1
1
1
1
1
1

,0355177
,0356080
,0357221
.0358242
,0358530
,0359418

l.a t a s a f i n a l se p o s t u l a de acuerdo a l a s h i p ó t e s i s -

del Plan Nacional de Población» el cual i nd ica que para el

ario 2000 sera el 116 de c r e c i m i e n t o anual de l a p o b l a c i ó n , _

como se muestra en l a g r á f i c a s i g u i e n t e :

Gráfica

•X Área de

Crecimiento

Crecimiento de la población total.
Hipótesis lineal descendente según
el Han '^cíonal de Población.

A continuación se presentan los datos que conforman la

matrTz 1., Aspectos demográficos.
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Matriz Z., Aspectos matriculares.

En esta matriz se postulan los números de las matrículas

por niveles educativos a partir de los datos de la matrfz --

anterior., Los porcentajes de matrícula para cada uno de —

los niveles educativos se obtienen mediante el establecimiento

de esos porcentajes, en b?se a la tenencia histérica y, de

acuerdo a ellos, se postulan las hipótesis de mejoramiento.

A continuación se describen algunos ejemplos de ésto.

En la actualidad la educación preescolar es privativa-

de las ciudades*ÍM 83* de las oportunidades corresponden_

a las zonas urbanas y el 17% a las zonas rurales mejor do-

tadas, por tanto, hay regiones donde este nivel educativo^

no existe. Por esta razón en esta matrfz se postula que -

para el año 2000, la matrícula preescolar urbana en todas

las ciudades del país alcanzara el 4% de la población to-

tal, que es el nivel de atención actual de la ciudad de -

México, següri datos publicados por la SEP (1979), Asi --

mismo, también se postula que para ese ano el 1% de la po_

blación rural total tendrá atención preescolar,. Estas M p ^

tesis de mejoramiento se presentan en la gráfica siguiente.. (1)

* de acuerdo a GuzmSn, Teódulo.,, Alternativas para

(1) Schielfelbein..,., Teorías, Técnicas,..,,, pp,.271-282
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Gráfica Crecimiento del número de la matrícula
Preescolar. Hipó tesis lineal ascendente

Hatr 'cula de Pob.. Total

Urbana.,

•-T 1 ? Matricula de Pob , Total
Rural,,«-

2000

Por otro lado, en la actualidad la matrícula total es-

colar está constituida por: el 90% de matrícula urbana y el

10% de la matrícula rural. La hipótesis de mejoramiento^

que se propone en este caso, es que la matrícula total es-

colar en el ai"o 2000 esté constituida de un 7 5% de la urbana

y un 25% de la rural. Como se muestra a continuación:

Gráfica

l de la

Matrícula

Total Es-

col a c

Crecimiento de la matrícula educativa
total.

Matrícula Urbana

. , 1 , 1 , ' • -

1982

i—'-i—i ! . ' ' I -J artos

Z00O

Si tomamos en cuenta que la población t o t a l del país

está cons t i tu ida por el 60% de la población t o j a l urbana -

tnSs el 40% de la población to ta l ru ra l i y que la matr ícula

t o t a l en el año i n i c i a l estS compuesta del 90% de la pe--

blacif in urESana t o t a l y del 10% de la ru ra l t o t a l , entonces
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la hipótesis de mejoramiento postula que para el año 2000_

la población total estará constituida por él 70% de pobla-

ción total urbana mis del 30í£ de población total rural; y-

la matrícula educativa total de ese año estará compuesta -

del 75% de la población total urbana y del ZS% de la total

rural.

Para definir la composición de las tasas de inscrip—

c1Ón de cada uno de los niveles educativos, se toma en - -

cuenta el porcentaje de inscripción por cada grado del ni-

vel educativo como por ejemplo, la tasa de inscripción glo

bal del nivel primaria puede variar del 20 al 24" de la ••-•

población total, Dentro de este nivel el 100* de la matrí

cula puede dividirse no en porcentajes iguales para cada -

grado, sino en porcentajes diferentes por grados^ya que se

toma en cuenta que existe mayor deserción en los primeros

grados como se muestra en la siguiente gráfica,, (1)

GrSfica Porcentajes de deserción de los
grados del nivel primaria.

% de alumnos

Inscritos

en primarla
53% desertan

kZ% egresan
11978)

grados de
primarla

(1 ) P o i g n a n t . , . . . Planeamiento e d u c a c i o n a l . , pp . 161-177
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Por ejemplo si se inscriben 600 alumnos en el primer__

grado de primaria al finalizar el ciclo habrá 348 deserto-

res y 252 alújenos en el sexto grado. La hipótesis que se

propone en este punto plantea la disminución de la deserción

en un 31% de este nivel educativo y por consecuencia un —

aumento en la tasa de inscripción.. Esto se representa asi:

GrSfica

X de atúranos

Inscritos

en primaría

DisninuciÓn de la deserción en los grados
del nivel primario.

4 oí

egresarían

de

En el siguiente cuadro, se presentan los datos de la

matrfz 2.. Aspectos matriculares.
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Matriz 3. Aspectos operativos.

A través de esta matriz se trata de calcular los recur

sos materiales y humanos necesarios de acuerdo a lo postu-

lado en el modelo, asf como el costo de esos recursos y las

Inversiones necesarias.

Los datos y ecuaciones de esta matriz se presentan en

el siguiente cuadro y a través de las notas se facilitara -

la comprensión de los mismos.

Es conveniente señalar que estas dos últimas matrices

se Integran en base a los datos obtenidos en las matrices de

aspectos demográficos y las correspondientes a los aspectos

matriculares.
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0) Gasto cor r ien te = <3 = (D . GCG ., FA) + (G . GCG u FA)
1+1 T i 1+1

Donde:

D= matrícula del nivel educativo xi en el año o período anterior

F= Ndmero de alumnos/profesor.

GCG= Gasto corriente por grupo: salarios de profesores, parte

proporcional de salarios administrativos y parte propor-

cional de mantenimiento de la escuela.

FA = Factor de actualización.

GCG = Gasto corriente del incremento de grupo en el ano 1+1

G « N£ímaro de grupos nuevos,.
1

1= año I n i c i a l y/o año escolar determinado.

K) Inversión = E . AC . CC + E . AL . CT
1 n 1 1 n 1

Donde:

E = Costo del equipo, el cual se considera el 25% del costo
1

t o t a l de construcción del ed i f i c i o . .

AC= Área de construcción por alumno, la cual se considera de

1.5 m2 por alumno.

CC= Costo de construcciSn; para el año de 1979 se estimaba

aproximadamente en $4,000,,00 el m2 „

CT= Costo de te r reno ; para el año de 1979 el m2 se estimaba

aproximadamente en $700,00.

1= año I n i c i a l y/o año escolar determinado

x «• 1 . . .5 *

Numero posible de matrices a ca lcu lar 5,472
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Matriz 4. Viabilidad económica del sistema.

Primordialmente esta matriz pretende analizar las posi-

bilidades econSmicas del modelo en base al presupuesto educa

tivo asignado a cada uno de Tos niveles, de tal modo» que se

pueda establecer un equilibrio entre el presupuesto educati-

vo y el costo calculado por el modelo,, En el cuadro siguien

te se presentan los datos de esta matrfz.
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6. ALTERNATIVAS DE LA PLANEACION EDUCATIVA.

El presente análisis se sitúa dentro del marco de -

la realidad mexicana actual, lo que supone que toda suge

renda de alternativa a la planeación educativa esta con

dicionada por este marco y debe aparecer como 'posible1^

en una situación que se nos impone y no simplemente como

'deseada'.

En un esquema clásico, la alternativa a la planea---

ción educativa aparece como su negación, como la fuerza^

interna que desarrollo al realizarse la planificaciSn y_

que termina negando los límites que ésta contiene. Lle-

gado a un punto del proceso todo paso adelante de esta -

fuerza interna que la planificación ha puesto en narcha__

supone necesariamente una alternativa, una ruptura de --

sus límites, la negación misma de la planificación vigeji

te.

La planificación actual de la sociedad mexicana ha_

supuesto evidentemente -siguiendo este orden de ideas- __

una alternativa al sistema educativo, cuando las fuerzas

que este sistema puso en juego tropezaron con su limitación

y la presión se hizo realmente insoportable.

Sin embargo, es preciso comprender que los sistemas

educativos, aunque cada día que pasa son mis globalizadp_
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res, no son sistemas cerrados ni autónomos» sino articu-

lados en otros sistemas de relación social y componentes

de una estructura extremadamente compleja. Las tensiones

que provoca el cambio, la alternativa a la planeación --

educativa, pueden producirse en otros ámbitos de relación

social no directamente educativos. Tal, por ejemplo, un

proceso de desarrollo económico, que modifica las necesida_

des de calificación de la fuerza de trabajo, puede poner

en evidencia la limitación del sistema educativo y hacer

necesariasu alternativa' En estos casos en los que la -

alternativa viene impuesta por factores exógenos al sis-

tema educativo, ésta, y aun todo el sistema, aparece como

el efecto de un cambio social más profundo que se realiza

en niveles económicos o políticos de la estructura social..

FOr el contrario, y como consecuencia de esta traba,

z6n interna que existe entre todos los componentes de la

sociedad, de la relatividad de su autonomía, y de su in-

terdependencia, el sistema educativo y el desarrollo in-

terno de las fuerzas que pone en juego el enfrentaniento

en ocasiones violento efe estas mismas fuerzas internas -

con las limitaciones del sistema, aparecen como factores

-y no como efecto- de cambios sociales más amplios, pro-

vocando en ondas progresivamente crecientes marejadas y_

aun tempestades en los otros niveles (económico y po1ft1_

co).
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Consecuente con esta problemática nos proponemos de_

sarrollar y presentar a la reflexiSn colectiva las alter

nativas a la plan1ficadó*n educativa mexicana, bajo los -•

puntos de vista siguientes:

- La planeacifin actual, cuyas alternativas buscamos

es el resultado:

a) de factores internos del sistema educativo, pre_

cedente.

b) de factores exógenos al sistema, factores que

podemos encontrar en los niveles político y eco

nSmico. '
f

c) La planeación actual pone en juego y desarrolla

fuerzas nuevas a las que, al propio tiempo, im-

pone limitaciones a su progresión indefinida.

Las alternativas posibles se encuentran ya pre-

figuradas en estas tensiones internas del s1s->

tema.

d) El sistema educativo actual se encuentra articu.

lado con los demás niveles de la estructura so-

cial mexicana, y en estos niveles pueden produ_

cirse los factores exfigenos que inciden en las

alternativas y que permiten configurarlas.

e) Las alternativas posibles a la actual planea-

ciÓn, y aun las tensiones internas dentro del
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proceso educativo que pueden provocarlas y que

ya hoy pueden reconocerse» son factores -futuros

o presentes- del cambio s o c i a l .

Se t r a t a pues, de s i tua r las a l t e rna t ivas al sistema

educativo, en una dinSmica h is tór ica» concreta y no en -•

una zona de diSlogo especulativo sobre soluciones gioba3

l e s , cuyos tínicos puntos de referencia son: programas y_

t e o r í a s , donde se dan por supuesto los cambios sin enfren

ta r se con los largos procesos que pueden producir los , y_,

hasta en ocasiones hacerlos imposibles.

Nos encontramos en una sociedad de mercado, es dec i r ,

en una sociedad en que las sociedades se presentan como_

demanda y los bienes de todos los t ipos que las s a t i s f a -

cen, se estructuran en gamas de productos que constituyen

la ofer ta . La educación en t a l e s sociedades tiende a rea

Tizarse dentro de este juego como un proceso productivo_

que responde mediante una oferta de servicios y productos

a las necesidades educativas presentes en el mercado.

"Afuvr.it b¿z.n, ¿,¿ fu¿6.£e,¿e qu& ¿¿nte.ti.zati,
atgdn ¿igno iZYi&iblz di c.atia\ct<itt. ¿ociaí, la. & o tuna.
zn qtiz ¿e ptiocz&a la ¿unciónal¿dad dzl apatiato a¿_
cotc.fi al modo dz p^oduccÁ-ón, Z06 mtcan¿6mo.í, dz
¿t vatz pana &<LKvln.lz al ¿.¿óttma, podn.lamo(> dzcVi
qaz e¿ ¿a ACAPTACIOW dtt iuj'zto qaz ¿e z&colailza
a. la. nztz&Xdad dz. kactfi opífia.'t¿vo paxa la acumula^
c£6n dz, capita-t al modo dz. pfiodv.ccA.6yi. Med-tanic^
ana do&¿l¿.cacÁ.Sn planificada, dz. ta¿ opofttu.n¿dadz.¿
dt &6ta(Uo pata lo¿ dX.^zA.z.ntt.¡> c¿clo¿> y ilM
dd Z yt en í t í i
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¿a ¿mpo&lclón dz la ídtoloata btuiguz.¿a v£a. conttn¿do*
y QJt¿&n£a.cX6n di ta e.n¿¿¡lanza, Ke.pA.odacA.tnd o <x tfia\j¿¿
di e¿¿o¿ ¿06 valom de, la cta-it dom.ina.ntz, ¿
dz tiJtA.tidtiA.aA, d¿cka adaptación. (7)

Desde este punto de vis ta , las alternativas al actual

sistema educativo, se presentan como posibles respuestas__

que d5 el apavato productivo de la educación mod1ficSndose

a presiones de la demanda que no pueden ser cubiertas por__

el sistema.

Estas presiones de la demanda pueden ser generadas -

por la propia dinámica interna del proceso--sistema educa_

t1vo-¡ pueden también ser producidas por la presencia de

factores endógenos (el desarrollo industrial y la concen-

tradSn hacen aumentar la demanda de formación profesio-

nal especializada, determinados cambios políticos provo-

can la necesidad, la Implantación de nuevas técnicas per

suasfvas en el proceso educativo lo qué se traduce en for_

ma de demanda de productos culturales y educativos que mô

difican el sistema.)

Naturalmente el sistema educativo, o las tensiones_

Internas del sistema en su proceso de adaptación a la --

nueva situación del mercado, son a su vez factores impor_

tantes de cambio social y hasta en ocasiones detonadores

de procesos más profundos que se traducen en alternativas

globales al provocar cambios en las relaciones sociales.

(1) CERVANTES,... Educación popular. . . , pp. 23-24
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Es evidente que la educación pertenece al nivel 1dep_

lógico de la estructura total, pero este nivel tiene un -

contenido formado por un conjunto de elementos materiales;

productos» instituciones y procesos productivos que estSn

situados dentro de las relaciones de producción complejas

de una sociedad, elementos en los que a su vez existe --

una base económica, un soporte concreto de poder políti-

co y una legitimación ideológica incorporada, del mismo

modo que cualquiera de los elementos que constituyen el

nivel económico o nivel político, existen los otros tres

niveles constitutivos de la totalidad de la estructura.

Por eso, siempre es posible tratar a la educación

como parte del nivel Ideológico de la estructura g1obal__

de una formación social, y también tratar a la educación

como el conjunto de sus componenetes materiales organiza_

dos en las relaciones de producción donde aparecen 1os -

tres niveles característicos: económico, político e ideo_

Ifigico. El primer tipo de estudio que considera la edu-

cación como parte importante y característica del nivel -

Ideológico de la formación social, es más apropiado para

el análisis de la formación social, en tanto que el segur^

do, como conjunto de componentes materiales, es más apro-

piado cuando se estudia la educación como campo específico

de análisis dentro de un marco teórico general más amplio.

La planificación actual es el resultado de un conjun-

to de factores consecuencia de la presencia de fuerzas pro.
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ductivas capitalistas cuyo desarrollo tropezaba con el -

enquistamiento en el proceso educativo anterior de rela-

ciones de producción residuales precapitalistas. Esta -

presencia se manifiesta y aú*n se sigue manifestando- en

el mercado.

En una sociedad capitalista como la nuestra en la que

los diferentes estratos sociales aparecen ordenados por -

criterios de prestigio y niveles económicos desiguales, de_

rivados directamente de la división del trabajo, en fun-

ciones frecuentemente jerarquizadas, y estas funciones se

encuentran íntimamente ligadas a la posesión de títulos,

conocimientos y habilidades que proporciona el sistema edu

cativo, es indudable que la demanda dirigida al sis tema»_

crece y presiona de tal forma que hace necesaria su adap-

tación y es mSs fuerte a medida que avanza el desarrollo^

capitalista y que el consumo diversificado por estratos -

hace más atractiva la pertenencia a estratos superiores.

El sistema educativo en su conjunto, llegado a un —

punto de desarrollo capitalista, se ve asaltado por una -

fuerte presión de "la demanda en que se formula la necesi_

dad que el sistema educativo tiene de no depender de otras

formaciones sociales en la innovación, sobre todo tecnolo

gica, ya que esta dependencia no solamente cuesta dinero,

sino que puede llegar a comprometer el desarrollo.
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En resflmen, se puede llegar a la conclusión de que -

la reforma educativa, que se concretó en la actual planea_

cifin de la educación, ha sido el resultado de las presiones

de las demandas del producto educativo, presiones que son

consecuencia Indirecta del salto en el desarrollo capitalis_

ta de los años anteriores y de la progresiva y acelerada -

destrucción de formas residuales de producción agrícola en

nuestra estructura social.

Las alternativas a la actual planeación sólo pueden -

estudiarse a partir de esta misma dinSmica: la presión de

la demanda educativa continúa estando presente en la sitúa

d Ó n actual, puesto que es evidente que la reforma y la -*

actual planificación, por demasiado precipitada y por la_,

escasez de medios financieros puestos en juego, no han -

logrado satisfacerla; y a ello se añaden los efectos in-

ternos multiplicadores que sobre el mercado educativo pro

voca la misma planeación, y la continuidad del proceso -

de desarrollo económico capitalista que como valor añadi-

do actúa sobre el conjunto de manera apremiante, hasta el

punto de que hoy la crisis del sistema educativo aparece^

de forma aguda, mSs aguda probablemente que antes de la -

planeación.

* Kntt la. pKe¿pzc£¿va. dt la. A.tact¿vacÁ,,Sn ,
lo A pla,n¿£lcadoA.<>.¿ dil tetado Qu¿eA£n z¿>ta.bZz.czJi ¿a
¿ l dd d 6 d l UL dd

p£ Q
¿anclo n.aZÁ.dad e.,ntxz, la. piodu.ccA.6yi de. la. Un.Lv zK£,¿da.d
y ta,¿ dz,manda¿ dzí aparato productivo, tilo i¿e,ne__
¿mpllco.C4.oYi<i,¿> e,¿<Lnc¿al&¿ ¿obfiz e¿; ca.ta.cttn. du.tu.no -'
de., la Ur.lvZK^'.dad. $¿. en il ¿ondo zt pitoytcto e¿ia
tal ti una. Az.lv,Indicación di. lo pJia.gma.tXdo, y 4¿ lo
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a ¿¿tt de. cu.en.tiU z& ¿o qtxz. ti&¿pondz at -
zaonómlco, habita. qa& íépt^tax a.ño¿

aqu&¿ta¿ cc.tA.vi.do.dzi> de, la. ÜníveA¿¿di
ana. Intz.nc.i6n cn.X.t¿o,a, pala Za.6 <̂ ue -t-cc.w...

¿e.n£¿do pcuia Í06 gxupo¿> ma.tjOKÁ.taJi4,o& y no paAa Lo i,
Áíi¿eA.e.¿e¿ domÁ^nantuA y pana io& qut no ¿e exp,
c o m o ' p a e ¿ í o ¿ ' e n eX m e r c a d o d^Z z m p t t o , " ( I )

( 1 ) F U E N T E S . . . , E d u c a c i ó n y p o l í t i c a e n : . . p . 1 1 4
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7. CONCLUSIONES

Hemos visto por una parte en capítulos anteriores,

la problemática situación de la Educación Superior y por

otra, el hecho de que los intentos de pla'neación que se_

han realizado han estado lejos de solucionar parcial o -

totalmente los cuestionamientos de la educación. Esta -

es la razón por lo que se pensó en proponer un nuevo - -

enfoque para la planeación educativa que permita si no_

resolver la situación de la educación, sí contribuir - -

dentro de sus posibilidades al planteo inicial de la so-

Iuc16n de esa problemática^ a través de los medios que -•

se proponen. í

Desde 1976 a la fecha, se ha definido una política^

universitaria de vinculación con la dinámica del desa- -

rrolio capitalista del país, las características de esta

política son:

- Un enfoque instrumentansta que ve a la planeación

como un instrumento técnico -no político-, que ayudará a

corregir disfundones al interior de las Universidades.

(Como es la racionalidad del crecimiento y la superación

académica).
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- Representa una posición tecnocrática porque reduce los

problemas educativos al carácter técnico y no ve el sig-

nificado político de los mismos.

Es pragmática ya que utiliza los criterios de adecua-

ción de la oferta con la demanda de mano de obra del apa_

rato productivo.

En este contexto se encuentra caracterizada la planeación

de la Educación Superior en México. Esta situación es —

avalada por los lincamientos que sustenta el Plan Nacional

de Educación Superior, como marco referencial que rige el

desarrollo de las actividades a corto y largo plazo de --•

toda institución de Educación Superior.

Se han dado avances en materia de planeación sin em_

bargo es conveniente y necesario iniciar un diagnóstico^

permanente de la Planeación puesresulta imperativo que -

se retroalimente con correctivos del propio proceso de -

planeación.

Por otro lado, es necesario considerar uña política

Nacional de capacitación de recursos humanos para la - -

planeación. Pues, aunque actualmente existen algunos -•-•

mecanismos dedicados a estas tareas -ANUIES, SEP-, re-

sultan insuficientes respecto al conjunto de las necesi-

dades de es¿e género.
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En los procesos de Planeacifin Educativa de estos --

«Ros se observan tendencias aparentemente contradictorias

con predominancia en el desarrollo de los aspectos técnico

operativos y los soportes jurídicos y reglamentarlos.

la utilidad de estos avances requiere que se inserten

en una política de planeación que impulse el carácter so-

cial y participativo de la planeacifin.

Estos hechos nos muestran hasta qué grado el Plan —

Nacional de Educación Superior, representa» mSs que una -

ruptura» la culminación de un esfuerzo conjunto por parte

de la SEP y la alta burocracia universitaria, dirigido a -

la regulación de las instituciones de enseñanza superior.

Eficiencia en la unidad son los dos tópicos bSsicos

que articulan los fundamentos y propuestas del Plan Na—

clonal de Educación Superior. Pero si bien el primero^

es presentado como el objetivo a realizar, la meta desea.

ble, el segundo es conceptual Izado como la condición a -

partir de la cual esta meta se puede lograr. La fundp_

nalidad de las instituciones educativas» su "eficacia",

se hace depender» de este modo» del buen entendimiento^

que estas mantengan con el Estado» subordinándose a los

planes que este impone para el desarrollo nacional.
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Planes» metas y acuerdos, al igual que los diversos

organismos recientemente creados, han demostrado, hasta -

ahora una absoluta incapacidad para adecuarse a las nece-

sidades y las condiciones reales de la educación en nues-

tro país. Pero con toda su inoperancia, con toda su carga

tecnocrStica, el Plan ha promovido la creación de un com-

plejo aparato y ha posibilitado la instalación de mecanis^

mos de control en diversos niveles y con formas muy dtver_

sificadas de acción.

Rara las Universidades los mecanismos de control con_

templados e Impulsados por el Plan han sido otros. En -

primer lugar» se ha puesto un gran empeño en la creac1Ón_

de unidades de planeacion con capacidad para orientar el__

desarrollo de cada 1nst1tuci6n y del conjunto de ellas, -

mediante procedimientos que respetan de modo formal la --

autonomía y evitan toda apariencia de coacción.

Partiendo de una necesidad real la de planear el de-

sarrollo de la práctica educativa, se ha justificado la -

creación de un sector político-administrativo, capaz de -

establecer y aplicar los criterios para el crecimiento y_

funcionamiento de las instituciones de enseñanza y de uti_

Hzar diversos instrumentos de control.

Por Último quisiéramos puntualizar que el sistema -

educativo en su conjunto ha llegado a un punto de desa--

rrollo capitalista, que se ve asaltado por una fuerte --
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presión de la demanda en que se formula la necesidad que

el sistema económico tiene de no depender de otras f o r -

maciones sociales en la innovación, sobre todo tecnol5g1_

cas» ya que esta dependencia puede llegar a comprometer^

los siguientes pasos del desarrollo.

En resflmen» se puede llegar a la conclusión de que_

la actual planificación de la educación, ha sido el resul.

tado de las presiones de la demanda de producto educativo»

presiones que son consecuencia directa del salto en el de_

sarrollo capitalista de los años anteriores y de la pro-

gresiva y acelerada destrucción de formas residuales de -

producción de nuestra estructura social.

Las alternativas a la actual planificación sólo pueden

estudiarse a partir de esta misma dinámica: la presión de

la demanda educativa continúa estando presente en la si--

tuadfin actual; y a ello, se añaden los efectos internos

multiplicadores que sobre el mercado educativo provoca la

misma planificación, y la continuidad del proceso del de-

sarrollo económico capitalista» hasta el punto de que hoy

la crisis del sistema educativo aparece de forma aguda.

Todo lo anterior significa que la tarea a realizar»

es» necesariamente, de índole colectiva» pero sobre todo»

que no es posible sin una conciencia efectiva por parte

de los directamente involucrados, ya sea como parte del

problema, o como parte de la solución.
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