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INTRODUCCION 

Este trabajo tiene como objetivo el análisis de la 
educación superior privada, en lo referente a la 
Licenciatura en Pedagogia en la década de los ochentas, en 
el área metropolitana de la ciudad de México. 

Es importante conocer y comparar la diversificación de 
los planes de estudio de esta licenciatura en dichas 
instituciones, ya que cada una tiene diferente modo de 
concebirla y algunas ellas dentro de su mapa curricular, 
ofrecen a sus alumnos salidas terminales o ~reas de 
especializacion. 

Cabe aclarar .que hasta la fecha sólo se han hecho 
algunos estudios referentes al análisis de esta licenciatura 
e~ IES públicas, ~or lo que consideramos que este trabajo es 
un primer acercamiento en el análisis de la licenciatura en 
Pedagogia en !ES privadas, por lo cual consideramos que 
puede dar pie a otras investigaciones. 

Para facilitar 
divide en cuatro 
factores políticos, 
fenómeno educativo. 

el estudio del tema, este trabajo se 
capitulas, en el primero abordamos los 

económico y social que inciden en el 

Se abarca tres sexenios gubernamentales a saber: el 
final del mandato de José López Portillo, el regimen de 
Miguel De la Madrid Hurtado y la actual administración de 
Carlos Salinas De Gortari. 

El análisis sobre la educación superior privada y 
cspecificarnentc de las licenciaturas en Pcdagogla, en el 
área metropolitana de la ciudad de México, no sólo comprende 
una sola administración, sino que se extiende a toda la 
década de los ochentas. Cabe señalar que se trata de una 
década signada por la agudización de la crisis económica, el 
deterioro de los niveles de vida, el aumento de desempleo y 
subempleo, la incapacidad para recuperar el crecimiento 
económico, amén de la falta de credibilidad en el sistema 
pol!tico y el descontento por parte de la sociedad en 
general. 

El trabajo esta basado en los diversos estudios que se 
han hecho entorno al sistema politice mexicano: las opciones 
de cambio, la evolución y los diagnósticos de la crisis 
económica, asi como en las investigaciones sobre el 
desarrollo económico, polltico y social de México y su 
relación con la estructura económica internacional. 

En el segundo capitulo se hace referencia al campo de · 
conocimiento existente para las Ciencias Sociales, 
Humanidades y Educación; paralelamente a ello se mencionan 
los diferentes debates teOricos que conforman el saber 
Pedago9ico y se analiza la infraestructura para la 
investigación en estas areas del conocimiento durante la 
década de los ochentas, este apartado esta basado en las 
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diferentes investigaciones realizadas en las 5reas de 
Ciencias Sociales , Humanidades y Pedagogia asi como 
congresos, mesas redondas y ciernas eventos celebrados en este 
periodo. 

Parn la elaboraciOn de los capitulas J y 4 los datos 
se obtuvieron a traves de entrevistas personales a los 
coordinadores de la carrera de Peda9ogia, archivos 
personales, anuarios estadisticos, archivos escolares, 
observación directa e informaciOn de revistas, gacetas 
escolares, memorias escolares y periódicos. 

El tercer capitulo versa sobre el origen y desarrollo 
de la educación superior privada en Mexico, distribuciOn de 
la matricula por dreas de conocimiento, diversificaciOn de 
las licenciaturas haciendo incapie en las licenciaturas en 
Pedagogia y Ciencias de la Educación durante la decada en 
cuestión. 

El cuarto y Qltimo capitulo se refiere al origen, 
orientaciOn y conformaciOn de los planes de estudio de la 
licenciatura en Pcdagogia en la diferentes IES privadas del 
AMCM, as! corno la caracterizaciOn de lu planta docente y 
estudiantil que integra esta licenciatura. 
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1. ELEMENTOS Pl\RA Cl\Rl\CTERIZl\R EL CONTEXTO 
SOCIOECONOMICO, POLITICO ~ SOCIAL DE L1\ EDUCACION SUPERIOR 
EU EL AR.EA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO (AMCM) 
DURANTE LA DECADA DE LOS OCHENTAS 

En este capitulo tie~e. como objetivo identificar los 
aspectos sociales, economices y politices que caracterizan 
a la década de los ochentas, década caracterizada por la 
agudización de la crisis económica que atraviesa el pais, 
por lo que se des~rrollan diferentes estrategias para 
corregir y disminuir la inflación, además de las 
manifestaciones políticas de los partidos de izquierda, 
en la que destaca la presencia del neo-cardenismo, todo ello 
repercute no s.6lo en el quehacer educativo, sino también se 
refleja en las políticas gubernamentales adoptadas en los 
sexenios comprendidos en este periodo. 

Los diversos autores 1 han subdividido a la década en 
cuestión en varios periodos, de acuerdo con los 
acontecimientos más relevantes, ellos coinciden que ésta 
se inicia con la crisis de bienestar mexicano, el cambio de 
poder del Lic. José López Portillo al Lic. Miguel de la 
Madrid Hurtado, la coyuntura de 1982 y 1987, ~erdida de 
alianza entre sindicatos gobierno, devaluación de la 
moneda nacional, surgimiento de planes emergentes para 
contrarrestar los efectos de la crisis económica, falta de 
credibilidad del pueblo hacia el gobierno, la presencia del 
neocardenismo y la sucesión presidencial del actual 
presidente de la República Lic. Carlos Salinas De Gortari. 

Para ello consultamos libros, revistas, periódicos 
especializados y entre los expertos en su campo se 
encuentran: Augusto Bolivar Espinoza, Francisco 
Pastrana, Miguel Angel Romero Miranda, Eduardo Pérez 
Haro, Pablo González Casanova, Gilberto Guevara 
Niebla, Enri9ue De la Garza Toledo, Pablo Lataei, 
Eduardo Gitli, Olac Fuentes Molinar, Manuel Gil Antón, 
Germán Pérez, Jesús Tamayo, Rebeca De Gortari, Samuel 
León, Javier Rosas, Juna Molinal.-, Ros~rio Mart inez, 
Esperanza Palmas, Rosa Albina Garavito Ellas, Erwin 
Rodr1guez, Tomas A. Vasconi, Eliezer Morales Aragón, 
3osé Angel Pescador, Luis Felipe Bojal11, 3aime 
Castrejón Diez, Ignacio Perrotini, Jacqueline Peschard, 
Mario Huacuja, Matilde Luna, Leonard Ludlow, Marcela 
Bravo Ahuja, Rolando Cordera, Rafael Pérez Pascual, 
Juan Carlos Portantiero, José Woldenberg, Roberto 
Guadarrama, Sergio Zermeño, José Blanco, etc. 



l. l. ASPECTOS DE ORDEN ECONOMICO. POLITICA ECONOMICA, 
LAS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTACION Y AGUDIZACION DE LA 
CRISIS. 

Para hablar de la actual crisis económica en México es 
menester definir este concepto. La crisis se m<:inifiesta por 
el decaimiento de la dinámica productiva, es decir, por la 
disminución del ritmo de crecimiento, el proceso 
inflacionario y la consecuente exacerbnción y desequilibrio 
natural derivado del patrón de crecimiento precedente 
caracterizado por el desequilibrio en la b.:llanzu de p<igos y 
en el sector fiscal. 
La de Móxico es una crisis de tipo estructural, con 
síntomas depresivos en la actividad económica y tendencias 
inflacionarias; en este sentido, los desequilibrios 
económico- financieros son exeresiones contradictorias de un 
modelo de crecimiento autolim1tativo y altamente sensible a 
~~~it~~~i~ientos internacionales de mercancía, dinero y 

Es pertinente recordar que el modelo de desarrollo 
económico mexicano ha sido impulsado desde los años 
cincuentas hasta finales de la década de los ochenta. Este 
modelo contó con un Estado omnipotente y omnisciente, 
debido a que siempre ha sido el mayor proveedor de recursos 
financieros en todos los sectores de la vida económica 
nacional; esto ocasionó que el gobierno controlara las 
ramas productiva, económica, politica, cultural y en gran 
medida, la iniciativa individual y colectiva de la 
ciudadanía. Pese a ello, el gobierno mostró también su 
incapacidad para atenuar y resolver el conflicto social 
gestado por la propia situación de crisis del modelo de 
desarrollo. 

La década de los ochenta se inicia con la crisis de 
biene!::>tar mexicano que se caracteriza por las limitacione:::; y 
desajustes en el sistema de dominación implementado bajo el 
sistema de bienestar que se inicia en los años 60 1 y que 
termina drásticamente en los so. Sin embargo, la crisis 
empieza a manifestarse desde la se9unda mitad de los 70 
bajo las siguientes expresiones : gigantismo burocrático y 
necesidad de una reforma administrativa; industrialización 
dependiente e incapacidad de la clase hegemónica 
económicamente para generar un desarrollo autónomo del 

Guevara Niebla Gilberto, LR crisis de la Educación 
Superior en México, Ed. Nueva Imagen México, p.p. 
23-25. -coordinadores, Bolivar Espinoza Augusto y 
Garavito Elias Rosa Albina, "México en la década de los 
Ochentas" en Cotidiano, UAM. Azcapotzalco, México 1990, 
pp 11-16 - González Casanova Pablo, Florescano Enrique, 
11 La Economia Internacional", en México Hoy, Ed. siglo 
XXI, lJa. Edición, México, 1990, pp 21-JG 
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aparato administrativo del Estado, y por ültimo, nuevas 
formas de organización del movimiento obrero - insurgencia 
sindical progresiva, centralización de los mecanismos de 
captación y control politico que permearon recientemente 
;i~~:ma~ª~ capas sociales y todas las actividades del 

Al final del ré9imen de José López Portillo existen 
marcadas contradicciones que se manifiestan en los 
siguientes planos: 11 En la administración pública tanto en su 
función de organismo generador de servicios como en su 
calidad de brazo pr~ctico del gobierno; en la pérdida de su 
funcionalidad de la relación: presidente- gobierno- partido, 
en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como 
expresión politica del régimen en la relación politica en 
especial ante el problema del endeudamiento en el plano 
internacional;· en el resurgimiento del poder de la derecha y 

~~ab!jad~~~~i~:r~ecai:bo~:~ª~~d:~ ~~~t~~~t~~ci~Í~~~ª! de los 
El denominado desarrollo estabilizador se inicia a 

mediados de los años 50 1 y finaliza en los 70 1 , y se 
caracteriza ~or un crecimiento económico e industrial del 
pais y el nacimiento de una nueva clase social, es decir, 
la clase media. El aparato de gobierno se encontraba 
paralizado por los efectos de la corrupción y la abundancia 
cada vez más distanciados de los principios del partido y 
mucho más de la población en general, excepto en aquellas 

3 Estos temas los abordan en forma teórica Bolívar 
Augusto en: 11 Alternativas metodológicas del análisis de 
coyuntura" 1986 y en "El Estado Irrealº 1987, como 
parte de su tesis de doctorado. Por otra parte, el 
esquema de dominación mexicano, bien puede corresponder 
sin tanto remilgo al modo como el Estado de Bienestar 
se da en México tan profusamente analizado entre otros 
por los ''jovenes Frankfurt 11 • Un análisis recuente de la 
relación de México con esta asimilación teórit.:a se 
encuentra en los comentarios de Farfán, Guillermo y 
González Villarreal, Roberto hacen el articulo de Claus 
Offe, 11 El Estado social y el cambio político", Revista 
Política. No. J y 7, respectivamente. Algunas 
alternativas teóricas que enfrentan estas cuestiones 
son por ejemplo las que presentan la Revista Mexicana 
de Sociología de enero- marzo de 1979 donde destacan 
los articulas de Francisco Oelich. Sinecio López. Juan 

~ar~~~ ~~~re~~i~~~ln~~~éA~~~~~~~ªMéx~~~º:n la década de 
los ochentas. U.A.M. Atzcapotzalco, México, 1990, p. 19 



ocasiones que se distribu1an recursos del gobierno 5 . 

En los últimos años del gobierno de López Portillo y 
principios del de Miguel de la Madrid surgieron varias 
reformas a la Constitución y numerosas disposiciones 
legales; mientras el estrato social poseedor de los recursos 
financieros se fortalecia ante un sistema polltico 
desgastado. 

Es evidente que el rotundo fracaso en materia económica 
del gobierno de Lópcz Portillo puso en jue90 la estabilidad 
del sistema pol1tico: los partidos de oposición ganaron en 
madurez polltica y se prepararon para contender en las 
elecciones de 1982, que a la postre darían el triunfo a 
Miguel de la Madrid. El panorama económico, sin embargo, 
estaba cubierto de nubarrones, el pais escalonaba el segundo 
lugar de las naciones latinoamericanas más endeudadas; el 
petróleo, recurso en el que se sustentaba la econorn1a 
nacional, sufrió golpes severos que condujeron a nuestra 
endeble moneda a una nueva devaluación. Por su parte, el 
poder adquisitivo era insuficiente para satisfacer las 
necesidades más elementales de la poblaci6n; las relaciones 
comerciales con el exterior se tornaban cada vez más 
arbitrarias; el gobierno se veia en la necesidad de 
allegarse de recursos frescos v1a el Fondo Monetario 
Internacional para evitar el desbordamiento de la inflación 
y caer en recesión prolongada. 

con el objeto de sanear la economía nacional, el 
gobierno de De la Madrid reformó los articulas 25, 26, 27 y 
2B Constitucionales a fin de crear las reglas en cuanto al 
acceso a las riquezas, se reserva la facultad de mediador 
en la dispuLct ~11tr8 los saetare~ productivos y las clases 
sociales, cada vez que los intereses de clase aparecieran no 
sólo en oposición sino en la perspectiva de verse 
satisfechos. 

El Plan Nacional de Desarrollo de la Secretaria de 

~~~~~~ma~!~iay P~~su~~:~~~Ón p~=~ent~~~gr:~al98i~me~f~~~e ~! 
Reordenación Económica (PIRE); con ello se da un paso hacia 
una 11 rnodernidad 11

, caracterizada por el cambio en las 
relaciones del poder entre el gobierno, por una parte , el 
movimiento obrero y los empresarios por otro, así corno 
entre el PRI y el aparato administrativo. Todo este periodo 

5 Un intento de análisis politico del periodo de 
desarrollo estabilizador se hace en: Bolivar Augusto, 
"Los limites de la legitimidad", reporte de 
investigación. Departamento de Sociologia/U.A.M. 
Azcapotzalco, México, 1988, en el Cotidiano, 11 México en 
la década de los ochentas•1 , México, 1990, p.19 
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se caracteriza por la crisis de las alianzas tradicionales 

~s~~~!~~~d~~r:~f~ee1 l~~t:~~t~;e~ 1~~~~~!~ª~º~ de la sociedad 
Según el Instituto Nacional de Estadistica Geografia e 

Informática (INEGI), las tasas de desempleo abierto 
disminuyeron en las zonas urbanas, de 1983 a 1988. 

con base al comportamiento estructural del desempleo 
abierto, el mayor porcentaje estaba representado por la 
fuerza del trabajo del menor de edad y la del sexo 
femenino. 

El problema principal con el mercado de trabajo radica 
en el desajuste activo entre la población económicamente 
activa ~ la población ocupada, ya que esta última ha 
permanecido constante en los últimos años, mientras que la 
población económicamente productiva ha evolucionado, de tal 
forma que las plazas de trabajo demandadas por la 
incorporación reciente asciende. Los apoyos económicos que 
ofrece el Estado a empresas medianas y de menor nivel, 
otorgan oportunidades de trabajo a un mayor número de 
personas. Sin embargo, el salario de los trabajadores se ha 
visto mermado ostensiblemente en cuanto a su poder 
adquisitivo, los salarios diferentes al minimo han resentido 
menos los embates de la inflación debido a la presencia, en 
algunos casos, de prestaciones económico sociales que 
coad~uvan al gasto familiar¡ no obstante, el actual poder 
adquisitivo es bajo. 

En lo que a deuda externa se refiere, ésta alcanzó sus 
indices más altos en la historia del pa1s en el régimen de 
López Portillo, cU}'.:! 2.dmini~tración apostó por la 
explotación del petróleo como paleativo de la preGaria 
cconomia de 1<1 nación. La paraestatal PEMEX fue una de las 
empresas que más contribuyó al endeudamiento público, con la 
consabida consecuencL:i de "sangrar" las insuficientes arcas 
de la nación que trataba de cumplir con los pagos de 
intereses. 

De septiembre de 1984 a agosto de 1985 la 
administración de Miguel de la Madrid tuvo que sortear miles 
d~ obstáculos impuestos por el gran capital internacional 
para allegarse de ~ecurso~ fresco~ y ñfrontar los 
compromisos adquiridos con la banca mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. 

A este c¡ran problema se suma~on otros factores de 
índole política tales como: acusaciones reciprocas entre 
México ~ los Estados Unidos sobre el narcotráfico; la 
intromisión de un embajador norteamericano en asuntos 
internos, y otros de indole social tales como la 
desconfianza de los empresarios mexicanos con la consecuente 

6 Ver Bolivar Augusto, 11 México en la década de los 
ochentas" en el Cotidiano, México, 1990, p. 29 
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fuga de capitales, el cierre de industrias por huelgas, la 
renuncia a los derechos de la clase trabajadora, etc • Como 
respuesta al desafio de la reestructuración del mercado 
internacional, el gobierno emprende dos acciones, a saber: 
la firma de la ~Carta de Intención al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la presentación del Programa Integral 
de Fomento a las Exportaciones. Ambos documentos expresan la 
~~~:~ta~~tii~~ións7 . busca enfrentar los intentos de 

De septiembre de 198S a enero de 19BG, el gobierno se 
distingue por una actitud firme, ofensiva y decidida por 
parte del ejecutivo en torno u la politica gubernamental que 
se enmarca en el proceso de modernización y hace frente a 
g~~oc~~~~!Srn~s vitales, los b~sicos de bienestar y la 

El gobierno se enfrenta a dos problemas nunca antes 
vistos de importantes consecuencias de tipo social, el 
recorte de la burocracia y el incremento de los precios de 
artículos de consumo básico. 

En los dos últimos meses de 1985 se aprueban las 
medidas que completan el paquete de la estructuración del 
Sector Externo: la Ley Reglamentaria del articulo 131 
Constitucional en materia de comercio externo con la 

~~~I~i~u~e~~p~~~~!~g d~e~é~Í~~o ~~ G~*~~~ciofo;~~!~á~rpo~ i: 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) 

7 Una exposición amplia de este tema se encuentra en: 
Garrido, Celso y Quintana, Enrique,"PROFLEX viejas y 
nuevas oligarquias 11

, en Cotidiano, No. s, abril-mayo, 
1985, p.p. 17-25. También el ar.5lisis u~ coyuntura del 
mismo número! 11 PROFLEX y sector social. Los límites de 

ga ~~~~~r~:~~~n~~m~~p~e 2:~~Íizan ampliamente en el 
análisis de coyuntura ''Se a9udizan las aristas de la 
modernización", en el cotidiano, No. 7, agosto-

gep~~~~~~~· G!~:~~lp~~br~4~:~nceles Aduaneros y comercio 
GATT; el 15 de julio de 1986 la asamblea del GATT, 
compuesta por 91 paises sometió a votación el ingreso 
de México. Con esto se obtendrá la categorla de pals en 
vias de desarrollo, con el tratado favorable y especial 
que ello implica podrá mantener la soberanía sobre el 
uso de los energéticos podrá controlar la agricultura y 
priorizar su desarrollo, tendr.5. derecho a lograr los 
objetivos de sus planes económicos, de 
industrialización y comercio y a proteger a la 
industria prioritaria del pals. En Proceso, semanario 
de información y análisis, No. 509, 4 de agosto 1986, 
p.p. 14-16 
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congruente con los postulados del Plan Nacional de 
Desarrollo, del Programa Nacional de Fomento Industrial y 
Comercio Externo (PRONAFICE) y del Programa de Fomento a las 
Exportaciones (PROFLEX) . Con base en esto, a mediados del 
mandato presidencial del Lic. Miguel de la Madrid, la 
administración habia construido las bases para la 
reorientación de la economia hacia el mercado externo. 

En 19B7, el ejecutivo opta por renovar su discurso 
politice, habla de la reconversión industrial como via de 
acceso a la modernidad, como solución única para encauzar el 
desarrollo; es decir, aumentar la eficiencia del aparato 
industrial, hacerlo más competitivo y rentable; empero este 
proyecto no se llevó a cabo por falta de presupuesto. 

El nuevo proyecto nacional tendria corno base la 
liberalización tanto del mercado en materia económica corno 
de la sociedad· civil en materia politica en relaci6n con el 
Estado. Para su realización se necesitaba de una nueva 
estructura de precios, tanto de factores productivos corno 
de bienes y servicios; ello traeria la reducción de precios 
reales, de fuerza de trabajo y de materias primas, que en 
ese entonces resulta indispensable. Asi mismo, el proyecto 
considera básica la descentralización de la vida nacional y 
el desarrollo de las actividades económicas en todo el 
territorio nacional. 

En el rubro de politica, el "cambio estructural 11
, 

tópico central del nuevo discurso gubernamental, llama a 
una mayor participación ciudadana y de los ~artidos 
politices en los procesos electorales. El Estado visto por 
este proyecto, apuntaria hacia un mayor apego del Estado a 
la Constitución, pero esta Constitución seria renovada en 
1987 en 51 articulas, con el propósito de hacerla más 
funcional. 

La crisis es sentida por los sectores medios y bajos de 
la sociedad como ~gresión a sus niveles de vida, tanto por 
via de la inflación y de la contención sala~ial como por el 
cierre de empresas y la pérdida de empleos, mientras que los 
sectores de altos ingresos interpretan ln crisis como la 
~Ü~~i~!io .de democracia o participación en la vida 

El discurso político también contempla los incrementos 
salariales, principalmente el de la burocracia y del 
sindicalismo, corno posibles factores del proceso 
inflacionario. 

El neo-liberalismo de la politica económica del Estado 
se sustenta en la concepción de que el mercado y el libre 
desarrollo de las fuerzas, permite otorgar de manera 
eficiente los recursos productivos, la tierra, el trabajo y 

lO Guadarrama Sistos Roberto, 11 Politíca Económica y 
Proyecto Nacional (México 198J-19B7) ", en 17 ángulos de 
un sexenio, ed. Plaza y Valdez, 1987, p.p. 44-45 
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el capital a las diversas instancias económicas de la 
sociedad. La libre competencia y el sistema de precios 
conducen en principio a maximizar la producción, el empleo y 
generar una adecuada distribución del ingreso en la 
sociedad. La participación del Estado reduce la 
competitividad de las exportaciones, dañando el saldo de la 
balanza comercial. 

En 1987 el pais se prepara para las elecciones 
presidenciales bajo un clima tenso y de descontento social. 
Surge como oposición política ~1 11 nco-cardenis:no"- producto 
de la fusión del PSUM, PM'r, PPP, MRP, y UIC- con el registro 
del Frente Cardenista de Renovación Nacional, partido que 
aprovecha la confusión y la antidemocracia del PRI, que 
con su habitual 11 dedazo 11 designa a su sucesor, para 
enarbolar como bandera los siguientes aspectos: irracional 
explotación del crudo y sus precios ridiculos en el mercado 
internacional; el descenso de las tasas de interés; la 
carestia de la vida; la cancelación del pago de la deuda 
externa; la reducción del gasto público, entre otras 
propuestas de carácter politice y social. 

En el seno del PRI se gestan fracciones disidentes, 
las cuales presentan diferencias radicales en cuanto al 
manejo de la economía y la forma de implementar la 
democracia interna. 

La prensa nacional, desde agosto de 1986, empezó a dar 
noticias sobre la alianza de la izquierda encabezada por 
viejos exmilitantes priistas que sustentaban como base 
politica, la democracia. Así, el 2 de octubre del mismo año, 

~= P.~~~i~ie~~od~~u~:g~~a~!ó~o~;~~~~~tl~!~tiIº. con el titulo 

11 "Nos mueve el reclamo de una sociedad que acusa 
signos de una desesperanza, consternada por la 
creciente sangría que representa la carga de la deuda 
externa y sus efectos sobre los niveles de vida¡ 
acosada por la inflación , el desempleo, el libertinaje 
de los precios, el deterioro constante del salario, 
injusta remuneración al esfu€rzo de los trabajadores 
del campo y de la ciudad. Nos alarma la progresiva 
dependencia del exterior, las tendencias que conduce al 
desmantelamiento de la planta industrial, la 
desnacionalización de la economía y la 
descapitalización del pais, asi como las exorbitantes 
tasas de interés que ahogan el erario público, 
concentran el ingreso y desalientan los impulsos 
productivos al privilegiar la especulación", documento 
del trabajo No. 1, en el cotidiano, " México en la 
década de los ochentas", ed. UAM. Azcapotzalco, México, 
1990, p. 52 
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El PRI sufre una crisis de identidad, producto de tres 
déCadas de rezago frente al avance de la sociedad mexicana, 
es-decir, necesita de una nueva legalidad que haga posible 
la realización de elecciones limpias en el país. 

En octubre de 19B7 El Revolucionario Institucional 
lanza como candidato a la presidencia al Lic. Carlos Salinas 
de Gortari; el 19 y 26 de octubre se produce el "crack 11 en 
la Bolsa de Valores, el cual se agrava en noviembre con la 
devaluación del peso. Como respuesta a lo anterior, la CTM 
amenaza con declarar una huelga nacional, es decir, se 
inaugura un nuevo período en que la nación adquiere un nuevo 
estilo político para convocar y hacer frente al peligro 
exterior. 

De diciembre de 1987 a junio de 1988 se da nuevamente 
un periodo de coyuntura, es decir, el pacto económico 
obligado, determinado por la imposición de los intereses de 
las clases en juego. Un indicador del carácter que este 
proceso adquiriria estaria determinado por los resultados 
cuantitativos del Pacto, pero fundamentalmente en el 

~::~~~~t~as ~~pr!~~one~i~~~~~~~:s r2c~ores, clases y sus 
La otra cara de la coyuntura es el resultado de las 

elecciones en que el PRI triunfa por un estrecho margen, 
esto hace evidente el extraordinario avance de la izquierda; 
no obstante, estos hechos no se derivan de las acciones 
ligadas al PASE, pero si responden a las contradiciones del 
gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. 

Al final del gobierno de De la Madrid, los intentos por 
modernizar al aparato del Estado, principalmente al sector 
paraestatal, al igual que las acciones emprendidas desde los 
diferentes conductos de administración pública contra las 
organizaciones cbrcras, empezaban a manifestarse en 
términos de apoyo al gobierno, desde la clase po~ccdora de 
los bienes del aparato productivo; tal apoyo se expresa con 
el inicio de la restitución de la confianza de este sector a 
través del significativo monto de capitales que habia 
reingresado al país para ser integrado en un primer momento 
en la inversión bursátil. 

con la restitución de la confianza, México encamina su 
destino hacia la modernidad, que se inicia con la toma de 
posesión del Lic. Carlos Salinas de Gortari y con la 
politica plasmada en el Plan Un.cional de Desarrollo (1989-
1994): 1- Defender la soberania y preservar los intereses de 
México en el mundo¡ 2- Ampliar nuestra vida democrática; J
Recu~erar el crecimiento económico, con estabilidad de 
~~~i~~~o; ÍJ Elevar productivamente, el nivel de vida de los 

12 
13 

Op. cit. p. 53 
Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, p. 2J 
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Al inicio del mandato presidencial del Lic. Salinas de 
Gortari, México se encuentra en lo económico con cierto 
control sobre la inflación debido al establecimiento del 
PASE.desde 1987 con el gobierno de Miguel De la Madrid. El 
pals cuenta con reservas internacionales importantes, ildemás 
de los productos derivados de la renegociación de la deuda 
externa. Lo politice se define con los siguientes elementos: 
la concertación obligada con los diversos sectores sociales 
y, en especial, con el estrato social poseedor de los 
recursos materiales¡ la conciencin generalizada de la 
necesidud de un acuerdo nacional, la preservación del 
control sobre los trabajadores organizados; el dominio sin 
contrapeso de todas las instancias públicas de ejercicio de 
poder¡ inQlterabilidud en el monopolio de los medios de 
comunicación; la tranquilidad social gracias a una oposición 
demasiado vieja y, por lo tanto, des9astada como la derecha, 
o muy joven e inexperta como la izquierda. 

Para el gobierno de Salinns los retos por ve.ncer son la 
deuda externa, la inflación y la pobreza, que deben ser 
tratados de manera diferente de la efectuada en los sexenios 
presedentes. El imperativo es no sacrificar el crecimiento 
en aras del paqo de la deuda externa e iniciar una 
distribución más JUsta del ingreso; al mismo tiempo, cumplir 
con los compromisos internacionales de acuerdo con las 
posibilidades reales de la nación. otro punto de vital 
importancia para la actual administración es la inaplazable 

~:~~~6ªd:te~;~~~lde í~ed~~~~~a~ia r~n~ucta de los partidos 
El estimulo a exportación de manufacturas, la apertura 

comercial, el cambio estructural en las finanzas públicas y 
el sector externo, el bajo nivel de vida, el manejo del tipo 
de cambio y la::; ta::>d.!::> u~ l11ter&s, no cst:J.n c:-:::entos de las 

l~~=:~~~~ci~~ ct!ªsu~c~~~i!~le!º!Sr~acionul y la compleja 
El proceso económico internacional de los años 80 1 

refleja lo siguiente: Estados Unidos se convierte en el 
proveedor de liquides internacional y en el mayor demandante 
de ella. Los superávit de Japón y Alemania aparecen como 
los soportes principales de los flujos financieros hacia 
Estados Unidos; esto significa una gran asimetría financiera 
en el mundo en donde la divisa o moneda mundial (dólar 
norteamericano ) y el eje del sistema de pagos 
¡gt~rnacionales pertenece a Estados Unidos, pats deudor neto 

14 Idern. p. 29 
15 Leriche G. cristian E. 11 El contexto económico 
internacional", en el Cotidiano, UAM. Azcapotzalco, 
~~xi~~iá:9~'. ~ 9p. a1-110 
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Se realizan transformaciones microeconómicas y de 
cambio estructural en los pa~ses industrializados que 
afectan también las relaciones internacionales. Los retos 
que se derivan de esto son: el nivel de desempleo; el 
proteccionismo; los desequilibrios macroeconórnicos entre los 
principales pa1ses desarrollados; las rápidas modificaciones 

i~c!~~i~~~b~~05ded~ostr~~~t~d~s ~i~an~i:~~~ i;t~~~!~f~~:ie!~ 
La menor eficiencia de las decisiones de polltica económica 
constituyen asi una unidad de problemas cuya perspectivas 
!~~~~r~:~bi~~ºI9 ~ntre dicho la racionalidad económica de 

L~s grandes transformaciones de la economia 
internacional, encabezadas por los paises industriales, dan 
como resultado una menor demanda de bienes primarios 
perjudicando los precios de exportación de estos productos. 
Asl, la absorción de recursos financieros derivada de estos 
desequilibrios macroeconómicos mantiene las altas tasas de 
interés que arruinan la Pconomia de los paises deudores de 
la región. 

Como solución a la innegable crisis de desarrollo 
económico en México se hnce evidente la necesidad de generar 
empleos, acceder a los ·nercados externos y hacer crecer el 
interno; se impulsa L\ propuesta del Tratado de Libre 
Comercio entre Estados U11idos, Canadá y México y con ello se 
propone el establecimiento de un estimulo para modernizar la 
economía Tal alianza se orienta al logro de una mayor 
integración de México con la econom1a norteamericana, se 
crea un nuevo concepto de Estado Mexicano; el cual es 
sometido a constantes exámenes y repl.:i.ntco.mi<?ntos a fin de 

~~~:in~~ ~~dj~~t~~i~~s:~~~~!~ ~ebl~~;~~~~ón1gn.cuanto a los 

17 11 El tratado de libre comercio dará consistencia a 
la fuerte vinculación comercial con Estados Unidosº, 
Zedillo en el periódico El Financiero, año X, No. 2421, 
~é 15, 10 de abril de 1991 

Dauno Tótoro Nieto '::{ Ma. Elena Rodríguez Cortés, 11 ¿_ 
Ha perdido vigencia la industrializaci6n?, en revista 
Comercio Exterior, vol. 41, No. 3 México, marzo, 1991, 
p.p. 227-2.32. - Rojas Millán Cristobal, 11 Los 
protagonistas del Tratado de Libre Comercioº, en 
revista Tiempo, No. 2554, año XLVIII, vol. XCVIII, 
México, 11 de abril de 1991, p.p. 6-9 
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1.. 2. ASPEC'l'OS RELEVJ\N'l'ES DE l.h POI_.I'l'ICA GUHERNJ\MENTAL. 
POLITICA EDUCATIVA EN GENERAL Y DE LA EDUCACION 

SUPERIOR EN Pl\R~'ICULAR A 'rRAVES DE l'Ll\NES DE GOBIERNO Y OTRO 
TIPO DE INICil\TIVAS GlIBERNl\MENTALES. 

Las políticas gubernamentales en materia educativa se 
enmarcan dentro del Plan Nacional de Desarrollo, así como en 
el arttculo Ja Constitucional, ya que en éste están las 
aspiraciones de los mexicanos. La educación esta obligada a 
contribuir a la formación de los individuos en la 
sociedad. La educación, desde el punto de vista normativo, 
permite a la colectividad el acceso a los beneficios del 
progreso y l~ posibilidad de crear y disfrutar juntos un 
mismo tiempo histórico. 

La política educativa del Estado Mexicano desde el 
siglo diecinueve hasta nuestros dias, se ha sustentado en 
dos corrientes que son el educacionismo y el economismo, 
para el pro9rcso. En el primero la educación desempeña una 
función social de trascendencia, ya que se le atribuyen 
~~~~!~~~d~slu~~~ive~~~!c~~·de~~~tID~iendo que primero debe 

El economismo, establece que la educación tiene como 
objetivo principal dar respuesta y atender las necesidades 
del crecimiento económico y del desarrollo industrial de un 
pais. 

Sin embargo es hasta 1959 cuando se retoman tanto el 
economismo como el educacionismo en los primeros trabajos 
referentes a la planeación educativa, entre los que 
encontramos el plan de once años realizado por la SEP, más 
tarde hacia el año de 1965 se crea la Comisión Nacional para 
la Plancaci6n Intcg~al de la Erltic~~ión, la cual cubria todos 
los niveles de enseñanza. Paralelamente a esta comisión 
trabajaron otros organismos como el Banco de México, la 
UNAM.y la ANUIES. 

El discurso politice en el periódo de 1970-1982, se 
caracteriza por dur un milyor impulso a la educación, esto 
sería un argumento escuchado en las campañas electorales de 
éste periodo, producto de lo anterior es la reforma 
educativa 

Esta Reforma es propuesta en los dos 
gobierno del Lic. Jase Lóµu~ Portillo 
reinaba un ambiente de incertidumbre 

primeros años de 
época en la que 

y ausencia de 

19 Vázquez de Knauth Josefina, señalü en su libro 
Nacionalismo y educación en México, ed. Colegio de 
México, 1975, p. 125 que para Tirso R. Cordova la 
enseñanza de la historia consistia ''ensefiar a los 
hombres presentes y futuros a practicar el bien, para 
conseguir la felicidad" y que para los liberales era la 
panacea para todos los males 
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dirección; vaivenes y contradicciones que manifestaban la 
incapacidad del gabinete politice para enfrentar una crisis 
financiera y reajustar sus relaciones con las clases 
sociales detentaras del poder económico, Es claro que los 
compromisos con las clases mayoritarias no pueden ser 
suprimidos sin poner en peligro su legitimidad. 

En los años de 1978-1979, el Estado se enfrenta a una 
crisis fiscal, como consecuencia del estancamiento 
inflacionario que alcanza su fase critica en 1976, 
restricción del gasto público resultó inevitable con la 
reducción de los recursos disponibles entre otros para la 
educación. 

Al iniciar Lopéz Portillo su periódo 9ubernamental en 
1976, se anuncia la elevación de la escolaridad obligatoria 
a nueve grados; éste proyecto fué muy ambicioso, puesto que 
tendria que generalizar la enseñanza secundaria además de 
corregir el atraso y la insuficiencia de la educación a 
nivel de educución primaria; la eficiencia de éste se 

~~~~~~~~b~s ~g~nd~~~~~0y ~~~ca 5 ~! v~~i~e ~:~la~i~~ª~fón¿o. 01 

El Plan Nacional de Educación, publicado en 1977, 
plantea la expansión y renovación en todos los niveles del 
Sistema Educativo Nacional y se compromete a atacar campos 
tradicionalmente abandonados corno son la educación para 
adultos y el servicio materno infantil. En este plan todo es 
prioritario, pero no señala metas ni programas concretos de 
operación; para poner en marcha este plan se requeria de un 
mayor financiamiento, lo cual fue dificil debido a la 
situación económica por la que atravesaba el pais. 

En 1978, el recién nombrado Secretario de Educación 
Públic;:i Pcrn.:indo Sol.::::.n:i., .:i.nuncL::. prioridades ':./ reconoce las 
limitaciones del sistema, señala que es el aumento de la 
eficiencia y no la expansión simple la que aumentará el 
alcance del sector educativo. Sin embargo, pronto apareceria 
el 11 Programa de Educación pura Todos 11

, el cual implica por 
lo menos la duplicación de la cobertura del sistema; este 
~!ª~in:~ci~~i!nf~e 2 y~ anterior, no se lleva a cabo por falta 

Ante la incapacidad de establecer medidas 
restriccionistas, se mantuvo el crecimiento en los niveles 
elementales en los cuales eran menores los costos sociales y 
los riesgos de conflicto politice. El atraso y el 
estancamiento financiero universitario permitió frenar el 
ingreso a la licenciatura y se optó por limitar el acceso en 
el nivel medio superior. No obstante, se descuidó el ingreso 
a la educación primaria, lo que provocó una situación de 

González casanova Pablo y Flores Cano Enrique 
coordinadores, México Hoy, ed. Siglo XXI, México, 1990, 

!hP·r~!~. p. 239 
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e~erge'ncia ~n 1978, cuando muchos niños del medio urbano 
quedaron sin escuela primaria. Paralelamente a ello se 
mantuvo un estricto control de las inscripciones en Escuelas 

~~~m~~:~e~ú~~i~~i~tl: ~~: ~~a~~ di~~;~ibf~r~~rt~~~~j~º5 2~~ra 
Durante el gobierno de Miguel De la Madrid, el sector 

educativo se vio afectado por la agudización de la crisis 
económica del país, hecho que se tradujo en la reducción 
del presupuesto gubernamental asignado a este ramo. Ello 
afectó principalmente a la enseñanza básica, limitando toda 
posibilidad de democratización educativa en el futuro 
inmediato. Por lo anterior, la dinámica de expansión de la 
enseñanza preescolar perdió su impulso desde 1987, lo que 
representó un grave atraso para los niños que ingresan a la 
educación primaria sin ningún antecedente de socialización 
educativa, reflejado posteriormente en los altos indices de 
deserción escolar en el nivel de enseñanza básica. 

La matricula en la enseñanza primaria decrece en el 
ingreso y egreso durante el gobierno de Miguel de la Madrid 
Hurtado. En 1988 existian 750 mil alumnos menos que en 19BJ 
y aunque se ha reducido el ingreso a primer año, esto es 
explicable por el abatimiento del rezago, la normalización 
de la edad de ingreso a la escuela y el decaimiento en la 

:~Pªr~ió~i~:T~~~f~~cªáe11ºe4~~s~~J~ien~lju~i~{~~~ci~~u~!fY~~ 
Nacional ha registrado una firme expansión de casi 100 mil 
egresados por año a nivel de enseñanza básica desde 1985. 
sin embargo muestra incapacidad de la escuela para enseñar y 
par;:i go.r:mtizar };; flPrmnnencia de sus alumnos. Un ejemplo es 
que anu<J.lmente l millón y medio de ninos repruLdbiJ.n ~lgün 
grado escolar. La consecuenci<J. final es que 48 de cada 100 

~!~~in~u~ ~~~r~~ªe1fos~i~~ 1no0~1e~~~c~~i~~ g~~á~ª2!ª: no la 
El nivel de educación media, que fué uno de los más 

dinámicos, empezó a mostrar signos de estancamiento, 9ue no 
sólo refleja que hay menos egresados de educ<J.ción primaria 
sino que una población más elevada de ellos ya no continuaba 
sus estudios. "La situación combinada de los dos niveles 
escolares implic<J. que declarar en este momento obligatorio 
un ciclo básico de 9 grados, murginaria a más de la mitad de 
la nueva gener<J.ción y liJ. sujet<J.ria a un nuevo elemento de 

22Fuentes Molinar Olac, ºEducación Pública y Sociedad 11 , 

en México Hov, ed. siglo XXI 1312 edición, México 1990. 
p.p. 240. 
23 Miguel de la Madrid Hurtado, VI Informe de Gobierno, 
~~é~~~c~0~~~~~!s~!~~n~~~~e~~o3 ~~deral Mexicano, 1988 
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discriminación en el mercado de trabajo 11 25 . 

La educación media superior, nl igual que los niveles 
anteriores, ha sufrido un cambio, ya que en 1981 de cada 
1000 jóvenes que terminaba la secundaria, 696 ingresaban a 
la Escuela Nacional Preparatoria, 170 a la profesional media 
y 134 interumpian sus estudios. 

En 1988 las cifras se modificaban: 582 continuan la 
preparatoria, 180 asistian a la profesional media y 238 no 

~~{~~:~ ~~;~~~:~do~el ~ist:~!d~~~~atf~~ ~!ci~~~~e~i~~~n ~~ 
escaso sentido ocupacional, mientras la preparatoria y con 
ello la via de la universidad disminuye significativamente y 
la profesional media se conforma como o~ción corta, pero con 
~~ªe~~1:0e~~~i:ncia interna y vinculación dudosa al mercado 

Para hablar de educación superior debemos remontarnos a 
los 60 1 , ya que es el momento en donde el nivel se 
transforma profundamente. El aspecto más sobresaliente de la 
transformación es el crecimiento de las instituciones y su 
diversificación, la matricula, la diferenciación de los 
nombramientos académicos y la división que se origina en la 
estructura de las oportunidades laborales al interior de las 
universidades e institutos de enseñanza superior. 

El enfrentamiento de la crisis económica de 1985 
por parte el sector gubernamental dió origen al desarrollo 
de estrategias de resolución las cuales se refieren a los 
lineamientos politices en lo referente a la educación 
superior, tal es el caso de la estrategia nacional del 
programa nacional PROIDES. En 1986, apoyada por la AtWIES y 
la SEP., esta iniciativa tiene como meta la reorientación de 
las polltica~, pro~ramas y acciones acordes con los 
lineamientos que adopta el Estado. El P~ogr~rn~ nacional no 
se propone restringir el crecimiento sino al contrario, 
estima que para 1990 habria un incremento en la matricula 
del 30%, lo que significa pasar de 1 millón a 1 millón 300 
mil estudiantes. 

Para el PHOIDES el 30% de incremento de la matricula 
deberia darse en las instituciones pequeñas, en las áreas de 
conocimiento de las ciencias naturales, humanidades y las 
ingenier1as y carreras tecnológicas, ya que estas últimas 
deben aeoyar la reconversión industrial y en consecuencia, 
se registra una disminución en el área de las ciencias 

2 5 Gil Anton Manuel," La educación superior: algunos 
elementos para la reflexión", México en la década de 

!gsA~U~~i~:s~s~~is~~~~~~t~~~~~S, 1i~~í,Pig~~~ México 
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sociales y administrativas2 7 . 

Ante la crisis económica, el gobierno de De la Madrid 
optó por la reducción del presupuesto asignado para la 
educación pública, al igual que el monto asignado al sector 
de bienestar social. 11 El peso del servicio de la deuda que 

~~~~q~i;~ep~~ibl1~~a~8~e1:!p~ta~i~nd~ld~as;im~~~e~~~m~i~~ii~ 
de los recursos. 11 *VER ANEXO 1. 

Para 1987 la educación habia perdido ya el 35% del 
financiamiento real del que disponia al empezar el sexenio, 
a lo que debe agregarse una disminución adicional no menor 
del 7% ocurrida durante 1988. Comparado con el PIB, el 
5~~i~a ~acional en educación cayó en el periódo de 5.J a 

El discurso politice en materia de educación de Miguel 
de la Madrid anunció el proyecto de descentralización de 
la educación básica y normal como el retorno al 
federalismo. El pro~ecto debía suprimir el gigantismo del 
aparato administrativo y financiar el enorme poder 
concentrado en la dirección del SNTE. 

El proyecto de dcsconcentración no fue alcanzado y sólo 
fué aplicado un costoso e ineficiente sistema de 
desconcentración que fué sobrepasado por el centralismo, 
debilitó el liderazgo sindical pero no redujo el aparato 
burocrático. Se mantuvieron los sistemas federales y 
estatales y las dependencias que las contrataban conservaron 

~Íre~~Í~~i~!c~~~vi~i~~i~~~rdi~~do~~dif icación creando una 
El proyecto de la descentralización no obtuvo los 

resultados esperudos debido a la coexistencia Estado/ 
sindicnto, en su lugar, aumentó el peso del grupo de 
Vanguardia Revolucionaria. sobre l<'ls decisiones en lo 
referente a politica educativa, además de su participación 
en el a~arato administrativo. El resultado fué la 
consolidación de un poder dual en el sistema educativo que 
alimentó el inmovilismo y la politización de algunos 
administradores. 

El sexenio de Miguel De la Madrid se caracterizo por la 
ausencia de instrumentos para difundir la cultura 
contemporánea capaz de estimular y alimentar la inventiva en 
la competencia de los educadoc~~, ésto trajo consigo una 
carencia de conocimientos pedagógicos en detrimento del 
quehacer docente desde el nivel prescolar hasta el posgrado. 
Ante ello, se presenta una negligencia por parte de las 

27Gil Antón Manuel, La educación superior: algunos 
elementos para la reflexión 11 , México en la década de 

~gsp~~~~~~a~~t~~~e~i~ª~~~i~~~~, l~:o 3~i 347 
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autoridades para incorporar a los maestros a una obra 
colectiva de reflexión, experimentación y reformas en la 
educación. 

La politica educativa del actual Presidente de la 
República Lic. Carlos Salinas de Gortari, pretende ~enerar 
un proceso de transformación, lo que implica el 
replanteamiento de los elementos integrantes del actual 
estado de los servicios a partir de la redefinici6n de 
algunos de ellos y la incorporación de otros en la búsqueda 
concertada de alternativas educativas para el futuro. Esto 
exige reflexionar sobre los contenidos y métodos educativos, 
la organización del sistema mismo y las formas de 
participación de la sociedad en sus tareas. 

El Programa para la modernización educativa 1989-1994 
del gobierno de Carlos Salinas de Gortari pretende entre 
otros los siguientes objetivos: 

Mejorar la calidud del sistema educativo en 
congruencia con los propósitos del desarrollo nacional. 

- Elevar la escolaridad de la población. 

- Descentralizar la educación y adecuar la distribución 
de la función educativa a los requerimientos de su 
modernización y de las caracteristicas de los diversos 
sectores integrantes de la sociedad. 

Fortalecer la participación de la sociedad en el 
quehacer educativo. 

La estratégia del Plan Nacional de D~SdCLOllo de 1988 ñ 

1994 esta orientada hacia la consolidación de los servicios 
educativos que han mostrado efectividad, la reorganización 
de aquellos cuyo funcionamiento ya no armoniza con las 
condiciones actuales y la implantación de modelos educativos 
adecuados a las necesidades de la población que demanda 
estos servicios y la introducción de innovaciones adaptadas 
al avance cientifico y tecnológico mundial. 

Las principales acciones que se realizan para mejorar 
el sistema educ~tivo ~en: promover las tareas de 
investigación e innovación y enfatizar la cultura cientifica 
en todos los niveles del sistema; depurar los contenidos 
curriculares y los métodos de enseñanza, asi como los 
materiales y apoyos didácticos, con base en la moderna 
tecnologia educativa; vertebrar la educación ~reescolar, 
primaria y secundaria, para conformar un modelo integral de 
educación básica; vincular, reorientar y fortalecer la 
educación media superior y superior conforme a · las 
exigencias de la modenización del pais; mejorar los procesos 
de formación y actualización de maestros; establecer la 
carrera magisterial; fortalecer la infraestructura del 
sector; y enriquecer y diversificar la obra editorial 
educativa y cultural, principalmente la destinada a niños y 
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jóvenes 29 • 

A partir de septiembre de 1990 
Educación Pública, inicia cambios 
proyectos académicos con base en 
modernización educativa. 

la Secretaria 
administrativos 
el programa 

de 
y 

de 

Este programa se inicia a manera de pilotaje con nuevos 
planes y programas de estudio de educación básica 
(prescolar, primaria y secundaria) en 192 escuelas del pais, 
dos por cada nivel y estado; en principio, éstos se aplica 
en los dos grados de preescolar, en primero y tercero de 
primaria y en primero de secundaria. Si sus resultados son 
satisfactorios, se irá aplicando paulatinamente en otros 
grados, de manera que al final del ciclo escolar 1993- 194 
año y medio antes de que acabe el actual sexenio 
gubernamental se tendrá una evaluación global de este 
experimento llamado oficialmente por la S. E. P. "prueba 
~~e~~t~~i~~ipT~ d~m~~~o~~ g6ñ~s de primaria que participa es 

As mismo se extiende el 11 ensayo 11 escuela primaria de 
Jornada Completa, en una veintena de escuelas del Distrito 
Federal; desaparecen turnos vespertinos y fusionan grupos de 

~~~~i~~:ma; de5~~~g~~i~~'esp:~t~i~m~isi~a ~e~~;~~~t~Íª~ los 

sin embargo en la década de los ochentas la educación 
ha sido un sector en deterioro ya que en él se presentaron 
las siguientes situaciones: 

ha dejado de crecer la población escolar, pese a que 
existen insuficiencias en cuanto a la atención, sólo la 
mitad de los niños que ingresan a la educación primaria la 
concluyen debido a que existen insuficiencias en la 
atención. 

11 El financiamiento púi.Jli¡;o .:i. l;J. educación en la 
década de los so- se ha reducido en un 40% respecto a los 
años anteriores ~ en esa medida se han deteriorado las 
condiciones materiales de la eseñanza y los salarios de unos 
650 mil maestros". 

29 Plan Nacion~l de Desarrollo 1989-1994, Poder 

~~e~~~~~oH~~~;~~ª~Lap~o~~~nización educativa de la SEP. 
en marcha", en Proceso, semanario de información, No. 

3!6Se~~~!~ºáei 3 R~~ i~;~~l~ 9 ?.~í ~~a~;atismo estilo 
estadounidense llega a la educación 11 en Proceso 
semanario de información y análisis No. 723, México, 
10 de septiembre 1990, p.p. 6- 8 
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-Con la descentralización se agudiz6 la burocratizaci6n 
y ésto ha contribuido a acrecentar el poder dual e~ercido 
por las autoridades administrativas y por los dirigentes 
sindicales, los cuales invalidan toda posibilidad de 
autenticidad y renovación del sistema educativo nacional. 

-Esta década se def inc como la época de ma~or carencia 

~ª1!ª~~~f~~f~~6~~~~:'e~ª~!~~i~oq~: l~e~~~~~~i~~ j2di~erencia 

Fuentes Molinar Olac, "Los Retos Educativos del 
Sexenio 11 , en México en la decaida de los ochentas, 
U.A.M., Azcapotzalco, México 1990, p.p. 339-342 
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1:3. ·POLITICA DE Ll\ EDUCACION SUPERIOR PUBLICA Y 
PRIVADA EN LA. DECAOA DE LOS OCHENTAS. 

El desarrollo de la ed\Jcación a lo largo de la 
historia, ha cumplido un papel trascendente y de gran 
significación social y política además de ser uno de los 
grandes problemas nacionales. "El sistema escolar multiplica 
y profundiza sus funciones que reproduce y consolida la 
estructura social y las relaciones de poder entre las 
clases, y al mismo tiempo se convierte en espacio de lucha y 
de contradicciones, en cuant~ 3 recoge y refleja las tensiones 
y los conflictos sociales. 11 

.A partir de los 50, el proceso expansivo se acelera 
constantemente afectando a los ciclos del sistema escolar 
hasta darle el perfil masivo que tiene en la actualidad. 
Desde hace dos décadas, el Sistema Educativo Nacional (SEN} 
creció con moderación ampliandose la enseñanza primaria en 
el medio urbano y manteniendo el carácter restringido en 
los niveles más avanzados. 

Las instituciones de educación superior forman un 
conjunto heterogéneo dónde cada sector y cada centro 
presentan modalidades especificas, de las cuales se derivan 
de las relaciones de fuerza y de los procesos que 
constitu~en su trayectoria, dada la heterogeneidad de las 
instituciones de educación superior. El Sistema Nacional de 
Planeaci6n Permanente de la Educación Superior (SINAPPES) 
implantado por la SEP. -ANUIES distingue cinco 
subsistemas: 1) Subsistema Tecnológico que esta constituido 
por el Instituto Politécnico Hdcional y los Institutos 
dependientes de la Secretaria de Educación Pública¡ 2) 
Subsistema UNAM se considera como subsistema por las 
actividades que desempeña y por los recursos de que dispone 
para su gestión; J) Subsistema de Universidades Estatales, 
en él que se encuentran todas las universidades públicas de 
los estados t~nto autónomas como dependientes de los 
gobiernos estatales; 4) subsistema de Otras Instituciones 
Públicas engloba a todo tipo de instituciones que ofrecen 
educación superior y que, sin estar en ninguno de los 
anteriores, tiene carácter público por depender de alguna 
secretaria u organismo estatal o paraestatal; 5) subsistema 
de Instituciones Privadas incluye a todas las creadas por 

33 Fuentes Molinar Olac, "Educación Pública y 
Sociedad 11 , México Hoy, Ed. Siglo XXI, México 1990, (3) 
CFR. SEP, ANUIES, La Planeación de la Educación 
Superior en México, Ed. ANUIES, México 1979. p.p. 7-8 
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particulares sin importar las modalidades ni su orientación 
hacia carreras técnicas o de cualquier área de 
conocimiento. 

La planeación de la educación superior, desde su ori9en 
en 1950 fue encomendada a la ANUIES, que es una asociación 
civil creada por las instituciones de educación superior 
mexicanas como organismo coordinador de las propias 
instituciones de Educación superior entre s1 y de estas 
entre las autoridades; sus objetivos son: estudiar los 
problemas académicos y administrativos del Sistema Nacional 
de Educación Superior del pais, asi como propiciar el 
intercambio de personas, de información y de servicios entre 
las instituciones asociad~s para promover el desarrollo 
cultural (ver antecedentes históricos ANUIES). 

En la XVIII Reunión de la ANUIES en 1978, se creo el 
documento 11 La Planeación de la Educació"n Superior en 
México 11 (PNES). Aqui se establecen los mecanismos de 
coordinación ~ la infraestructura organizativa que ha dado 
pie a la realización de una serie de acciones tendientes a 
establecer un proceso permanente y sistemático de planeación 
de la educación superior, en él participaron las 
instituciones del gobierno federal, los gobiernos estatales 
lnd~~ec~!g~ga~du~~~fg~ct~~pe~i~r lÁe~en relación directa o 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) correspondiente al 
gobierno de Miguel De la Madrid 1983-1988 es el documento 
fundamental del gobierno y en él se enmarcan los principios 
~oliticos, el propósito, los obje~ivos, la estratégia y su 
instrumentación para el desarrollo del pafs. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) para 1983- 1988 se 
propone la reordenación económica a corto elazo, a fin de 
abatir la crisis económica por la que atraviesa el pais, y 
el cambio estructural a largo plazo; dentro de estos 
objetivos, a la educación se le asignan acciones tales como: 

- promover el desarrollo integral del individuo y de la 
sociedad Mexicana. 

ampliar el acceso a todos los mexicanos a las 
oportünidades educativas, culturales, deportivas y de 
recreación, mejorar los servicios educativos. 

Los lineamientos generales de acción marcados en el PND 
son retomados en el Programa Nacional de Educación Cultura y 
Recreación, quién instituye el término de "Revolución 

34 Cfr. S.E.P., ANUIES, La planeación de la educación 
superior en México, ed. ANUIES, México, ~979, p.p. 9-14 
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Educativa 11 35, con el 9ue se denomina a la politica 
educativa del régimen de Miguel de la Madrid Hurtado. 

En junio de 1981 se fijaron los lineamientos generales 
para el periódo 1981 1991 contemplados en el anterior Plan 
Nacional de Educación Superior (PNES); dicho proyecto 
contempla los planes y programas de diversos niveles de 
desarrollo a nivel estatal, siguiendo los lineamientos 
contemplados, se elaboran planes indicativos y varias 
instituciones de nivel superior cuentan con sus Unidades 
Institucionale~ Ue Plancación. 

Es pertinente destacar las proyecciones que tenia el 
P!IES para poderlL!.s constatar con la situación actual. Las 
proyecciones que se delimitaron para el desarrollo de la 
educación superior partieron de las metas señaladas en 1980 
basadas en el Plan Global Ce Desarrollo y en un contexto 
de altas tasas de crecimiento en nuestra econornia. Se 
especulaba que para la década de los ochentas se mantendria 
una tasa anual de crecimiento del 7 y 8% (tasas mantenidas 
en los años del 78 al 80, gracias a la explotación y uso 
del petróleo). También se estimó que era indispensable 
mantener la tasa de crecimiento para generar nuevos empleos, 
dotar de los rninimos de bienestar ñ la comunidad, 
incorporar la población marginada a los beneficios del 
progreso y proveer los medios de capacitación necesarios 
para los trabajadores. 

El incremento en el crecimiento era condici6n 
indispensable para generar politicas econ6micas y sociales 
que permitieran una mayor participación de la ciudadan1a a 
los beneficios sociales y económicos del desarrollo, de no 

35 Los objetivos de lu ºRevolución educativa 11 son los 
siguientes: l) elevar la calidad de la educación en 
todos los niveles, a partir de la formación integral de 
los docentes; 2) racionalizar el uso de los recursos 
disponibles y ampliar el acceso a los servicios 
educativos de todos los mexicanos, con atención 
prioritaria a las zonas y grupos desfavorecidoS¡ 
J)vincular la educación y la investigación cient1fica, 
la tecnolog1a y el desarrollo experimental con los 
requerimientos del país; 4) racionalizar y 
descentralizar la educación básica y normal. 
Regionalizar y desconcentrar la educación superior, la 
investigación y la cultura¡ 5) mejorar y ampliar los 
servicios en las áreas de educación física, deporte y 
recreación; 6) hacer de la educación un proceso 
permanente y socialmente participativo, seleccionado 
del Plan Nacional de Desarrollo 1982- 1988, p.p. 221-
235 
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cumplirse con las condiciones anteriores, los objetivos de 
la pol1tica educativa no podrian lograrse, siendo esto un 
obstáculo estructural para la implantación del plan. 

Para la elaboraci6n del plan se partió de un 
diagnóstico de necesidades en los aspectos demográficos, 

=~~g~~f~~~, e~oc~~~er~~~~ur~le:~ ~~en¡~~~i~~ t~~"º!~i~ªº~u~ 
adquieren relevancia en el plan, los análisis y las 
proyecciones de la matricula de la educación superior, el 
número de egresados, la oferta de profesionales y la 
demanda de técnicos profesionales que requerirá el aparato 
productivo para fines de la décadas. 

Los datos obtenidos mediante el diagnóstico revelaron 
que de seguir las tendencias históricas, con las 
limitaciones que se han fijado algunas instituciones, y a 
pesar de la disminución de las tasas de crecimiento en la 
década anterior, la matricula en educación superior se 
triplicar1a. Este fenómeno generar1a diversos problemas, con 
las consecuencias esperadas en lo administrativo, académico 
y deficiencias en un proceso de crecimiento en el cual 

:~i~~=~37 in~tit~~~on~~ro n~ad;~ndr;~n c~:ciml~~~~ili~~d 1~: 
instituciones universitarias constituyó el lQ s1ntoma de 
alerta, por lo cual fue necesario implantar programas de 
crecimiento acordes a la capacidad de las instituciones y 
los requerimientos del futuro desarrollo económico; 
asimismo, se corria un doble peligro: las instituciones no 
podrán dar cabida a un creciente número de aspirantes 
manteniendo óptimos niveles y se formar1an profesionales en 
exceso que no requiere el aearato productivo, de acuerdo con 
~:~as t~~d=~~i~ida~e 38 c~ecim.lento ec..:onómlc..:o registradas por 

En 1982, con la agudización de la crisis económica 
mexicana, se cerraron fuentes de trabajo, quebraron 
empresas, además de la contracción de la demanda de mano de 
obra;todo ello repercutió en el número de egresados de las 
diversas IES, u purtir de ello, lus perspectivas para la 
Educación Superior cambian. 

36 Rojas Javier, 11 Vinculación entre Educación superior 
y aparato Productivo: nuevo eje de la pol1tica de la 
educación superior 11 , en Foro Universitario, No. 31, 

~~~~~; 1i~79);-~;ograma y metas del sector educativo 

3á~;~d~~: 2 Ro~=~i5~.:,i;~:· 11 L~ ~1aneación de la Educación 
Superior y el Desarrollo de la Universidad en un 
Contexto de crisis económica 11 en Revista Mexicana de 
Sociolog1a, año XLVI-XLVI No. 1 enero- marzo 1984, Ed. 
Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, México p. 
96 
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El impacto de la crisis económica ha afectado tanto a 
lo~ profesionistas corno a los obreros ~ empresarios; 
asimismo, como una consecuencia más de la crisis, surge el 
llamado desempleo 11 ilustrado", fenómeno que no sólo es 
propio del pais, sino que se observa también en otros 
paises, no como atributo del aparato educativo sino como 
producto de la incapacidad del modelo económico y politice 
que obstaculiza la generación estable de empleos. 

Con base en una racionalidad económica, la politica 
orientada hacia la educación superior deberia limitar el 
acceso a nivel superior, reorientando la demanda hacia 
opciones terminales a nivel medio y medio superior y a la 
vez, con el establecimiento de topes de ingreso en las 
instituciones de educación superior. 

La gran mayoría de los jóvenes que ingresan a las 
universidades, aspiran a concluir una licenciatura y, por 
medio de un posgrado, pretenden conseguir una mejor 
colocación en el mercado laboral. 

Ante la escasez de recursos financieros el gobierno, 
realiza una reasignación de los mismos entre los distintos 
niveles del sistema educativo, de ahi que la crisis del 
financiamiento no es privativa de la educación superior. 
La situación se agrava para las IES públicas en la medida 
que reciben subsidios por parte del Estado. "En el caso de 
instituciones como la UNAM, la UAM. IPN, los Institutos 
Tecnológicos, la federación aporta prácticamente la 
totalidad de sus recursos; dichas instituciones absorben 
alrededor del 36i de la matricula nacional. Para el caso de 
las universidades estatales con el 50% de la matrícula, la 

:~g:idi~~"es~:tar:~i~olo:ui~~;:~~~'pr~~io~~~g~mento de los 
El Plan Nncionnl de Desarrollo oara 1989-1994 

propuesto por el gobierno del presidente de la República 
Carlos Salinas, contempla un Programa Nacional de 
Solidaridad (PRONASOL), el cual pretende combatir la 
pobreza extrema a través de la coordinación del esfuerzo de 
los órganos de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) 
y la concertación con los sectores social y privado para su 
participación. 

Las instituciones de educación superior desempeñan un 
papel importante en este programa, ya que cuentan con un 
I?otencial de i.·E:cursos hum.:lnos especializados, 
investigaciones de alto nivel, infraestructura física, asi 
como actividades organizadas de asistencia comunitaria por 
lo 9ue su apoyo a las acciones d~l PRONASOL representa un 
valioso elemento para el alcance de las metas trazadas en 
el documento. 

39 rctem p. 105 
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El reto educativo en esta administración pretende ser 
con9ruente con el desarrollo nacional a través de elevar la 
calidad de los contenidos que se transmiten y los métodos de 
enseñanza vinculados entre si y con el aparato productivo; 
equipar y ampliar la infraestructura educativa e incorporar 
a los padres de familia, a las comunidades y a los sectores 
en su desarrollo. 

En cuanto al sistema de educación superior se pretende 
transformarlo cualitativamente pues se busca acabar con usos 
e inercias y asi innovar prácticas al servicio de sus 11 altos 
fines 11

• 

El Programa Nacional para la Modernización Educativa 
1989-1994, plantea como uno de sus principales lineamientos 
estratégicos y propósitos la evaluación permanente de la 
educación superior, y formula como propósito la instalación 

lael9~~g~~i~~rni~~~~rf~rla(~~~k~~~) n28io~~l ~! e~:~~ac~~n ~= 
coordinación Nacional para la Planeaci6n de la Educación 
superior (CONPES). Los lineamientos acordados para orientar 
el trabajo de la comisión son los siguientes: concebir y 
articular un proceso de evaluación de la educación superior 
en el pals; sentar las bases para dar. continuidad y 
permanencia a este proceso; proponer criterios y estándares 
de calidad para las funciones y tareas de este nivel 
educativo, atender las cinco lineas de evaluación señaladas 

:~co~!r,Prog~~~=s~ªrªe~~ca~~e~~niz~~~fg1;~~~~I~~ª ¿~~~:~l~~~ 
~olltica educativa e impacto social) ~ apoyar a las diversas 
instancias responsables de la evaluación para que la lleven 

ª cab~am~~!i~I~n10~a~i~~~ism~: m~ea~~~~lA~do~~ la Educación 
Superior (COUAEVA) fue in!'.;;t<::.LJ.d~ forr.ialmcnte por el 
Secretario de Educación Pública el 23 de noviembre de 1989. 

El papel que juega la Educación Superior tanto pública 
corno privada es de gran trascedencia para la vida nacional 
de todos y cada uno de los ciudadanos, puesto que comparten 
la responsabilidad de educar, investigar, difundir y 
extender los beneficios de la cultura. 

Las IES privadas en la última década han presentado un 
crecimiento en su matricula del 99% , mientras que las IES 
~g~1á~ª~us~a~~~~~~!ª~iº_en está decada tan sólo alcanzó el 

40 Evaluación de la Educación Superior, en 

~~ct;~~!~~ºj~"1~d~~~~~Íia~Íón 5h;~:~~g~ail~~,d~·l~ B-l
2 

ANUIES, en La Jornada, noviembre 28 1991, Miguel A. 
Ramirez, en "La demanda en Universidades Privadas 11

, p .. 
4 
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Hasta la fecha existen 374 IES, de las cuales 164 son 
instituciones privadas que atienden el 5% del total de la 
matricula a nivel nacional, éstas se dividen en dos grupos: 
io. las que ofrecen diferentes licenciaturas en por lo menos 
dos áreas del conocimiento, las 22. son las que ofrecen una 
o dos licenciaturas, estas últimas son las que han tenido 

~:E~~i:~~:~tod~n~;g ~:b~~~0s~i!e~~:~ ~e~"cg~~~Í~i~~~~~~do de 

E~ esta década, las carreras que tienen mayor demanda 
en las instituciones de educación superior privada, tanto en 
provincia como en el área metropolitana de la ciudad de 
México, son las que se refieren a las áreas de Contaduría, 
Administración, Derecho y al finalizar la década se destacan 
Informática y Computación. Esto ha permitido la 
proliferación de escuelas e institutos pequeños que imparten 
únicamente estas licenciaturas. 

42 Isabel Rueda, "Crónica de la Educación Superior U 
2000, 11 de abril 1991, año 2, No. 34, México, p.p'1-2 
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1.4 .CRECIMIENTO DE LA MATRICULA EN LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACION SUPERIOR 

Las Instituciones de Educación superior juegan un 
papel importante en la transformación de la sociedad, 
debido a que colabora con los cambios estructurales del 
pa1s. 

No es la educación, ni las instituciones de educación 
superior (!ES} las que realizan directamente el desarrollo 
~ el cambio social del pais sino es a partir de las 
instancias económicas, ~oliticas y sociales, además de las 
educativas las que contribuyen a dicho cambio. 

En la década de los SO' se habla de una crisis de la 
educación sueerior no sólo por los problemas que implica la 
reducción significativa en la disponibilidad de recursos 
financieros provenientes del Estado, sino por las respuestas 
que las instituciones de este nivel educativo han 

~~~~~~~~:d~es:~~ili~~ia~e~~e~~~~:n;~~ 0~~en~~a43 s~ciedad con 
"El crecimiento económico de México ha estado fincado 

en la concentración territorial, económica, política y 
cultural, que en su versión contemporánea arranca del modelo 
~=c=~~tá~u~~~n 4~7 11 Aw:ortaciones establecido a partir de la 

La infraestructura escolar del área metropolitana de la 
ciudad de México (AMCM) está determinada por los recursos 
económicos y las pollticas educativas que intentan dar 
respuesta a las demandas sociales en función de la capacidad 
de presión de la población urbana y de los requerimientos de 
industrialización. 

4 3 Efectos de la concentración territorial en la 
educación superior, en Programa Regional Indicativo 
para el Desarrollo de la Educación Superior, AMCM. SEP. 
~~~~~;:·P~é~~co 1984, p. 22 
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El análisis sobre los recientes dia9nósticos 45 del 
área metropolitana reflejan una problemática urbana en la 
que se observan importantes indices de desempleo y subempleo 
y de dotación de servicios básicos (alimentación, salud, 
vivienda y educación). En lo gue se refiere a las 
instituciones de educación superior (IES), pude decirse 
que existe un con9estionamiento, cu~os indicadores son tanto 
de tipo cuantitativo como cualitativo. Lo anterior ha sido 
un problema para los gabinetes gubernamentales desde la 
década pasada, quienes han buscado soluciones a este 

4s_ Departamento de Distrito Federal "Diagnósticos del 
Desarrollo del área Metropolitana 11 se encuentran en : 
Plan de Desarrollo Urºª--n.Q, Tomo 1 nivel normativo enero 
1980. p.p •• 68-70.; Gustavo Garzas, cd. de México 
DinAmica económica y factores locacionales, Ed. El 
Cole9io de México, 1990 p.p. 66-67; - Claude 
Bata.i.llión, las zonas suburbanas de la Cd. de México 
UNAM México, 1968 y la ciudad de México, SEP- setentas, 
Ed. Diana, México 1979. p.p 80-84; - Colosio Murrieta, 
11 El fenómeno de la centralización económica de la Cd. 
de México y sus efectos en la perspectiva del 
desarrollo urbano 11 , Ponencia presentada en el Coloquio: 
Visión 2000, Cd. de México, 1983 p. 13; - Cfr. PRIDES, 
1984 p.p. 26-28. 
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problema por medio de la diversificación de la oferta 
educativa tanto a nivel nacional como del área 
metropolitana. 

Al analizar la situación económica del país hacia su 
interior, se observa un predominio del sector terciario 
~~~~~~~~º~ru~oci~~~~~~l~l ~g~e a ser aquella la de mayor 

El sector terciario capta el 60% de las plazas 
ocupacionales, esto es un fenómeno de 9ran importancia en 

~:rr~~~;!9~ra~!ónde~~na!ªaede~:~~=ra~e orÍ~~~:~~s 3ha~i:ri~~ 
servicios no sólo es el resultado de factores econ6micos, 
sino que existen otros factores como son la tradición 
liberal de algunas universidades, la historia de cada 
institución y prestigio social de algunas profesiones 
tradicionales,· las esE?ectativas creadas por la sociedad en 
torno a la llamada movilidad social que ofrecen las carreras 
ligadas a los servicios, las deficiencias del estudiante que 
ingresa a educación superior. 

Ante la crisis económica del pais y la incertidumbre 
con respecto al desarrollo socioeconómico a mediano plazo, 
las instituciones de educación superior se han visto 
limitadas al no contar con referentes económicos estables 
para orientar su desarrollo. 

Las IES deben tener presente las necesidades que tendrá 
el pais, en cuanto al comportamiento del mercado del 
trabajo y la estructura ocupacional; todo ello crea 
incertidumbre porque no existe una correspondencia entre 
oferta y demanda para determinar la cantidad y calidad de 
recursos humanos. Existen grandes diferencias en salarios, 
condiciones de trabajo y requisitos para una misma ocupación 
dependiendo del segmento del mercado laboral de que se 
trate, sea formal o informal. Estas desigualdades son 
producto de la crisis económica del pals lo que origina el 
subernpleo y desempleo prevalecientes, ante ello se favorece 
el ingreso al posgrado para la obtención de un mejor puesto 
en el mercado laboral. 

En el área metropolitana se concentra más de la quinta 
parte de la población nacional, la tercera parte de los 
habitantes son jóvenes menores de quince años, la dinámica 
demográfica hace que en esto zona exista una mayor demanda 
de servicios educativos. 

La expansión del sistema de educación superior en el 
pais y en el AMCM. obedeció ~ la politica de satisfacción 
plena de la demanda. Las implicaciones de tipo económico, 

46 PRIDES p.-25 47 Benitez Zenteno Raúl, Las Ciencias Sociales en 
México, Ed. Consejo Mexicano de Ciencias sociales, 
A.C. y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, México 
1984 p. 17 



37 

como la oferta de trabajo parecian poco problematicas 
frente al crecimiento interno y la modernizaci6n de los 
sectores productivos . 

A partir de los sesentas existe un importante 
crecimiento de las IES en la zona metropolitana, además de 
una diversificación de carreras. Las IES en el área 
metropolitana co1no las de provincia funcionan con los 

~~!~~~l~~~, aá~~~~;~~~tiv~~ey la~~~~~es ~~5gen~~~~~~~mientos 
En lo referente a los aspectos cualitativos del total 

de las IES en el área metropolitana, las instituciones 
públicas son las que atienden en mayor porcentaje de la 
demanda de la educación superior no sólo en ésta área sino 
en el interior del pais. La UNAM, IPN, UAM absorben el 36 % 

~itI:0m~~~~~~~:j~eiaá~~~Md:t1!~~~c!~t~~a%y4 g~sgrado; de éste 
El crecimiQnto industrial contribuye a la expansión de 

las I~S principalmente privadas, debido a la necesidad de 
contratación <le profesionales altamente calificados. 

Asi, tenemos que en la década de los so se pr~senta un 
crecimiento de la matricula de educación superior (ver 
evolución de la matricula 1980-1989), sin la ampliación de 
instalaciones, ni recursos materiales económicos y humanos 
para hacerle frente, asimismo se registra un deterioro 
creciente de la calidad en los servicios de la docencia, 
investigación y difusión cultural, un aumento de la 
deserción y del rezago escolar, un alejamiento de los 
productos de la educación superior respecto de las 
necesid~dAs en los ordenes económico, cientifico, 
tecnológico y cultural, un cli::>tancL:rr.ücnto Pntre las 
instituciones más consolidad~s gue pueden afrontar los retos 
de crisis con cierta capacidad de organización, un 
desplazamiento de las universidades públicas por las 
universidades privadas en cuanto al prestigio y la 
preferencia de sus egresados por el sector productivo. 

11 Entre las caracterlsticas principales de la demanda de 
educación superior está su crecimiento y expansión. En este 
proceso inf lu~en de manera decisiva los fenómenos 
denominados primera y segunda ola de crecimiento de la 
matricula y de la demanda a nivel nacional; entre ambas, en 
un lapso de dos décadas de 1970 a 1990, es posible que en 
promedio sextupliquen la matricula de la licenciatura en el 

48 Programa Regional Indicativo para el Desarrollo de 
la Educación Superior. área metro~olitana de la ciudad 
de México, 1984, Coordinación Nacional para la 
Planeación de la Educación Superior, Ed. SEP, ANUIES, 

~~X~~~ ~i~!'4~.p~~JS 
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país. 49 
Ante el crecimiento de la matricula a finales de los 

70 1 _ ·y principios de los 80 1 se estableció una politica de 
reducción-del ingreso para las instituciones públicas En lo 
referente a la demanda por ciertas carreras, tanto el estado 
como la __ universidad, h.:in dcsarrol lado estrategias tendientes 
a-_ r~ J?romoción de carreras que tienen menor matrícula y ha 
restringido el ingreso a carreras ~aturadas consideradas por 
la sociedad como prestigiosas; tal es el caso, de que en 
últimos diez años, por necesidades sociales la universidad 
ha tenido que implementar nuevas carreras como son: diseño y 

~~~~~~~i~!~"a~ff~!~~~' ir~~~~i~;~ae~g~~~~~~~c!~~:sBlimentos, 
En la décnda de los ochentas se presenta un aumento en 

lu.s demandas de posgrado y entre las posibles causas se 
encuentran: 

-incremento en el número de egresados de licenciatura 
-reducción importLlnte del número de áreas para estudiar 

posgrados en el extrunjero 
-mayor contracció11 del empleo y expansión del desempleo 

en los profesionüles 
-crecimiento de lds necGsidüdcs t6cnicas- cientlficas y 

educativas del país 
-proceso de superación académica en las instituciones 

educativas que no ofrecian estudios de posgrado y que se 
~~~u~~~r:~t~~~l:~s!~ndiciones de impartirlas, principalmente 

En síntesis en este capitulo se mencionaron las 
repercusiones de la crisis económica que ha lo largo de la 
década ha mermado a la economia del pais y que los gobiernos 
de José López Portillo y Miguel de la Madrid se 
caract~rizñron por la incapacidad y ausencia de dirección 
para contrarrestar los efectos de ésta; por lo que re8µectct 
al sector educativo, éste se vio gravemente afectado, y corno 
medida paleativa de los envates de l~ crisi~ se desarrollan 

49 La primera ola es el crecimiento y expansión del 
sistema de educación superior, que en menos de una 
década triplicó su mutriculu de (245000 estudiantes de 
1970 a 737000 en 1979). La segunda ola es el fenómeno 
de crecimiento previsible de lu demanda de educación 
superior, cuyo impacto se espera a partir de 19B4 y que 
tendrá una durilción aproximada de 10 años, vease SEP, 
ANUIES, Plan Nacional de Educación Superior. 
Lineamientos Generales para el periodo 1981-1991. 
México 1981; y Políticas Generales de la Demanda Social 
de Educación superior y Media, ANUIES, mimeo, México 
ggviembre 1983 p.p. 28-29. 

51 g~: ~t~: ~: ~~ 
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estrategias tendientes a elevar la calidad y escolaridad de 
la educación en los diferentes niveles pese a los recortes 
presupuestales. 

Sin embargo, el actual gobierno pretende modernizar y 
ampliar la cobertura del Sistema Educativo Nacional en todos 
sus niveles. 



CAP·IJTUILO) 
CA· PI TUL.O 

CAPl'TU·L,O 
CAPITULO 

CAPITULO 

CAPITULO 

CAPITULO 

CAPITULO 

CAPITULO 

CAPITULO 



40 

2. EL Cl\MPO DE CONOCIMIENTO PARA LAS CIENCIAS SOCIALES 
DISPONIBLE Y PREDOMINANTE DURANTE LI\ DECADA DE LOS OCHENTAS. 

En este capitulo se aborda el comportamiento que a lo 
largo de la década de los ochentas han presentado las 
ciencias sociales y la educaci6n dentro de las instituciones 
de educación superior. Asimismo se analiza la 
infraestructurü disponible para la docencia y para la 
investigación, asi corno los principales tópicos manejados 
por éstas. 

En la actualidad, las Ciencias Sociales atraviesan por 
una etapa critica, ya que existe un rezago teórico en 
relación con problemas urgentes que requieren de atención 
prioritaria. Se trata de una crisis que refleja la 
estrechez de su marco de análisis para abordar una realidad 
política, social y económica nueva complicada y 
trascendente. 

No debemos olvidar que la actual crisis econ6mica de 
México afecta de manera importante a las instituciones de 
educación superior quienes han sufrido recortes 
~resupuestales que afectan de manera considerable a la 
investigación en esta área. 
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2. 1 INFRAESTRUCTURA PARA LA DOCENCIA EN CIENCIAS 
SOCIALES Y EDUCACION. (CARRERAS Y MATRICULA) 

En este apartado se señala el papel que desempeñan la 
infraestructura existente para la docencia y su 
comportamiento en las IES, ya que son condicionantes para el 
avance de las Ciencias Sociales y Humanidades. 

Las licenciaturas en educación en instituciones 
privadas es un tema muy extenso, por lo que sólo 
analizamos aquellas instituciones que imparten las 
licenciaturas en educación y que se encuentran ubicadas en 
la ciudad de México durante los años de 1980,1985 y 1989- 90 
y observar su comportamiento. 

En 1985, a nivel nacional, existian 124 licenciaturas 
inscritas en Ciencias Sociales y Humanidades las cuales se 
impartian en instituciones tanto públicas corno erivadas, 18 
pertenecian a Educación En el área metropolitana de la 

~;~~:d5~ere~~~~~~ a ~~u~~~i~~;ª~n4~5 i~~egJ:aturas y seis de 
Las 42 instituciones de educación superior privadas en 

el área metropolitana de la ciudad de México contaban con 
5491 docentes, de los cuales 1624 corresponden a 7 
!~si~~~~~i2~s 5~~ivadas que impartían las licenciaturas 

La distribución del personal docente en las IES 
~Í~~!~~~eq~:ne~~gg;ten la Lic. en Pedagogía fue de la 

DISTRIBUCIOll DE DOCENTES POR INS~'ITUCIO!l. 

INSTITUCION 

UNIV. ANAHUAC 
UNIV. INTERCONTINENTAL 
UNIV. DEL VALLE DE 
MEXICO PLANTEL TLALPAN 
UNIV. PANAMERICANA 
UNIV. FEMENINA 
INST. UNIV. DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIOll 

TOTAL PARCIAL 

TOTAL DE DOCENTES TOTAL DE DOCENTES 
EN INSTITUCIOll EN PEDAGOGIA 

310 

374 
152 
345 

1181 

84 
20 

94 
26 

49 

273 

~~ Seleccionado de ~nuarios Estadísticos, ANUIES, México 1985. 
55 i~:~·y entrevistas con los coordinadores de la Lic. en 
Pedagogía en las diferentes IES. 

6.45% 

25% 
17 .1% 

48.55% 



56 Idem. 
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NOTA. No fue posible la recopilación completa de los datos 
puesto que algunos de los coordinadores de la Lic. en 
Pedagogía desconocían los datos. 

En 1990 a nivel nacional se contó con 142 lienciaturas en 
Ciencias Sociales y Humanidades de las cuales, 27 
correseonden a educación impartidas en 22 instituciones de 
educación superior privadas, con 1008 alumnos (ver cuadro 
3); y 2J instituciones de educación superior publicas que 
atienden a 2619 educandos de primer ingreso (ver cuadro 4). 

Para 1990 en el área metropolitana de la ciudad de México, 
cuenta con siete licenciaturas correspondientes a la Lic. en 
Pedagogía, impartidas en 9 instituciones de educación 
superior privadas con una población de 467 alumnos (ver 
cuadro 5); mientras que en esta misma área se cuenta con 4 
instituciones de educación superior públicas que atienden a 
1280 alumnos de primer ingreso. 

En lo que se refiere a las IES privadas del AMCM que 
imparten la licenciatura en Pedagogía, para el año de 1990 
éstas contaban con 1397 profesores distribuidos de la 
siguiente manera: Universidad Intercontinental 389 de los 
cuales 28 eran destinados a Educación; Universidad 
Panamericana contaba con 197 docentes de los cuales 26 eran 
destinados a la licenciatura en Pedago9ia; Universidad 
Anáhuac contaba con 167 profesores; Universidad del Valle de 
México plantel Tlalpan con 422 profesores; Instituto 
Universitario de Ciencias de la Educación contaba con 36 
l~~~e5gres y la Universidad Femenina de México contaba con 



,_ - COMPORTAMIENTO DE LA•- MATRICULA' EN INSTITUCIONES DE 
EDUCACION SUPERIOR P-RIVADAS Y PUBLICAS· - A -NIVEL NACIONAL Y 
DEL. AREA METROPOLIT_ANA DE LA CIUDAD.DE.MEXICO:-DURANTE.:1990' 

- rns- PRIVADAS 

IllGRESO EGRESO 
TOTAL 
NACIONAL 1008 375 

100% 100% 

A.M.C.M. 467 195 
46.32% 52% 

iEs · Püilr:.icils - · -. -

INGRESO 

2619 

100% 

1290 
49.25%., 

1371 

ÚHic,f·. ': 

ja2 : 
27; 8%--.. 

- . 

Fuente: Seleccionado de Anuario EstcidÍ.SticO A.N.~U.I.E.s., 
México, 1990. 

La UNAM. en 1985 contó con 31707 docentes, de los cuales 
4691 estaban dedicados al área de Ciencias Sociales y 
Humanidades en 27 subdependencias 57 . 

En el año de 1990 la U.N.A.M. contó con 32133 
profesores, de los cuales 4882 pertencen al área de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Mientras que en 1990 las IES 
privadas contaron con 5400 profesores distribuidos en 34 
~~~~!~i~~º~R~' de las cuales 7 imparten Licenciaturas en 

El área metropolitana de la ciudad de México es la zona que 
atiende al mayor número de estudiantes en la licenciatura de 
Pedagogía, tanto en instituciones privadas como en públicas. 

De 1980 a 1990 se registró un incremento de 16 licenciaturas 
relacionadas con educación, asi podemos observar que la 
licenciatura de menor movimiento censable fue la de Docencia 

~~~~~~~i~~r~:d~g~~i~u~0~n~~~:~ªai~m~!~t~ 9~on mayor número de 

57oirecci6n General de Personal Académico, Estadistica de 
~~centes en la UNAM, México, 1985. 59 Seleccionado de Anuarios Estadísticos ANUIES 1989-1990 

Seleccionado de Anuarios Estadísticos, ANUIES, México 
1980,1985 y 1990. 



2 .1. 2, ASPECTOS GENERALES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 
DOCENCIA 'i LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES "l EOUCACION, 

Las ciencias Sociales no han tenido los mismos avances 
te6rico-metodológicos, como las ciencias exactas debido a 
qua axisten problemas da orden meteorológico y definición de 
objeto de estudio, es decir el hombre no puede ser estudiado 
por una sola ciencia puesto que es una unidad 
bio-psicosocial y como tal su estudio no sólo se 
circunscribe a las ciencias Sociales y las Humanidades sino 
también a otras áreas del conocimiento. 

En México se han realizado V<lrios esfuerzos para 
conocer la situación de dichas ciencias. En 1970 se crea el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog!a (COUACYT}, en 1974 
el centro de Estudios 85.sicos de la Fa cu 1 tad de Ciencias 
Políticas de la UNAM, 1976 el consejo Móxicano de Ciencias 
Sociales (COMECSO), en 1981 el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM. Todos ellos realizaron un estudio para 
conocer los recursos que se destinan a las actividades 
cient!ficas y tecnol69icas en el área de las Ciencias 
Sociales y de las Human1dade9, adem5s se analizaron cómo se 
produce y desarrolla el conocimiento en este campo del 
saber. 

Cabe señalar que en México durante los años setentas 
las Ciencias Sociales y Humanidades en lengua española 
alcanzaron cierto grado de desarrollo, debido a las 
condiciones económicas del pa is y de sus universidades, 
pero también en parte por haber sido el pals gue dio asilo 
político a profesores e investigadores latinoamericanos. 
Sin embargo, en la década de los 80 las condicione::. 
económicas de la i nvestig~ciól! !:.~ deterioraron a la par de 
la crisis económica que vive nuestro lals, esto se hace aún 
:~~n6~i~~n~~e e~e l~:~ib~~a~~o 198~e 6 5~c be 30't del presupuesto 

En 1979 se presentó el Plan Nacional de Desarrollo de 
las Ciencias Sociales (COMECSO). En 1981 COMECSO y el 
Instituto de Investigaciones sociales de la UNAM inician 
la captura de información para el catálogo de investigación 
en proceso sobre Ciencias SocialeG en México; en 1982 estas 
dependencias inician el estudio sobre La situación Actual de 
las Ciencias sociales en México (SACSO), 

60 Gonz&lez Casanova Pablo, "Las Ciencias Sociales en la UNAM ", 
en Revista UnivC?rsidad de México, No. 480-481, febrero 1991, 
México p. 18 
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El proyecto SACSO abrió las posibilidades de realizar 
una investigación analitica en la que se consideró la 
necesidad de atender los aspectos que intervienen en la 
planeación y desarrollo de la investigación. 

En la actualidad, las Ciencias sociales son tema de 
controversia en lo que se refiere al desarrollo 
institucional, sus logros teóricos, desarrollo de 
metodolog1as acordes con la realidad que se investiga, la 
difusión y aportación de sus resultados. Todo ello no es 
sólo resultado de la crisis estructural que vive México, 
sino también del hecho de que las Ciencias Sociales y las 
Humanidades se encuentran en una etapa de profunda revisión 
de su práctica cientifica, de su práctica social ~ de sus 
formas de participación en la creación de condiciones de 
vida nuevas y mejores. La práctica y la investigación en 
este campo demandan una ur9ente realización de acciones 
conjuntas entre los sectores involucrados en la problemática 
social, asi como la determinación de erioridades de 
investigación, y de un incremento en la infraestructura 
tanto económica corno de recursos humanos para que esta área 
del conocimiento pueda desarrollarse y atender las demandas 
sociales actuales. 

La revisión del camino recorrido por las Ciencias 
Sociales y Humanidades, así como los problemas y obstáculos 
que estas áreas enfrentan en nuestros días guardan también 
estrecha relación con los acontecimientos nacionales e 
internacionales, los cuales determinan la orientación y los 
avances teórico- metodológicos de dichas ciencias. 

En principio podemos decir que existen mayor número de 

~:~;~~~li~anain~;it~~osciu~~d á~ve~~~Í~~ión(AM~~) e~ueár:~ 
provinci~, debido ~ ~tte la Ciudad de México cuenta con más 
recursos financieros y humanos para su realización. 

A continuación se describe la situación de las 
investigaciones de las Ciencias Sociales y las Humanidades. 
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Aunque el sistema Educativo en México en las últimas décadas 
se ha expandido, la problemática en torno a lo educativo ha 
sido l?oco estudiada. Esto se debe a que el saber de la 
educación se ha abordado como un saber práctico, productivo 
y transmitido en y por la práctica educativa, en lugar de 
ser considerado como un saber sobre las prácticas; es por 
esto que l.l educación se ha ccntr.:ido en la reflexión sobre 
la normatividad y los fines de la educación en vez de 
partir del análisis de la realidad y sus problemas 
concretos. 

Al inicio de la década de los ochentas, la 
investigación educativa ocupa el cuarto lugar en cuanto a 
las invest1gaci.ones soc1alcs, ya que sólo cuenta con 716 
investigaciones, que equivalen al 11,B % del total nacional, 

~~~~cc~~;º~n d~~~: ~~ea a~~~~~s a c~~~~~~o ~~rmi~~egt~gación los 
Es importante destacar que estos proyectos se 

~~~~~~i~~~ c~isto;ia, Ecg~~~~~b, ti~~~l~~i6!ª• y 
8~'.ii~~~~~:: 

g~:~~~~~~!~nPs~g~f~~i!r~~~1~í ~~~ncias Políticas, Filosof1a, 
La educación es un campo que pretende una definición 

~!s~~~l!~~~ia q~e p:~~~~a~e v~g~s c~~ce)~i~~a:~lt~~t~~~l!!"~~i~~ 
educación", y la mayor parte de sus proyectos han sido de 
investigación aplicadLl.," se trata de proyectos de muy corta 
duración y estrechamente relacionados con problemas 
pedagógicos o didácticos; en ocasiones se refieren a la 
revisión de un plan de estudios o a la adecuación de nueva::> 
formas de enseñanza a través de pruebas de eficiencia. Sin 
embargo, existen pocos estudios donde la educación es 
analizada ba)O el cont.exto del Uto!Sdrrollo, de 
requerimientos productivos, como fuerza productiva. 

A partir de la creación de la Universidad Pedagógica, 

~:t!"vi~~~{~~~fgn ed~~~;!va ~~~~ u~a n~~~~u!~l~~so ~~r q~~e=~ 
~~~~~~~~n~r las, lo que se enseña y la manera en que se 

6l Benitez Zenteno RilOl, Las Ciencias Socii\les en México Ed. 
conse10 Mexicano de Ciencias Sociales, A.C. y consejo Uacional de 
~2.e~~e: ~-~~cnologia, México 1984, p. 17 
63 01az Barriga Angel, "La Formación de Profesionales en 
i~~caci6n", en cuadernos del CESU, No. 21, UNAM. México 1990, p. 
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Por otra parte en el periodo de 1980-1984 se crean 44 
centros de investigación educativa en instituciones 
públicas, 25 en provincia y 14 en la ciudad de México. 

En 1984 la SEP realizó un inventario de investigaciones 
educativas en el cual sobresale la poca permanencia de los 
investigadores en la realización de estudios, es decir se 
trata de una alta proporción de trabajos realizados con el 
propósito de hacer una aportación de aplicación inmediata. 

De 1980 a 1984 se crean 163 centros de investigación, 
de ellos 102 corresponden a provincia y 61 a la ciudad de 
México que representa el 42 % del total, distribuido en 
términos del 49 % en provincia y 34 % en la ciudad de 
México. Las disciplinds más l.Jenef iciadas fueron: educación 
con 24 centros, Economía 75, Antropología 23 centros, 
Sociología 18 y Historia 11. 

Al finalizar la década la educación ocupa el 10~ lugar 
con BS proyectos de investigación lo que representa el 
4.150% del total y los temas estudiados son: Historia 
Colonial, Educación y Psicoanálisis, Evaluación y Curriculo, 
Práctica curricular, Educación Ambiental, Formación de 
Profesionales e Investigadores Educativos, 
Institucionalización UNAM, Educación Indígena, Sociologia de 
la Educación, Educación Superior, Educación Primaria, 
cultura y Política Educativa, Educación Bibliotecaria, 
Fracaso Escolar, Educación de la Mujer, Didáctica, 
Positivismo en México, Diagnóstico e Inventarios en 
Educación. 



48 

Las dependencias que los investigaron· fueron: 

DEPENDENCIAS No. PROYECTOS PORCENT~JE 

CENTRO DE ES'f. SOBRE LA 
UNIVERSIDAD 54 61.36 
NO ESPECIFICA INST. 23 -e 26.lJ 
CENTRO REGIONAL DE INVEST. 
MULTIDISCIPLINARIAS ·5 ·5~ 68 
CENTRO COORD. y DIFUSOR DE 

5;68 EST. LATINOAMERICANOS .. 5. 
INST. UlVEST. HISTORICAS ·1 1.13 

TOTAL 88 100 

educa~!~~ s:~~!;loiuep~iva~:~or!ªnie:1 ~:~io~~iti~~c;~~~Iz~~ 
investigación en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. 
sin embargo, podemos decir que en el área metropolitana de 
la ciudad de México en algunas universidades como en la 
Anáhuac, Intercontinental, Del Valle de México y 
Panamericana entre otras, estas 
instituciones realizan inveztigación en lo referente al 
análisis del mapa curricular de las licenciaturas que 
imparten, así como sobre la deserción escolar. Los 
resultados de estas investigaciones en algunas ocasiones 
sólo se dan a conocer en los órganos oficiales e internos de 
cada institución, esto obedece a que en algunas 
instit.uciones no si:;! cut=:nt<i con l.:i. infr:ic::tructura 
financiera, ni con los recursos hurn~nos destinados a la 
investigación educativa, ya que la mayoria los docentes son 
contratados por honorarios para la docencia y no para la 
investigación. La UNAM. es la institución que aporta el 
~=~Í~na~~We~o de investigadores y de proyectos a nivel 

64 ver anexo referente a la descripción de la situación del campo 
de las Ciencias Sociales y Humanidades en el año de 1985 
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La gran mayor!a de las investigaciones en ciencias 

~~ci!!es cru~~~ca~!ón M~~i~~~ceg~~~n r:~ut~ad~on~eTet~~~~!!~ª~: 
concentración y centralización económica del pa1s. 

La falta de mecanismos y procedimientos de planeaci6n 
ha contribuido a la realización de actividades improvisadas 
lo que repercute en el ªl?ºYº que recibe el desarrollo de 
proyectos de investigación en distintas áreas del 
conocimiento. 

La vinculación entre la docencia y la investigación es 
casi nula, debido a que algunos institutos y centros de 

á~~~itt!~~!6" se se de~~~~~~~ar:gte:n d:l q~:mp~as do~=~~=~t~~~~ 
contrlbuyo a que la investigación se desarrollara fuera de 
las facultades y escuelas, ya que en los primeros se 
investiga y en los segundos se realiza labor docente, ello 
explica la carencia de espacios comunes para la realización 
~: ~~r :~me iones, pese a que investigación y docencia van a 

65 Op. ·cit. 23. 
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En la actualidad entre los problemas más sobresalientes 
con los que se enfrenta la investigación destacan los 
siguientes: la escasez de recursos económicos; los apoyos 
para la investigación son deficientes en algunas 
Instituciones de Educación superior (IES), puesto que 
carecen de bibliotecas especializadas; se adolece de 
evaluaciones sistemáticas sobre el resultado de los 
proyectos de investigación; aunado a esto la formación 
profesional de los investigadores es muy dispar. Por lo 

~"!i~~~~'1:1c~~I~a~rá~ci~=~adeyl~a 1~~~:~~I:ª~~~ ª:mb~~º~!~:~ 
responder a las necesidades del pa1s. 
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2.2. LA PEDAGOGIA EN LA DECADA DE LOS OCHENTAS 

Es necesario mencionar la conformación de la 
pedagogla corno disciplina, ya que al analizarla 
observamos su estructura teórico- metodológica que aún 
no es sólida. Para comprender a la pedagogla es 
pertinente observar que el estatus alcanzado por esta 

disci~~in~ri:e~e ±~~!~id~aPº~o~~i;~lá~~ f~~to~~s¿studio 
debido a las diversas relaciones sociales del hombre. A 
pesar de que la educación ha sido tratada desde la 
antigüedad, en la actualidad sigue siendo tema de 
controversia que requiere de nuevas aproximaciones para 
su comprensión. 

La pedagogla en su conformación como disciplina 
presenta dos problemas, uno interno y otro externo; el 
primero se refiere al nivel de desarrollo teórico 
conceptual de la disciplina y el grado de desarrollo 
epistemológico en su estructuración, lo anterior se 
refiere a la consistencia formal lograda por la 
pedagogía para dar cuenta de lo educativo. Al hablar de 
la conformación educativa del hombre se debe disponer 
de una gama de disciplinas que ayuden a comprender el 
proceso educativo. 

La conformación de la pedagogía esta dada por una 
conjunción de disciplinas tales como: la filosof ta, 
economla, psicoanálisis, historia, antropologla etc.; 
esto hace que el lenguaje pedagógico sea una mezcla de 
disciplinas, y hace imprecisas las aportaciones de la 
pedagogía sin limitarla a las posibilidades pro~ias que 
ofrecen sus aplicaciones a enunciados técnicos o 
instrumentales, tal es el caso de la didáctica. 

En lo que respecta a lil proLlemá ti ca externa que 
encierra la pedagog1a como campo de conocimiento, 
figura la articulación entre el saber y la interacción 
del pedagogo en un conte~to especlf ico, relaciona con 
el impacto de la valoración social que con respecto al 
profesionista que ejerce la pedagogfa le imprime la 
sociedad. 

Al hablar de la licenciatura en peda9ogia se 
requiere de una reflexión, acerca de la curricula de 
la formación del pedag6go y su ejercicio profesional. 

~;op~:i~~ 1~~ 2 di~cu~ir ory:niz~or~~ci~~entodecones~! 
l~~{i~~~{~~~~, d~ich~a ev~~¡~ i~~!uyeimp:rt~~das e!~: 
licenciatura. Ah! se discutió la falta y 
desarticulación entre currículo de la licenciatura y la 
realidad social. Cabe rnenc~onar que durante esta 
década, en México se organizaron diversos eventos 
tendientes a la formación del pedagógo, entre los que 
encontramos el ºForo de Debate Actual de la Pedagogía 
en México" en ENEP Aragón 1987 ; Mesa Redonda "El 
Oficio del Pedagógo" en FFYL UNAM. 1987; Mesa redonda 
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11 El Discurso Pedag6gico 11 FFYL UNAM. 1987 ¡ Seminario 
Internacional sobre "Perspectivas la Formación de 
los Profesionales en la Educación" FFYL UNAM. 1988 ¡ 
Foro "Académico del Colegio de Pedagogia" FFYL UNAM. 
1988 ; Mesa Redonda "Formación de Profesionales de la 
Educación en ENEP Acatlán 1988( Estos datos se 
obtuvieron en archivos del colegio de Pedagog!a UNAN). 

Los estudios realizado a finales de los setentas y 
principios de los ochentas se centran en el estudio de 
la producción de la tccnologia educativa 
nortcamcrican~, ~e ~uscd t1L1cer buen~s sintesis para su 
consumo en México. Tenemos múltiples ejemplos de este 
tipo de trabajos como son los de la Comisión de Nuevos 
Métodos de Ensefianza: sistematización de la enseñanza, 
paquete de autoaprendizaje de evaluación del 
rendimiento escolar, enseñanza programada, diseño de 
planes de estudio. De una forma similar la ANUIES a 
finales de los setentas creó un conjunto de cursos 
básicos de formación de profesores que reproducen esta 
visión del trabajo. 

En otro espacio hubo autores que buscaron ir más 
allá de una sintesis, pero desarrollaron trabajos en 
esta línea técnica. Buscaban ir conformando una 
tecnologia mexicana para la educación. 

En el segundo espacio se encuentran los 
realizados por Huerta, tales como experiencias lógicas 
y psicológicas para el aprendizaje, los de Jakson
González introducción a la te6ria de gráficas en el 
campo de la educación, los de Salazar modelos 
esquemáticos para la elaboración de planes en la 
educación superior¡ los de Frida Díaz Barriga Arcea 
"Metodologia de diseño de planes de estudio para la 
educación superior"; Lidio Ribeíro "Mejoramiento del 
profc::or en funcio11e.:> 11

, el cual es una adaptación de un 

*~~~~i~~±~o ~~ M~~~!~~~:~~~s a~º~~~~º~e ~~!ic~ng~~tuto 
En otra 1 inea existen trabajos que buscan 

desarrollar teorías y desde ellas construir un objeto 
especifico para el análisis de la educación. Esto ha 
ocasionado una contribución a estudios ccntrildos a la 

66 Estos temas se publicaron principalmente en Perfiles 
Educativos, y en el CIDDET, y en la Colección de Folletos 
titulada Guia del Estudiante, ambos publicados por el CISE y SEP 
respectivamente. 
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construcción del objeto educati•10 67 que permiten una 
comprensión más amplia y fecundada del fenómeno. 

inves~{gaci~~a dedé~~~~e :~nogi:~f~o gá~ª apif~:~o ~~ 
aula, sin embargo se siguen realizando estudios 
referentes a la didáctica, al currículum y evaluación 
en diferentes instituciones. 

Para concluir podemos decir que el comportamiento 
de la matricula y las carreras en las IES a nivel 
nacional que imparten licenciaturas en Ciencias 
sociales y Humanidades, paralelo a ello se comentó 
cuantas i nst i tuc iones imparten la l ice ne iatura 
Pedagoqia a nivel nacional y M·lC:L 

Pot· otro lado, el dcsan'.'ol lo que han temido las 
Ciencias Socidlcs y l!unw.nidudes con respecto a las 
Ciencias Exactas tl<.1 sido lento, y'1 que el objeto de 
estudio que es el hombre es algo complejo y 
d1f1cilmonte puede ser cstudtado por una sola ciencia 
del conoci:nicnto, aunado a esto, otro factor que incide 
en el dosart·ollo de estas cieneias e~ la reducción del 
presupuesto gubernamental destinado a la investigación 
en estas áreds, para conocer este desarrollo, se crean 
organismos especializados y como resultado de esta 
labor que la AMCM existe el m.:iyor número de centros de 
investigación y de investiyaUores. 

Una vez que se ubico a la Pedagogía dentro de las 
Ciencias Socia les y Humanidades, esta se enfrenta a 
una serie de problemas por lo que se organizan eventos 
para discutir la formación del Pedagogo y de los 
profesionales de la educación, estos trabajos han dado 
pie para el desarrollo de investi9aciones que pretenden 
la redefinición del saber pedagógico. 

67 El problema de la construcción del objeto y su vinculación con 
la teoría es ampliamente desarrollado por Pierre Bourdieu. Este 
desarrollo permite efectuar una interesante separación respecto 

iA ~~P!Ii~:~~ particular fue el Departamento de investigaciones 
Educativas del IPN, del que a mediados de la década ~asada inicio 
con esta actividad. El departamento guarda una relación 11 sui 
generis 11 respecto a los centros de formación de profesores. 
Inicia sus actividades b3jo la reforma educativa de los años 
setentas centril.ndose en la enseflanza de la ciencia de la escuela 
primaria. A mediados de la década abre una maestrlana en Ciencias 
de la Educación, y desde entonces combina las actividades de este 
posgrado con la investigación educ~tiva. 
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3 - LA EOUCACroN SUPEIUOR PRrVADA EN HIDCrco DURANTE LA DECADA 
DE LOS OCllENTA. 

Este capitulo tiene como finalidad ubicar a la educación 
superior privada en la década de los ochentas. 

Primero partimos de una concepción histórica para comprender 
sus avances y retrocesos a través de la trayectoria de la 
educación superior en México. Se aborda la evolución de la 
matricula en las diferentes !ES privadas en la década y se 
analiza el peso y las características de la educación superior en 
estas instituciones en el área metropolitana de la ciudad de 
México. Para terminar, tratamos las tendencias y modelos de 
formación de profesionales en educación prevalecientes en las 
instituciones privadas a nivel nacional y en el área 
metropolitana de ia ciudad de México. 
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3. l. ORIGEN Y DESARROLLO. 

A partir del siglo XX la educación privada en México tiene 
varias modalidades, sin embargo en todos los momentos históricos 
la discusión sobre éstas ha jugado un papel significativo en lo 
que al plano politice corresponde. 

Dada la trascendencia que tienen las instituciones de 
educación superior privada, es importante señalar algunos datos 
sobre éstas. La más antigua es la Escuela Libre de Derecho 
fundada en 1912 en esa misma década se crea la Universidad 
Femenina de México en 1935 la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, en 1943 el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey y la Universidad Iberoamericana, pero la 
~;~~~í= p~~tf~sdei~~i~~Mc~ones de educación superior privadas se 

La iniciativa privada contemporánea y en general los grueos 
particulares que forman parte del sistema privado de educación 
han hecho esfuerzos por distinguirse en el terreno educativo y 
por tener un discurso pedagógico particular. Asi, éste se asume 
como la "Vanguardia Educa ti va" que introduce sistemas 
norteamericanos tales como el personalizado de enseñanza, la 
tecnolog1a educativa, la departamentalizaci6n y la 

~g~:~~~:c~p¡~~a~~~d~~cnl~ame~~: ~~~nz~~g~~g~rados como los más 
El crecimiento de las instituciones privadas en México se 

relaciona íntimamente con el movimiento estudiantil de 1968 y la 
tendencia a la radicalización que provocó dentro de las 
universidades públicas. Estos fueron los argumentos centrales más 
usados por la iniciativa privada sobre todo porque permite 
difundir un discurso contra la universidad pública. 

Cabe aclarar que la educaciOn superior en México se rige 
por un marco normativo que tiene como sustento el articulo Jo 
Constitucional 9ue f'!StablAce la aut'onomia par;:i l;:is instituciones 
y su aprobación por el Congreso Federal o los Congresos 
Locales; la Ley Federal de Educación regula a la educación que 
imparte el Estado, Federación, Estados y Municipios y la Ley para 
la Coordinación de Educación Superior, establece las bases para 
la distribución educativa entre la federación, los estados y los 
municipios; señala que 11 el establecimiento, extensión y 
evolución de las instituciones de educación superior y su 
coordinación se realizan atendiendo a las prioridades nacionales, 

~~6!~~i!~sÍnv:~~i~:~i~n ~ ctiru!i~n ~~ºf~ª~~~tu~~7t~tucionales de 

69 Ha. de Ibarrola, La Educación Superior en México 
7§ESALC/UNESCO, Embajada de Venezuela, 1986, Pag. 8 

Patricia de Leonardo R.,La Educación Superior 
~Íi~~::.e~aijé~~co. ed. Linea, México,1983. p.25 
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J .1. 2. TIPOS' DIS'rRIBUCION GEOGRAFICA, AREAS DE CONOCIMIENTO 
ATENDIDAS Y ACTIVIDADES PREDOMINANTES : DOCENCIA E INVESTIGACION 

Las instituciones privadas incluyen tanto universidades, 
institutos y escuelas, que pueden ser: 

a) Libres que son las que tienen reconocimiento y validez 
de sus estudios por acuerdo expreso del Presidente de la 
República de conformidad con un reglamento que data de 1940. 

b) Las incorporadas que tienen sus planes y programas de 
estudio y certificados finales con validez oficial por parte de 
la Secretaria de Educación Pública, los gobiernos de los Estados 
con las universidades autónomas locales . 

Entre las instituciones privadas se distinguen las ligadas a 
grupos religiosos y las ligadas a grupos empresariales o de 
~~~~~s~o~~!ªii~e*gi!~~~~72 ~ un solo dueño ya que son pequeñas con 

72 Muñoz Izquierdo Carlos< E . ..L..<:.¡;:2!~~~!1'1-....!J:!._J~~~'*-2Il 
su erio en Méx co ·La r to si Sal d ? 
·"Crecimiento y Resultado de la Educación 
Particular", Colección Programas de Estudios Educativos 
J. ED. CEE. 2a. ed. México, 1983 p.17 
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En 1980 existían 108 IES privadas a _nivel nacional que se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Baja California Norte 
Campeche 
Caahuila 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Duran'1o 
Guana)uato 
Jalisco 
Edo. México 
Michoacan 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
San Luis Potosi 
Si na loa 
Sonora 
Tarnaulipas 

J 
.·1 
10. 

5.-
··-Ji::-:'.-

. 7 -
J 
J 
2 
9 
1 
J 
1 
1 

11 
4 
J 

con est~ab~i~~ña~:r Í~~ti~uc~~~e!~ ~~~a~~~a~e~;an~b~o~~mI~~~~bd~ 
:~yo~4 at¡~~~f~u~Í~~e~~rni~!:tr!~~~~ ~t;~~1~~~ri:ra~ue9~~c!~l~~t1~ 
humanidades en tan sólo 23 instituciones; por lo que res~ecta a 
las Lic. en Computación e Informática se empiezan a impartir en 5 
~g~~~I~i!~~~~~. sólo 5 universidades imparten todas las áreas del 

El número de IES privadas en 1985 asciende a 180 y presentan 
la siguiente distribución geografica: 

Distrito Federal 
Coahuila 
Tamaulipas 
Chihuahua 
Edo. México 
Nuevo León 
Puebla 
Si na loa 
San Luis Potosi 
Baja California Norte 
Guanajuato 
Sonora 
Jalisco 
Veracruz 
Yucatán 
Chiapas 
Michoacan 
Oaxaca 
Queretaro 
Hidalgo 
More los 

55 
lJ 
12 
12 
10 
10 
10 
10 

8 
7 
7 
5 
J 
J 
J 

.2 
2 
2 
2 
l 
1 

73 Anuario Estadistica ANUIES 1980 
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Es decir que 11 estados no cuentan con este tipo de 

instituciones. Las áreas de mayor atención vuelven a ser 
Contaduria y Administración que son atendidas en 112 
instituciones por su parte, Humanidades y Educación s6lo son 

~~~g~~~~!ca8~e f*cre~~~f!~u~i~gei~stT~~ci~~~~ q~~ l~~ml~~:~f~~7 4~ 
En 1990 las IES privadas ascienden a 209 instituciones las 

cuales se distribuyen: 

Colima 1 
Hidalgo 1 
More los 1 
Za ca tecas 2 
oaxaca 2 
Baia California Norte 3 
Chiapas 3 
san Luis Potosi 3 
Michoacan 4 
Jalisco 4 
Yucatán 4. 
veracruz 4 
Querétaro ·.4 
Sonora · 6 
sinaloa 12 
Chihuahua 12 
Guanajuato 12 
Edo. México 13 
Tamaulipas 13 
Nuevo León 14 
Coahuila 15 
Puebla 19 
Distrito Federal 59 

Los a estados restantes no cuentan con las IES privadas. Se 
observan que las áreas de menor atención fueron Educación y 
Humanidades con 24 instituciones, computación e Informática se 
!6~be~~~ti~p:r~1cta!":~i~ui~~~i~~c1~~=~7 S~s áreas del conocimiento 

Esta década se caracteriza por el aumento de las 
licenciaturas relacionadas en lo económico-administrativo y de 
contaduría mientras que las ciencias exactas y las humanidades 
presentan menor participación en el crecimiento de su matricula y 
de instituciones que las imparten. 

Las diferentes carreras de ingeniería reducen notablemente 
su participación en la matrícula nacional. 

Las Ciencias de la salud, muestran los efectos de una 
pol1tica educativa de regulación de la matricula que se ha puesto 
en práctica durante los últimos anos; su grado de partic.i_paci6n 
se ha visto disminuido ya 9ue en 1977 esta área representa el 
22.31% de la matrícula mientras que en 1984 constituyó el 

74 Idem 1985 
75 Idem 1990 
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En lo que se refiere a los docentes a nivel nacional el 
1.2% los absorben 1~7 universidades privadas y el .2% las 
pequeñas universidades . La principal actividad es la cátedra, 
de]ando a un lado la investigación por falta de infraestructura 
econ6rnica; sin embargo, en algunas instituciones la 
investigación se realiza de acuerdo con las necesidades de cada 
institución y en terminas generales pocas veces se da ha conocer 
al exterior. El resto de los docentes es captado por IES 
públicas. 

3.1.J. EVOLUCION DE LA MATRICULA EN LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACION SUPERIOR PRIVADAS. 

En 1980 existían 108 IES privadas de las 
universidades, JO institutos y 38 conformadas 
~!~;~g: ayNi~:~u~;~1~~~~98 ~atricula de ingreso 

cuales 40 son 
por escuelas, 

fue de 30,845 

En 1985 la matricula fué de 39,091 alumnos atendidos en 180 
instituciones distribuidas de la siguiente manera: 67 son 
~~~~=~~~d~~:~tr~~ ~n~~~~~~~~e~ o~~~§. instituciones integradas por 

Para 1990 existen 209 IES privadas de las cuales 71 son 
universidades, 58 institutos, además de 80 instituciones 

i~~~i~~~1~~es ~~Íend;~c~~l~~ % d;e~;r~~bla~iónF~~~t~~~~~O. Estas 

En este periodo las licenciaturas en el sistema educativo 
privado se comportaron de la siguiente manera: Comercio y 
Administración absorbieron el JO% de la matricula, Comunicación 
el 3%, Economía 2.3%, Ciencias Sociales Básicas el 7.7%, Leyes 
el 6.1%, Humanidades 1.3%, Educación 1.2%, Ciencias Médicas el 

~;~~~~5V~~;~~n~~~:ni:;Íac~~~~~a~ ~~q~it~~~~~~l~~r~ 1:.1~, Cicnci~~ 
A lo largo de esta época, el crecimiento de la matricula en 

educación superior mostró mayor dinamismo que el observado en 
otras décadas en instituciones de educación superior privadas, 
sin embargo no cubrió con las necesidades sociales de este nivel 
educativo. 

76 Revista de Educaci6n Superior, No. 53, ANUIES, 
~9xico, 1990 p. 11 

Isabel Rueda, ~' 11 de abril 1991, año 2, No. 

~! Anuario Estadístico ANUIES 1980 

ªº i~:~: i~~~ 81 Manuel Gil Antón,"La educación su~erior algunos 
elementos para la reflexión 11 , en México en la Década de 
los Ochentas, UAM Azcapotzalco. México, 1990 p.358 
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El crecimiento de la matricula de las instituciones públicas 

de educación superior fue inferior que el correspondiente a la 
matricula de instituciones privadas, por lo tanto la 
participación relativa de éstas en la matricula de nivel superior 
aumentó durante esta década. 

se advierte una tendencia hacia la desconcentraci6n 
geográfica de este nivel educativo en general, aunque el Distrito 
Federal continúa captando el mayor porcentaje de la matricula en 
este nivel de educación. 

Las ciencias sociales y Administrativas experimentar6n un 
mayor crecimiento en cuanto su matricula que la corresoondiente 
a las carreras vinculadas con las Ciencias Exactas e Ing6nier1as. 

A continuación se presenta la evolución de la matricula de 
primer ingreso y egreso a nivel licenciatura para el ciclo 1980 
1988, tanto en Instituciones Públicas como Privadas. 



J.2. SITUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR PRIVADA EN MEXICO 
DURANTE LA ,DECADA D,E LOS OCHEN~'A. 

3.2.l. PESO E IMPORTANCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR PRIVADA 
EN MEXICO EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO. 

La educación privada en esta década le ha ganado terreno a 
las universidades públicas, ya que éstas últimas siguen teniendo 
los mismos planes y programas de estudio o bien solo han a9regado 
algunas materias a manera de subsanar las deficiencias que 
tienen, lo cual provoca que no exista una relacibn o interaccibn 
vertical y horizontal entre las materias y sobre todo que no 
responde a las necesidades actuales que exige la sociedad moderna 
puesto que no existe una verdadera planenciOn. 

En cambio las IES privadas que tienen la imagen de 11 ricas 11
, 

sólo puede aplicarse a un pequeño número de ellas, las cuales 
pueden excepcionalmente mantener buenos niveles académicos pese a 
no contar con profesorado de tiempo completo, mediante cierta 
motivación de los maestros, a través de una cuidadosa selección 
de los alumnos, buenas bibliotecas y rigurosos mecanismos de 
existencia y control que les permita diseñar su currículo mas 
acorde a las necesidades del mercado de trabajo, debido a que 
existe una evaluación periodica de sus planes y programas, por lo 

~~~fe:i~~!1~:nq~~g~!din~grp~~~~ra~m~~~;:~~epr~~ucfivof~2~ación de 

En lo que se refiere a la investigación y posgrado la 
iniciativa privada se encuentra en etapa de consolidación. 

J. 2. 2. CARJ\CTERISTICAS DE LA EDUCACION SUPERIOR El/ EL AREA 
METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO TIPOS DE INSTITUCIONES 

La educación superior privada esta integrada ~or un 
conjunto heterogéneo de instituciones que se divide en 
institutos, escuelas, centros, tecnológicos y universidades. 

Este subsistema educativo pretende ampliar su cobertura, no 
por las politicas gubernamentales sino por la demanda de ciertos 
sectores independientes quienes requieren de determinado tipo de 
profesionales. 

En el área metropolitana de la ciudad de México las 
instituciones educativas privadas han tenido el siguiente 
desarrollo en 1980 contaba con 17 universidades que atend1an a 
8364 alumnos, 11 institutos con una matricula de 1373 alumnos, y 
15 instituciones compuestas por escuelas y centros con una 

82 ºEstrategia para Mejorar la Calidad de la Educación 
Superior en Méxicon. Informe para el sr. Secretario de 
Educación PGblica realizado por el Consejo 
Internacional para el Desarrollo Educativo. México, 
1990.p.23-28 
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población de 1744 alumnos sumando un total de 11481 alumnos, 
convirtiendose as1 en el área de rna~or cobertura de este 
subsistema. Esto se debe en gran medida a que esta zona es 
~I~!~~i;~osR~~lada, y además cuenta con mayores recursos 

En 1985 la Cd. de México contaba con 63 !ES privadas, las 
cuales cuentan con 15251 estudiantes profesionales que se 
distribuian de la siguiente manera 28 universidades que atend1an 
a 11031 alumnos, 42 institutos can una matricula de 2255 alumnos 
~sf~ai:~~:!H~.y centros las cuales prestaban sus servicios a 1965 

En 1990 la zona cuenta con 21 universidades y 14058 alumnos, 
19 institutos atendiendo 1281 estudiantes, asi mismo se cuentan 
con 24 escuelas y centros educativos con una población de 3450, 
~~i~~~~slig, total de 18789 alumnos a nivel superior en las IES 

Las áreas de conocimiento más atendidas por estas 
instituciones son Administración, Contabilidad y Computación, 
esto es evidente. ya que 40 instituciones proporcionan estas 
licenciaturas, las ciencias Sociales se imparten en 28 

.instituciones y las Ciencias Exactas e Ingenierias son las menos 
~~~~ª~~as ya que sólo se imparten en 18 IES privadas en esta 

:¡ Anuario Estadlstico ANUIES _19.80 

85 i~:~ m~ 
86 Idem 1980, 1985 y 1990 



Evolución del Primer Ingreso, Mutrículn y Egreso 
Nivel Licenciuturn 1980·1988 

Ciclo "l'}.Bo 80-81 81-82 82·83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88• 

Primcr/n~so 
Tu1al Nacional 196569 198923 208345 217775 225 134 230584 226 650 22A 321 239049 
Jns1ilucioncs Públlcas 165 714 lfi1"'10 172 876 mareo 138 067 191528 187.:S2 1&1438 1%294 
Jnslilucioncs Privadas 30845 35283 35469 37095 37067 39056 39168 39883 42755 
Mntrlc11ln 

..-.JbtO'\I Nacional 731 291 785 419 84031'8 87!1240 939513 966384 988 078 989 414 1033207 
Ins1i1ucioncs l'Ubticas 632 307 6(,6420 710883 742939 795459 815 342 833 216 834 950 871 234 
Instituciones Privadas 98'J8.I 118999 1'1:-J485 136301 144054 151 042 154 862 154 464 161973 
Egreso 
Tu!al Nacional 666'.>6 69572. 78644 85 505 %572 98788 103 280 106 693 117 378 
Instituciones l'UbliC<ls 56550 59()..tO 66368 71496 785l12 79839 82869 872l!3 95714 
Instituciones Privadas 10 106 !0532 12276 14009 18070 18949 20411 194!0 2166-1 
/ncrrtnt:ntOJAnuaks 
Jklntnw 
Totnlcs Nacionaft:, 

{Hclativos} 

Primer Ingreso 1.20 4.74 4.53 3.38 2.42 -1.71 -1.03 051 
M:ilr/cula 1A0 7.00 4.63 6.86 2.86 2.24 0.14 4.43 
Egreso 431 13.04 8.72 12.94 2.29 455 330 10.01 
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3.3._SITUACION DE LAS LICENCIATURAS EN PEDAGOGIA EN LAS IES. 
PRIVADAS A NIVEL NACIONAL EN LA DECADA DE LOS OCHENTA. 

3.J.l. INSTITUCIONES QUE FORMAN PROFESIONALES EN EDUCACION 

LiCCnci~~u;::ºenª ~á~~!ci~~~º"i!s e~~:i!~" se31ctI;~rÍ~~I!~pa~~1i~ 
siguiente manera: 24 Universidades, 2 Institutos, 3 Escuelas y 

2 centros. Se sitúan geogrAficamente: 

Aguas Calientes 
Baja California Norte 
coahuila 
Colima 
Chiapas 
Distrito Federal 
Guanajuato 
Jalisco 
Edo. México 
More los 
Nuevo León 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Vera cruz 

87 Idern 1980 

l 
l 
4 
l 
l 
9 
2 
l 
J 
l 
4 
l 
l 
l 
l 



64 

En 1985 el- número de instituciones a·. nivel 'nacional era de 
·46·, de las cuales er.a~ 33· universi_dades, . - institutos~ 8 
escuelas, y 2 centros situ~dos 9.e~g~:-~~~ca~~-nte en : 

Aguascalicntes 1 
.Baja California Norte ·2 
coahuila 5 

·coliIDa i-
Chiapas l 
Chihuahua 3 
Distrito Federal 8 
ourango l 
Guanajuato 1 
Jalisco 3 
Estado de México 5 
More los 1 
Nvo. León 5 
Si na loa 1 
Sonora 1 
Tabasco 1 
Tamaulipas 2 

Veracruz 2 
Yucatán 2 
Mientras que en área metropolitana de la Cd. de México se 

~~ci~~~i~~gi~n~~i~~~sf~~~~~ia~ fi~;~~i~~~r;se:~u:~~~a~~~~~a~ as!, 
Ahora bien para el año de 1990 el total de instituciones que 

lmpart1an licenciaturas en Educación se incremento a 46, 
distribuidas en 32 universidades, 6 escuelas, 5 institutos, y 2 
centros, y 1 complejo educativo, agrupados geográficamente: 

Aguascalientes 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Guanajuato 
Jalisco 
Edo. México 
Michoacan 
More los 
Nvo. León 
Oaxaca 
Puebla 
San Luis Potosi 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Veracruz 
Yucatán 

88 Idem 1985 

1 
1 
3 
2 
1 
2 
6 
1 
2 
5 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
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Por lo que respecta a la zona metropolitána de la Cd. de 

~:~~~~ªª~ cuenta con B universidades, 1 instituto, 2 escuelas y 1 

En la década de los so en los estados de Baja California y 
Tlaxcala, las Lic. en Educación desaparecen, en el DF., coahuila, 
Guanajuato, estas licenciaturas decrecen. Un fenómeno contrario 
sucede en los estados de Colima, Chihuahua, Edo. México, 
Michoacan, Morelos, Nvo. León, oaxaca, Puebla, San Luis Potosi, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán en donde 
se incrementa el número de instituciones que la imparten. 

En lo que se refiere al comportamiento de las instituciones 
de educación superior privadas a nivel nacional en el inicio de 
esta década, el número de instituciones era de 16, conformadas 
por 13 universidades, 1 instituto, y 2 centros, distribuidos 
geo9ráficarnante 4 en Coahuila, 7 en DF., 1 en Guanajuato, 1 en 
Jalisco, 1 en Edo. México y 3 en Nvo. León en el área 
metropolitana de la ciudad de México se contaban con 5 
universidades, 1 instituto y 1 centro. 

Para el año de 1985 existían 25 IES privadas repartidas en 
18 universidades, 3 escuelas y 2 centros; agrupadas 
geográficamente de la siguiente manera: 

coahuila 4 
Chihuahua 2 
Distrito Federal 7 
Duran;to 1 
GuanaJuato 1 
Jalisco 1 
Edo. México 3 
Nvo. León 3 
Tamaulipas 2 
Veracruz 1 
Yucatán 1 

En el área metropolitana de la ciudad de México el nümero de 
t~~;t~~~~gs~s que las imparten son a universidades y 

89 Idern 1990 
90 Idern 1980, 1985 y 1990 
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En 1990 existen 21 institu.ciones que· imparten esta 
lic8nciatura entre las que ·se encuentran 16 universidades, l 
escuela, 2 institutos, y 2 ce-n~ro,· o_rdenados geográfricamente de 
la siguiente manera: 

Coahuila -2 
Chihuahua 2 
Distrito Federal 5 
Guanajuato l 
Jalisco 1 
Edo. México 3 
Michoacan 1 
Nvo. León 4 
sonora 2 
Tamaulipas 2 
Vera cruz 1 

Ahora bien las IES privadas para este 

~~i~ersi~~~~~~lit~~~trod~ 1 1instÍ~~~~gl. de 

año fueron e en el 
México, 6 fueron 

Al iniciar esta década las licenciaturas en educación 
presentan un crecimiento en el número de IES erivadas que las 
imparten, esto es claro ya que en 1980 era impartida por 16 
instituciones a nivel nacional, en 1985 es impartida por 25 
instituciones; sin embargo, en el segundo lustro disminuyen el 
número de instituciones que las imparten, hasta llegar a un total 
de 21; este fenómeno observado no es exclusivo de la provincia ya 
que esto también se presenta en el área metropolitana de la 
ciudad de México. 

J. J. 2 TENDENCIAS Y MODELOS DE FORMl\CION DE PROFESIONALES EN 
EDUCl\CION /\ NIVEL Nl\CIONl\L Y /\RE/\ METROPOLITl\NI\ DE LA CIUDAD DE 
MEXICO 

La siguiente información fue seleccionada de los anuarios 
estadlsticos de la Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de Educacion Superior, Cabe aclarar que algunas 
Universidades no aparecen en ciertos años debido, a que no 
estaban incorparadas a dicha asociación o bien eran 
instituciones de nueva creación por lo que no aparecen sus datos. 

91 - 11 La Busqueda de la Superación y la Excelencia 
Académicas UNAM", Programas e Informes de trabajo, 
1985- 1988, ANUIES. México, 1990 p.p 16-26 
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·En 1980 a nivel nacional existian 9 licenciaturas'con 23~3 
alumnos distribuidos de la siguiente manera: 

Lic. en Ciencias de la Educación 647 
Lic. en Docencia Universitaria 79 
Lic. en Educación Especial 109 
Lic. en Educación F1sica 373 
Lic. en Pedagogia 1130 
Lic. en Pedagogia en Ciencias Naturales 7 
Lic. en Pedagogía en Ciencias sociales 11 
Lic. en Pedagogfo en Literatura 3 
Lic. en Pedagogía en Matemáticas 4 

La licenciatura que presenta mayor demanda es Pedagog1a con 

~!~~má~I~~~an~~~ y4la ~!u~~g~~ d~i:~~ib~Í~~~nt:~a i:sPe~i~~{!~t=~ 
instituciones privadas: 

Univ. Autónoma del Noreste. 
Univ. del Valle de México Unidad Tlalpan. 
Univ. Panamericana. 
Univ. Femenina. 
Univ. Intercontinental. 
Instituto Universitario de Ciencias de la Educación. 
Centro de Estudios Universitarios. 
Univ. Hispanoamericana. 
Inst. de Educación Técnica Agropecuaria. 
Univ. Autónoma de Guadalajara. 
Univ. Aná.huac. 
Univ. Monterrey. 
Univ. Monternorelos. 
Centro de Estudios Universitarios Monterrey. 
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instituiones püblicas: 

Univ. Autónoma de Aguascalientes. 
Univ. Autónoma de Baja California. 
Univ. de Colima. 
Univ. Autónoma de Chiapas. 
UNAM, ENEP Arag6n. 
ENEP. Acatlán. 
Escuela sup. de Educación Fisica. 
Univ. Autónoma de Morelos. 
Univ. Autónoma de Nvo. León. 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Univ. Autónoma de Tlaxcala. 
Univ. Veracruzana. 

En la zona metropolitána de la Cd. de México s6lo se 
imparten las licenciaturas en Pedagog1a con 846 alumnos, 
Ciencias. de la Educación con 10, Educación Especial con 32 y 
Educación Fisica con 372. 
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En ·1905 las licenciaturas en educación a nivel na6ional· se 
incrementan a 15 con un alumnodo de 2960, las cuales son? - · · · 

Lic. en Ciencias de la Educación 
Lic. en Cultura Ffsica ~ Deporte 
Lic. en Educación Especial 
Lic. en Educación Física 
Lic. en Educaci6n: Asesor Psicopedagógico 
Lic. en Educación: Investigación Educativa 
Lic. en Enseñanza en Inglés 

·609 ~· · ·ao · 
. 40· 
729 

49 
·- 29 

. 2<·. 
Lic. en Fisico-Matemáticas: Docencia Universitaria 
Lic. en Pedagogia con 1392 alumnos. 

· .cc;',:30-··· 

Impartidas en las sigui~ntes instituciones priv~dasi 

Escuela Superior de Educación Fisica Tijuana. 
Univ. Autónoma del Noreste. 
ITESM Chihuahua. 
Escuela Superior de Pedagogfa. 
Univ. de las Américas. 
Univ. del Valle de México Unidad Tlalpan. 
Univ. Panamericana. 
Univ. Femenina. 
Univ. Intercontinental. 
Inst. Univ. de Cs. de la Educación. 
Centro de Estudios Universitarios. 
Escuela de Educación Física Prof. Antonio Estopier. 
Complejo Educativo Hispanoamericana. 
Univ. Autónoma de Guadalajara. 
Inst. Tecnológico y de Estudios superiores occidente. 
Univ. An~huac. 
Univ. del Valle de México Unidad Lomas Verdes. 
Univ. Franco Méxicana. 
Univ. Monterrey. 
Univ. Regiomontana 
Escuela de cs. de la Educación. 
Centro de Estudios Universitarios Monterrey. 
Univ. Valle de Bravo. 
Univ. Cristóbal Colón. 
Centro Escolar Miguel Alemán. 
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Instituciones Püblicas: 

Univ. Autónoma de Aguascalientes. 
Univ. Autónoma de Baja california. 
Univ. Autónoma de coahuila. 
Univ. de Colirr.a. 
Univ. Autónoma de Chiapas. 
Univ. Autónoma de Chihuahua. 
ENEP Aragón. 
Escuela Sup. de Educación Fisica. 
Univ. de Guudalajara. 
UNAM 
ENEP. Acatlán, 
Univ. Autónoma de Morelos. 
Univ. Autónoma de Uva. León. 
Univ. Autónoma de Sinaloa. 
Escuela Superior de Educación Fisica de Sonora. 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Univ. Autónoma de Tarnaulipas. 
Univ. Veracruzana. 
Univ. Autónoma de Yucatan. 
La de mayor demanda es la Licenciatura de Pedagogia con 1192 

alumnos y la de menor fue la de Licenciatura en enseñanza de 
ingles con 2 alumnos, mientras las siguientes licenciaturas no 
mostraron ningün in9reso Lic. en cultura Popular , Lic. en 
Docencia Universitaria, Lic. Educación Fisica Deporte y 
Recreación, Lic. en Educación para el Diseño y Supervición de 
Programas en Inglés/ Español, Lic. en Educación Intercultural, 
Lic. en Educación: Administración Educativa. 

En el área metropolitana de la ciudad de México se 
impart1an las licenciaturas en Pedagogia con 1141 , Ed. Especial 
con 40 , Educación Intercultural O Educación Fisica 396 y 
Administración .C:ducativa 42 alumnot>. 
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En 1990 las Licenciaturas en educaciOn a nivel nacional 
ascienden a 19 con una poblaciOn de 3798 y las diferentes 
carreras se les denominan: 

Lic en CapacitaciOn y Desarrollo 48 
Lic en Ciencias Naturales 37 
Lic en Ciencias de la EducaciOn 637 
Lic es.en EducaciOn Especial: Cs.Quirnico Biológicas 10 
Lic en Ciencias de la EducaciOn Especial: Cs. Sociales 
e Historia 17 
Lic en Ciencias de la EducaciOn Especial: Lengua y 
Literatura 
Lic en Ciencias de la EducaciOn Especial: Psicologia 
Educativa 
Lic en cultura Fisica ~ Deporte 
Lic en Educ. Media sasica en Prob. de Aprendizaje 
Lic en EducaciOn Especial 
Lic en EducaciOn Flsica 
Lic en EducaciOn Indígena 
Lic en Educacibn : Asesor Psicopedag6gico 

14 

23 
130 

43 
36 

301 
26 
55 
36 Lic en Educación : InvestigaciOn Educativa 

Lic en Pedagogia 2385 

La de mayor población es la Licenciatura en Pedagogla con 
2385 alumnos y la de menor es la licenciatura en EducaciOn 
Especial: Cs Qulmico Bio. con 10 alumnos, mientras que la 
licenciatura en Docencia, licenciatura en Docencia Universitaria, 
licenciatura en Psico~edagogia y la licenciatura en Tecnologla 
Educativa no tuvieron inscripción este año. 

Las Instituciones Privadas que las irnpartierón son las 
siguientes: 

Univ. Autónoma del Noreste. 
Univ. E~cucla Sup. dP. Cs. de la Educación. 
Escuela Superior de Pedagogía. 
Univ. del Valle de México Unidad Tlalpan. 
Univ. Panamericana. 
Univ. Femenina. 
Univ. Intercontinental. 
Inst. Univ. de Cs. de la Educación. 
Complejo Educativo Hispanoamericano. 
Inst. Tecnológico y de Estudios Superiores Occidente. 
Univ. Autónoma de Guadalajara. 
Univ. Anáhuac. 
Univ. del Valle de México Unidad Lomas Verdes. 
Centro Univ. Hispanoamericano. 
Inst. Cultural Don Vasco. 

8~t~: ~~~r~~~~E~na. 
Univ. Montemorelos. 
Escuela de cs. de la Educaci6n. 
Inst. de Estudios Sup. de Oaxaca. 
Univ. Kino. 
Univ. Panamericana. 
Univ. Cristóbal Colón. 
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Instituciones Püblicas: 

Univ. Autónoma de Aguascalientes. 
Univ.Autónoma del Carmen. 
Univ. Autónoma de coahuila. 
Univ. de Colima. 
Univ. Autónoma de Chiapas. 
Univ. Autónoma de Chihuahua. 
Univ. Pedagógica Nacional. 
UNAM. 
ENEP l\rag6n. 
Escuela Sup. de Educación Fisica. 
ENEP. Acatlán. 
UPN.Unidad Ajusco 
Univ. Autónoma de Morelos. 
Univ. Autónoma de Nvo. León. 
Univ. Popular Autónoma del Estado de Puebla. 
Escuela Estatal de Música. 
Univ. Autónoma de Sinaloa. 
Univ. Hermosillo. 
Universidad Jufirez Autónoma de Tabasco. 
Inst. Cs. y Estudios superiores de Tamaulipas. 
Univ. Autónoma de Tamaulipas. 
Univ. Veracruzana. 
Univ. Autónoma de Yucatán. 

En el área metrepolitana de la ciudad de México. se imparte 
la licenciatura en Pecta9ogia para este año a una población de 
1404 alumnos, Administración Educativa con 97 alumnos y Educación 
Indigena con 26. 

Para los ochenta en ~sta zona se imparten las siguientes 
maestrias: Educación Preescolar y Primaria, y Educación Media en 
la ·univ. Pedagógica Nacional; Educación en el centro de 
Investigación de Estudios Avanzados en el IPN., Universidad 
Iberoamericana y Univ. Pedagógica Nal.; Educación Especial en la 
UNAM.; Educación Superior en ENEP. Aragón, Univ. La Salle; 
Pedagogia en la UNAM; Educación Media en la UNAM.; Educación 
Intercultural, Problemas de Aprendizaje y Educación TESOL/TSSOL 

~~t!~oa~~~i~an~edeL~: c~~~~I~~~ÍónT~~~~!~I~:92~ducativa en Inst. 

En sintesis en este capitulo se analizo la 
las IES privadas que imparten la licenciatura en 
estas IES pueden estas ligadas a grupos 
empresariales. 

organización de 
Pedagogia y que 

religiosos o 

Asi tenemos que en 1980 existian 108 IES a nivel nacional y 
en 1990 el nümero de IES asiende 209. Las carreras de mayor 
demanda estudiantil en toda la decada son: Administración, 
contaduria, informatica y computaciOn. 

La zona geografica que capta el mayor nümero de alumnos e 
instituciones es el urea metropolitana de la ciudad de Mexico. 

92 Anuarios Estadisticos ANUIES de los años 1980, 1985 
y 1990. 
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Retomando lo tratado en los capitulas anteriores se puede 

observar un incremento en las carreras relacionadas con las 
necesidades del aparato productivo y un pobre desarrollo de las 
carreras en educación, no obstante la que tiene mayor nümero de 
población es la Licenciatura en Pedugogia. 
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CAPITULO c:Ü,,.TRO . 

4. PLANES DE ESTUDIO PARA LAS LICENCIATURAS EN 
PEDAGOG!A Y CIENCIAS DE LA EDUCACION EN LAS !ES 
PRIVAD.AS DEL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

a los diferentes 
privadas del área 
la licenciatura en 

En este aeartado nos referiremos 
planes de estudio se9uidos en las IES 
metropolitana de la ciudad de México para 
pedagogia. 

Para hablar de las diferentes instituciones que 
imparten esta carrera, las hemos clasificado en cuanto a la 
institución educativa que avala sus estudios profesionales; 
as1 tenemos que las instituciones incorporadas a la 
Universidad Nacional Autónoma de México son : Universidad 
Femenina, Universidad Franco-Mexicana, Universidad 
Panamericana e Instituto Universitario de Ciencias de la 
Educaci6n. Estas se rigen por el plan de estudios del 
Colegio de Pedagog1a de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la U.N.A.M. 

La Universidad Intercontinental, Universidad del Valle 
de México { en sus dos planteles), Instituto 
Hispanoamericano y, la Universidad Anáhuac se encuentran 
incorporadas a la Secretaria de Educación Pública ( estas 
instituciones tienen corno base el Plan de estudios del 
Colegio de Pedagogía de la UNAM. y lo que marca la 
diferencia con las 1ncor.E¡l0radas a ld ut~AH. ez en 10'.l 
inclusión de materias optativas) . 

Se analizan las características generales de la planta 
docente y estudiantil en cada una de las instituciones 
mencionadas. 



75 

4. 1 PLANES DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN 
PEDAGOGIA EN LAS IES PRIVADAS EN LA 

DECADA DE LOS OCHENTAS. 

Se entiende por Plan de Estudio a 11 la forma en que 
quedan estructurados y organizados los conocimientos y 

~:~!~~~~~~~ ~~~f~~io~~~~!~~9~n necesarios para formar 
El objetivo de la licenciatura en Pedagogía en las 

diferentes !ES privadas coincide en formar un 
profesionista dedicado al estudio, investigación y 
resolución cientifica de los problemas relacionados con 
la educación, este profesionista será quien planeé, 

~~f!gf~~ió~ ~~~!~~onaÍ~s ~~ogr~~~~cit~~Í~~tiv~s ~= 
aprendizaje en todo proceso educativo en el que el 
hombre intervenga. 

El origen de la Licenciatura en Pedagogla en las 
IES privadas queda ubicada en la década de los setentas 
y principios de los ochentas ( ver cuadro de origen) 
por lo cual solo nos dedicaremos a observar su 
comportamiento en la década en cuestión. 

En algunas de estas instituciones sus planes de 
estudio en esta licenciatura, se han modificado tanto 
a nivel teórico como práctico de acuerdo a múltiples 
factores entre los que se encuentran la experiencia 
propia de la carrera dentro de la institución, el 
seguimiento de los egresados y la investigación de las 
necesidades sociales que enfrenta el egresado para 
canalizar su satisfacción profesional. 

Entre los combios más significativos de los planes 
de estudio de la licenciatura en pedagogia en las IES 
privadas se encuentran los de la Universidad del Valle 
de México ya que esta en 1979 se impartia de acuerdo al 
plan de estudios de ENEP Acatlán, el cual solo duro 2 
años. En el periodo que comprende los años de 1982-1988 
se rige por el plan de estudios del Colegio de 
Pedagogia de la Facultad de Filosofia y Letras UNAM, 
denominado mes 20. En 1989 nuevamente se modifica el 
plan de estudios de esta licenciatura debido a que ésta 
se tuvo que cerrar dos semestres por falta de alumnos, 
como respuesta a lo anterior se crea el llamado "Modelo 
Educativo Siglo XXI. 

93 Ana Beatriz arias c. 11 El Plan de Estudio de la Licenciatura en 
Pedagogia y el Conocimiento de la Educaci6n 11 en cuadernos del 
CESU- UNAM No. 9, M~xico 1988. p.59. 
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Este modelo educativo contempla salidas laterales 
a nivel técnico en investigación en caso de no poder 
concluir la licenciatura en Pedagogia. Cabe aclarar que 
el actual mapa curricular hasta noviembre de 1991 se 
encuentra en proceso de restructuración. 

En lo que se refiere a los cambios que ha 
presentado la carrera de pedagogía en la Universidad 
Anáhuac tenemos que en el año de 1982 deja de llamarse 
licenciatura en Ciencias de la Educación, para ser 
denominada licenciatura en Administración Educacional, 
sin embargo en 1988 se hace necesaria una nueva 
revisión del plan de estudios y surge la actual 
licenciatura en Pedagogía, lü cual cuenta con 4 ere
especializaciones que se cursan en los dos últimos 
semestres, estas áreas son: Planeación y Tecnologia 
educativa, psicopedagogia, administración de sistemas 
educativos y de capacitación, y educación permanente. 

otro caso similar es el de la universidad 
Intercontinental ya que de 1979-1986 se regia por el 
plan de estudios de la UNAM y en 1987 cambja su plan de 
estudios para incorporarse a la SEP. 

La Universidad Femenina pese que no se han 
realizado revisiones profundas del plan de estudios 
desde su inicio, se han realizado reorientaciones a 
través del cambio de las materias optativas, no se 
conoce la razón de los cambios que se dieron en este 

~:~~f~~~ioh~~t:1~~tg1 d~ ~6º~~~ s~ep~~!!osy:x~~ic~~,h=~ 
9ue dpartir Ue la fcch~ ci~~da, hasta ~horn, se ha 
intentado reorientar el plan de estudios hacia el área 
de investigación, ya que se considera que es una área 
básica y que en la práctica se encontraba muy 
descuidada, evidenciándose en la deficiente calidad de 
!~~l~~~~~92:ectos de tesis presentados por alumnos y 

En lo que se refiere cambios de diseño y 
elaboración de la estructura curricular de la 
licenciatura en Pedagogia en las diferentes 
instituciones, podemos decir que fue hecha por la 
propia planta de maestros, por lo cual podria 
considerarse corno una asesoriu interna participativa, y 
algunas instituciones como la Anáhuac contaron además 
con asesor ia externa. 

93 Reunión Re9ional 
~~na Metropolitana 

Reunión Rec¡ional 
Zona Metropolitana 

de Escuelas y Facultades de Educación D.F. y 
12 y 13 de marzo 1990. 
de Escuelas y Facultades de Educación O.f. y 
l.2 y 13 de marzo 1990. 
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En esta década la licenciatura en Peda~og1a no 
sólo presentó cambios en sus planes de estudio, sino 
que en las Universidades Franco-Mexicano (1987) y el 
Centro Universitario Hispanoamericano plantel Lomas 
Verdes (1990) tienen que cerrar sus puertas a esta 
licenciatura por falta de aspirantes a ella. 

Se puede observar en los planes de estudio de las 
diferentes IES privadas que imparten esta licenciatura 
9ue tienen como rasgo común las áreas administrativa, 
instrumental, Sociológica, filosófica, psicol6gica y 
didáctica, dándole mayor peso a estas dos últimas (ver 
anexo de planes de estudio). 
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ORIENTACION DE LOS PLANES DE ESTUDIA DE LA 
LICENCIATURA DE PEDl\GOGIA. 

ANAHUAC 

EDUCATIVA 
PSICOLOGICA 
FILOSOFICA 
SOCIO-ECON. 
TEC. Y ADMON. 
INVESTIGACION 

PANAMERICANA INTERCONTINENTAL I. U. C. E 

DIOACTICA METODOLOGICA 
PSICOLOGICA TEORICA 
FILOSOFICA FILOSOFICA 
SOCIOLOGICA TECNICA 
ADMINISTRATIVA 

INSTRUMENTAL 

OIDACTICA 
PSICOLOGICA 
FILOSOFICA 
SOCIOLOGICA 
ADMINISTRATIVA 

INSTRUMENTAL 

FEMENINA 

DIDACTICA 
PSICOLOGI 
FILOSOFIC 
SOCIOLOGI 

INSTRUMENT 

Fuente: Seleccionado de primer encuentro nacional 
de escuelas ~ facultades de educación superior O:F y 
zona metropolitana 12 y 13 de marzo de 1990 México 

Esta licenciatura se cursa en ocho semestres 
contemplando de 50 a 72 asignaturas, algunas de ellas 
son materias optativas las cuales los colegios de 
pedagog1a deciden cuantas y cuales deben ser abiertas 
de acuerdo a la demanda del alumnado. 

Los requisitos para efecto de titulación para esta 
licenciatura son: acreditar en su totalidad el 100% de 
estudios, constancia de terminación de servicio social, 
nivel de comprensión de dos idiomas extranjeros, 
realizar tesis y examQn profesional; a excepto de la 
Universidad Anáhuac la cual ofrece cuatro opciones de 
titulación que son: tesis, exámen general de 
conocimientos, servicio social o estudio de posgrado y 
la Universidad Intercontinental que ofrece tres 
opciones que son: tesis y replica, informe de servicio 
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9__4 Entre~i~ta al .oir. de la escuela .de Pedagogí.a de la 
Uriiversidad Panamericana, Dr. Alfredo López Juárez. 

, ~ fechas: 29 de mayo, 4 de junio, 2 de julio y 14 de 
agosto de 1991. 

Entrevista a la Lic. Margarita Ramirez Flores, 
Directora Técnica de la Carrera de Pedagogia, del 
Instituto Universitario de Ciencias de la Educación 
-fechas: JO de mayo, 13 de junio de 1991. 

Entrevista a la Lic. Ma. Isabel Muñoz Urias, Directora 
Técnica de la Carrera de Pedagogia, de la Universidad 
Femenina de México. 
-fechas: 3 de junio, 24 de julio de 1991. 

Entrevista a la Lic. Ma. Carmen Ferrer, Directora de 
Asuntos Escolares, de la Universidad Franco Mexicana. 
- fechas: 2,B y 24 de octubre de 1991. 

Entrevista a la Lic. Sandra Sánchez Torres, 
Coordinadora Técnica de la escuela de Pedagogia, de la 
Universidad del Valle de México, Plantel Tlalpan. 
- fechas: 15, 22 de noviembre, 4 y 9 de diciembre de 

1991. 
Entrevista a la Lic. Veronica LeOn, Coordinadora 

Técnica de la escuela de Pedagogia de la Universidad del 
Valle de México, Plantel Lomas Verdes. 

- fechas: 13 y 29 de noviembre de 1991. 

Entrevista a la Líe. 'l'eresa Inclan, Coordinadora de 
Asuntos Escolares, de la Universidad Intercontinental. 
- fechas: 15 y 22 de noviembre, 5 y 10 de diciembre de 

1991. 

Entrevista al Lic. Arturo Rivera Medero, Director de 
la Escuela de Pedagogia, del Centro Universitario 
Hispanoamericano. 
-fechas: 21 y 26 de noviembre de 1991. 

Entrevista a la Lic. Lucia Alcantara Morfin, 
Coordinadora de la Escuela de Educación, de la 
Universidad Anáhuac. 
fechas: 14 y 19 de noviembre de noviembre de 1991. 
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4.2 PLANTA DOCENTE, CARACTERIZACION GENERAL 

Este apartado lo abordaremos de acuerdo a los datos 
ofrecidos a través de entrevistas a los coordinadores de la 
Lic. en Pedagogia de las IES privadas. 

La planta docente de las diferentes IES privadas que 
imparten la Lic. en Pedagogl~, esta integrada 
preferentemente por Pedagogos, aunque la contratación de los 
siguientes profesionales esta sUJeta a las necesidades de 
cada institución. Así tenemos que algunas de las !ES cuentan 
con: Lic. en Filosofía, Lic. en Administración, Lic. en 
Psicología, Lic. en Derecho, Lic. en Historia, Lic. en 
Comunicación Social, Ingenieros, Médico Cirujano, Lic. en 
Biología, Lic. en Sociología, Lic. en Bibliotecología, Lic. 
en Economía y Lic. en Actuaria. 
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A continuación se presenta las profesiones de los 
docentes por institución. 

ANAHUAC 

PEDAGOGOS 4 
PSICOLOGOS 4 
SOCIOLOGOS 1 
FILOSOFOS 2 
ECONOMISTAS 2 
COMUNICOLOGO 1 
AOMON. EOUC • 4 
ADMON. EMP. 1 

INTERCONTINENTAL FEMENINA 

PEDAGOGOS 10 
PSI<.;OLOGOS 9 
COMUNICOLOGO 1 
MEO. CIRUJANO 1 
ARQUITECTO 1 
INGENIERO 1 
BIOLOGO 1 
HISTORIADOR 1 
FILOSOFO l 
ING. COMP. 1 

PEDAGOGO 10 
PSICOLOGO 10 
ABOGADO 1 
FILOSOFO 1 
EDUC. PRIM. 3 
ED. PREESCOLAR 1 
IDIOMAS J 

IUCE PANAMERICANA 

PEDAGOGOS 6 
PSICOLOGO 4 
COMUNICOLOGO 
ABOGADO 1 
FILOSOFO 1 
ADMON. EMP. 1 

PEDAGOGO 
FILOSOFO 

1 ADMON. J 
PSICOLOGO 
ABOGADO 2 
HISTORIAD 
COMUNICOL 
INGENIERO 
LETRAS ES 

•Nota no se cuenta con la información. 

Fuente: Seleccionado de primer encuentro nacional 
de escuelas y facultades de educaci6n superior D:F y 
zona metropolitana 12 y 13 de marzo de 1990 México 



82 

En cuanto al grado académ~co con ,que cuentan los 
docentes el 76.8% tienen nivel· licenciatura, el. 15% son 
maestros y el _g. 8% son doctor~s ~ ,. .:.: .. -... :·:·. : 

A continuación_·se p-resenta: - el- grado:, ~·ac_ad~~iCO~ .'d:e :-los' 
docentes por institución · -· ,-.:<.:__,_:~ 

UNIVERSIDADES 
ANAHUAC 

LICENCIATURA 
11 

INTERCONTINENTAL 16 
FEMENINA 14 

U. DEL VALLE 17 

HISPANOAMERICANO 15 

I.U.C.E. 

PANAMERICANA JO 

104 

61% 

· W.ii~~R~f oi~io~rio: ~s_·~~~I~~iiTP. .• 
6 .. ' ' ·2: ' ' 

;; .. / '·: j<;,. «:.:; · ''ú:;, 
·5 '" •. ' ·3' 

- ~:.::~-'-"'- --·" 
:j.: ···,··.¿·''.1_. -

'1 

2lt 

10 

18 

17% 

6 

10 

5.9% 

Fuente: Seleccionado de primer encuentro nacional 
de escuelas y facultades de educación superior O:F y 
zona metropolitana 12 y 13 de marzo de 1990 México 



Como lo demuestra 
máximo de estudios de 
licenciatura mientras 
son especialistas. 

el 
los 

que 

BJ 

cuadro anterior el grado 
docentes es a nivel de 

una m1nima parte de ellos 

En lo que se refiere al tipo de contratación, el 80% es 
por honorarios o por asignatura y el 20% restante, su 
contratación es por tiempo completo, estos además de 
impartir cátedra investigan, orientan personalmente a los 
alumnos y realiza algún otro tipo de labor educativa 
encomendada por la Dirección de la Escuela. En cuanto a la 
antigiledad de contratación de éstos f luctüa entre un mes 
hasta 10 años. 

A continuación se presenta el tipo de contratación de 
los profesores en las diferentes instituciones. 

UNIVERSIDAD PLANTA HONORARIOS 

ANAHUAC 5 14 
PANAMERICANA 11 75 
FEMENINA 22 
u. DEL VALLE 7 
I.U.C.E 14 
HISPANOAMERICANO 16 
INTERCONTINENTAL 7 21 

Fuente: Seleccionado de primer encuentro nacional 
de escuelas ~ facultades de educación superior O:F y 
zona metropolitana 12 y 13 de marzo de 1990 México 

Las instituciones realizan una evaluación periódica a 
los docentes en la cual, se contemplan los conocimientos que 
debe manejar en su cátedra,el cumplimiento de los objetivos, 
control de grupo, técnicas grupales, elaboraci6n de 
exámenes, sin olvidar su arreglo y presentación personal. 
Con base en lo anterior, las instituciones organizan cursos 
de actualización y formación de docentes, con el propósito 

~:y~~~~ov~~n1ªi~~~~~i~~~n :~ªª!~~ªªin~~~l~ci~~:~s ~~n~~ 9i~~ 
docentes se desempeñan. 



- • PRO;Esciru109 .DE 'uNIV_ERSIDADES PRIVADAS QUE; IMPARTEN Lic. EN 
EDUCACION - · - . _ 

--~,- e -- ·'.' : _: -

INSTITUCION 

U. INTERCONTINENTAL 

U. ·PANAMERICANA 

U. ANAHUAC 

U. DEL VALLE 
LOMAS VERDES 

U. DEL VALLE 
TLALPAN 

INST. U, CIENCIAS 
DE LA'EDUCACION 

U. FEMENINA 

TOTAL 

TOTAL Y• Trrnt;IN2'Óosk ·_ . 
PROFESORES: 'LIC. EN.' EDUCACION .' 

... · .-: ~ " .. - . 
'.189 ., . 

197 

167 

400 

422 

36 

186 

1797 

.,-.-(~··' -;'_-~-: -
.28 .. -

: 4 .. ¡_·. 

FUENTE: SELECCIONADO DE 

98 

ANUARIO ESTADISTICO 
ANUIES,MEXICO 1990 
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4.3. CARACTERIZACION DE LA PLANTA ESTUDIANTIL 

La población estudiantil que acude a las IES privadas 
donde se imparte la Lic. en Pedagogía, se caracteriza por 
ser 90% del sexo femenino y 10% del sexo masculino, la edad 
de estos alumnos oscila entre los 18 a los 28 años de edad. 

Los estudiantes que ingresan a las Universidades 
Anáhuac, Panamericana, Intercontinental, Franco Mexicana y 
las del Valle de México provienen en su mayoría de 
instituciones educativas privadas, cuentan con un nivel 
socioeconómico holgado que les permite dedicarse 

~~~~~sá~ªm!~i~sªc~~~t:st~~~osÍasª 1p~~Í~i~Ídact~~r ~~ Í~=t~~:~ 
clínicas para la atención de problemas de aprendizaje, 
escuelas a nivel básico, despachos de capacitación o se 

· insertan en alguna empresa particular en el área de 
capacitación. 

Mientras que los alumnos que ingresan a la Universidad 
Femenina de México, al Centro Universitario Hispanoamericano 
y al Instituto Universitario de Ciencias de la Educación su 
población proviene de instituciones tanto públicas como 
privadas del DF. y de provincia , su nivel socioeconómico 
no les permite dedicarse únicamente al estudio, puesto la 

{~i~i~aa~r;~ ~:rr:;;~s !n~~~:: :n 1 :re~!d:je~:~º~ª 1és~=~d~e~~ 
generalmente a lo largo de su formación se insertan en el 
campo laboral del pedagogo Al egresar estos alumnos, la 
mayor1a es captado por el sector público para desarrollarse 
en instituciones de educación básica y media como 
orientadores educativos, o bien en la iniciativa privada 
para el ~rea de capacitación y en educación de adultos. 

A continuación se presentan los totales de ingreso, 
egreso y titulación de las diferentes IES privadas que 
imparten la Lic. en Pedagogla en el área metropolitana de la 
ciudad de México: Universidnd Panamericana cuenta con 20 
generaciones de alumnos que han concluido su formación y 4 
generaciones que están en proceso, lo que da como resultado 
1579 alumnos que han ingresado, de los cuales sólo han 
~Í~~~~~~ 846 y titulándose h~st~ diciembre del 1991, 186 

La Universidad Franco Mexicana sólo impartió la 
licenciatura a dos generaciones con un total de 23 alumnos 
al ingreso, de los cuales todos egresaron y sólo 2 se han 
titulado. 

El centro universitario Hispanoamericano Plantel 
coacalco a formado a 4 generaciones de esta licenciatura, 
mientras que otras 4 generaciones se enc~entran en plena 
formación profesional, la matrícula de ingreso suma 264 
alumnos en esta carrera y hasta la fecha ningún alumno se ha 
titulado. 
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La Universidad del Valle de México Plantel Tlalpan, ha 
formado 20 generaciones de alumnos que conclu~eron sus 
estudios a nivel licenciatura. Ocho generaciones se 
encuentran en etapa de consolidación, su población de 
ingreso suma 497 alumnos y sólo se han titulado 14 alumnos 
hasta diciembre de 1991. 

En el Instituto Universitario de Ciencias de la 
Educación han ingresado con 261 alumno y egresado 163 de los 
cuales se han titulado hasta diciembre de 1991, 17 alumnos 
en 14 generaciones formadas, mientras que continua con la 
formación de 4 generaciones en esta licenciatura. 

La Universidad Femenina de Mé~ico cuenta con 13 
generaciones de las cuales sólo se han titulado 7 alumnas • 

Universidad Anáhuac cuenta con 13 generaciones que han 
finalizado sus estudios profesionales y con 4 generaciones 
en proceso de formación, su ingreso a esta licenciatura suma 
un total de 628 alumnos, un de 367 alumnos y se ha titulado 
86. 

La Universidad Intercontinental cuenta con 47 alumnos 
titulados en 10 9eneraciones de pedagogos, es necesario 
aclarar que la ultima generación de alumnos titulados es la 

~;ab!j~~G 19!:táne~egi!tr~~~~n~~ d~esI:, ~~~b~~ª~t~ºsed~s~~;: 
que en estas fechas el porcentaje de titulados aumente. 

96diciembre_ de 1991.. 
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A continuación se presenta lá pob·l.iici.-ó'n esti.tdi~ntil · poÍ:' 
institución 

UNIVERSIDAD ANl\HUAC 

GENERACION INGRESO EGRESO 

1975 1979 31 11 
1976 l.980 44 19 
1977 1981 53 23 
1978 1982 44 22 
1979 1983 40 27 
1980 1984 41 27 
1981 1985 40 24 
1982 1986 46 31 
1983 1987 44 18 
1984 1988 47 25 
1985 1989 27 18 
1986 1990 31 21 
1987 1991 23 20 
1988 1992 25 
1989 1993 26 
1990 1994 37 
1991 1995 29 

UNIVERSIDAD PANAMERICANA 

GENERACION INGRESO EGRESO. TITULADOS 

1968 1971 
1968 1972 
1969 1973 
1970 1974 
1971 1975 
1972 1976 
1973 1977 
1974 1978 
1975 1979 
1976 l.980 
1977 l.981 
1978 l.982 
1979 1983 
1980 l.984 
l.981. l.985 
1982 l.986 
l.983 l.987 
1984 l.988 
1985 1989 
l.986 l.990 
1987 1991 
1988 1992 
1989 1993 

50 
39 
39 
68 
99 
'.16 
ll.4 
82 
90 
109 
102 
108 
110 
92 
108 
l.l.5 
112 

9 
l.4 
8 
10 
8 
15 
27 
30 
25 
52 
53 
73 
76 
56 
68 
58 
76 
61 
83 

2 ' 
10 
3 

··4 
2 
7 
7 
19 
12 
16 
14 
18 
20 
8 
13 
9 
14 
5 



GENERACION 

1972 1976 16 
1973 1977 15 
1974 1978 12 
1975 1979 
1976 1980 8 
1977 1981 19 
1978 1982 17 
1979 1983 15 
1980 1984 22 
1981 1985 9 
1982 1986 18 
1983 1987 22 
1984 1988 22 
1985 1989 15 
1986 1990 10 
1987 1991 11 

1988 1992 19 
1989 1993 11 

CENTRO UNIVERSITARIO 

GENERACION 
1985 1989 
1986 1990 
1987 1991 
1988 1992 
1989 1993 
1990 1994 
1991 1995 

INGRESO EGRESO ~: 
42 
40 
36 
26 
26 
42 
52 



UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL 

GENERACION INGRESO EGRESO 

1976 1980 10 5 
1977 1981 19 16 
1978 1982 21 21 
1979 198J JO JO 
1980 1984 60 60 
1981 1985 40 J8 
1982 1986 J2 JO 
1983 1987 60 48 
1984 1988 60 50 
1985 1989 JO 28 

~UNIVERSIDAD FRANCO MEXICANA 

GENERACION 
1985 1989 
1986 1990 

INGRESO EGRESO 
15 

8 

88 

PLAN 

U.N.A.M. 
U.N.A.M. 
U.N.A.M. 
U.N.A.M. 
U.N.A.M. 
U.N.A.M. 
U.N.A.M. 
U.N.A.M. 
U.N.A.M. 
S.E.P. 

TITULACION 
2 

TITULACION 

1 
8 
4 
7 
8 
8 
5 
4 
2 

Fuente: Seleccionado de primer encuentro nacional 
de escuelas ~ facultades de educación superior D:F y 
zona metropolitana 12 y 13 de marzo de 1990 México 
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La escUela es la institución social más irn~ortante 
que interviene, a través de la selección de contenidos, en 
la construcr.ión de nuestra tradición cultural. 

La educación superior ha sido uno de los canales 
ereferentes para la movilidad, y un requisito para el 
ingreso en el sector moderno del país, su crecimiento 
desmesurado, en si mismo loable, no tiene sentido cuando se 
le contrapone la realidad nacional. No es posible que 
prosiga su expansión desorbitada, pero tampoco frenarla 
bruscamente, el hecho es que el país soporta ya una 
sobrecarga de profesionistas. 

-La concentración educativa en el área metropolitana de 
la ciudad de México, se explica por dos fenómenos: la 
infraestructura escolar preexistente al despegue económico y 
la ulterior política educativa de dar respuesta a la demanda 
social en función de la capacidad de eresión de la eoblación 
urbana y de los requerimientos de la industrialización. 

Los diagnósticos recientes sobre el área metropolitana 
aciertan cuando hablan de un congestionamiento creciente del 
área a través de indicadores tales como: los indices de 
desempleo y subempleo, asi como la dotación de servicios 
b~sicos. Por lo que respecta a la educación superior, puede 
habl,::i;r~e de un congestion.:i.micnto, en este cu.:.;o lo:.; 
indicadores son tanto de tipo cuantitativo como cualitativo; 
los primeros referidos a la expansión acelerada de las 
instituciones de educación superior de la región y los 
segundos, a vinculas complejos que se establecen entre las 
funciones básicas de la educación superior y la problematica 
social, económica, política y cultural de su entorno 
inmediato. 

Entre los aspectos cuantitativos especif icos del 
total de instituciones de educación superior ubicadas en el 
área metropolitana de la ciudad de México, cabe destacar que 
las instituciones públicas son las que atienden el mayor 
porcentaje de la demunda de la educación superior no sólo en 
el área metropolitana del pa1s. 

-La Lic. en Pedagogía en IES privadas presenta un 
crecimiento importante a partir de 1970, llegando a su 
cúspide en 1985 y posteriormente empieza a decrecer tanto en 
instituciones que la imparten, como en la matricula de 
alumnos que ingresan a esta licenciatura. 
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-Los planes de estudio, en su gran mayoria son 
semejantes en cuanto número de materias, orientación y áreas 
de conocimiento. La estructura curricular presenta algunas 
modificaciones ~ero se mantiene la idea original de una 
formación profesional de corte humnnistico o experimental y 
de un recorrido por las más variadas y diversas materias. 

-El cuerpo de gobierno de la mayoria de las IES 
privadas que imparten la licenciatura en Peda9ogía en el 
Area Metropolitana de la Ciudad de México esta intimamente 
relacionado con ordenes religiosas. 

Las Instituciones de educación superior privadas 
crecieron a partir de 1968 llegando a su cumbre a finales de 
1970, en la década de los ochentas se ve disminuido este 
crecimiento en cuanto al número de instituciones de 
educación superior. 

La investigación en instituciones de educación 
superior privadas, en lo referente a educación es casi nula, 
debido a que no cuentan con los recursos financieros y 
humanos necesarios para realizar dicha actividad. 

La escasa investigación que se realiza en las IES 
privadas es únicamente de tipo interno y generalmente los 
resultados de esta actividad no se dan a conocer a otras 
instituciones, es decir, solo se conoce internamente. 

Las !ES del pais sufren un déficit mayor o menor de 
recursos humanos calificados. 

- El gr~do máximo d"" Psturlios de los docentes en la 
gran rnayoria de las IES privadas es de nivel 

licenciatura en un 61%. 

- La población estudiantil que acude a las IES privadas 
es hetereogénea en cuanto a la posición social de la que 
proviene. 

Los profesores que imparten cátedra en la 
licenciatura en pedagogia en las diferentes IES privadas, 
generalmente son: administratlores, bibliotecologos, 
psicólogos, historiadores, comunicadores sociales, abogados, 
médicos, biólogos, ingenieros, economistas, actuarios, 
filósofos y pedagogos. 

Los grupos de estudiantes en la mayor1a de las IES 
privadas en la licenciatura en pedagog1a generalmente sdn 
pequeños (5 a JO alumnos por semestre). 

El mapa curricular de las diferentes IES privadas en 
lo referente a materias optativas, esta estructurado de 
acuerdo a la demanda de alumnos por ciertas áreas de 
especialización. 
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En la elaboración de este trabajo se encontraron 
algunos aspectos no menos importantes y dado el tema de esta 
tesis no se abordaron, pero consideramos deben ser 
trabajados más a fondo en nuevas investigaciones entre ellos 
se encuentran: 

-En cuanto al mercado laboral del Pedagogo egresados de 
ciertas universidades privadas disponen de medios económicos 
que les permiten ejercer como profesionistas independientes 
o bien insertarse en los sectores públicos o privados. 

-El status social y las relaciones profesionales son 
determinantes para el acceso a los altos niveles jerárquicos 
de la estructura ocupacional y salarial. 

-otro problema con el que se encuentra el Pedagogo es 
el que aún no se ha delimitado su campo de estudio ni su 
área de trabajo, puesto que en el terreno laboral existen 
otros profesionistas desempeñando las mismas funciones que 
el Pedagogo. 

La profesión del peda9ogo no posee la fuerza gremial 
propia de otros profesionistas porque carece de una 
comunidad integrada por valores propios y compartidos (esto 
es vinculas y lazos que se manifiestan con un carácter 
ritual), porque no cuenta con un campo delimitado (no 
ambiguo) tanto de conocimiento como en el ejercicio 
profesional, porque su capacidad todavía es exigua para 
reproducirse en forma diferente a la multiplicación de 
~lanes de estudio y de reformas a los existentes, porque su 
incidencia es casi nula en la producción de pro~ectos 
estratégicos para la nación y su baja reproducción de 
cuadros de li<lerazyú, ¡.iorque Liene un insufic.iente lJOder 
sobre algunas esferas especificas de la sociedad, entre 
otras cosas. 

- Las prácticas profesionales pedagógicas son diversas, 
tales como la orientación vocacional, la capacitación, la 
docencia, el diseño curricular, la supervisión escolar, la 
administración educativa, la planeación y la investigación; 
en todas ellas tiene lugar una gran competencia con otras 
profesiones. Estas áreas son reconicibles fácilmante en el 
medio laboral y productivo, pero no necesariamente como 
campos de la pedagogía. 
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ANEXO 

EVolucl6n del costo educativo nocional 1982 ~ 1987 
(millones de pesas a precios d~ 1982) 

Federal Estntnl Municipal Particular 

1982 415 427 67900 5800 26200 
% 80.6 13.2 1.l 5.1 

1987 263141 38649 1680 32572 
% 78.3 11.5 0.5 9.7 

Variación 
82-87 -36.7 -43.1 -71.0 +24.3 

/T1c-11c: SEP. Su~acl.ula de rl311e.1t10n ~uc:1tlv;1, Com~ndio FrrmfJr1iro J.-t GMlo Edi..icativo, junio de 19M. 

FUENTE: MEXICO EN LA DECADA DE LOS OCHENTAS , EN EL 

COTIDIANO, MEXICO 1990. p. 351. 

Total 

515 327 
100.0 

336 042 
100.0 

-34 



ANEXO 2 

Evolucion Di: La Matricula Por Art:"a Dt: Conocimii:nto 1980 -1989 
( Lic~nciatura) 

Ari:a D~ Conocimic;nto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989. 
Cifi!ncias Agrop~cuarias66 ,571 73,!m 00, 949 86, 829 813, 758 00,896 83,'l'l'J 77,524 71,\IJG 66 ,025 

9. 10% 9.411 9.63% 9.88% 9.45% 9.20% 8.48% 7.84% 6.96% 6.17% 

Ci~ncias Natural~s 22 ,su; 23,'ffi 23,591 ai,691 28,444 'ZJ,556 'Zl,881 28,0ll V,473 V,42B 
Y Exactas 3.13% 2.Cf7% 2.81% 3.04% 3.03% 2.85% 2.82% 2.83% 2.66% 2.57% 

Cii;ncias D;: L.:i Salud 157,342 155,100 147,948 1.;o,437 135,651 126, 153 120,001 115, 437 115,196 117,185 
21.52% 19.15% 17.61% 15.97. 14.44' 13.<E<! 12.23% 11.67% 11.15% 10.96% 

i:'it:'ncias Social~s m,240 n;,334 ID ,rlil 365, 700 401,5543 423,382 437, 752 448,599 1,11),391 496,232 
Y Administrativas 37.23% 38.!m 40.11% 41.fa 42.74% 43.81% 44.D 45. 34% 46.!lll 46.4:>% 

Educacion Y Humanidad:;t:l,991 22,518 24;153 25,714 V,'EI 28,622 28,224 28,965 31,478 34,597 
2.m 2.Bn 2.!E% 2.92% 2.!m 2.96 2.86% 2.93% 3.15% 3.23% 

lng~ni~ria Y Tt:c. 192,233 3!;,254 226, OiO 233,789 257, 1ll 271,715 289,541 290,851 n,763 32!1,028 
26.29 26.a 26.!m 26.59% V.37 28.12 29.l'.l! 29.40% 29.69% ll.67% 

Total Nacional 731,291 785,420 840,368 879,240 939,513 966,384 900,078 989,414 1,033,:aJl 1,CXi9,565 
100l 100% m• 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE:ANUAr1os ANUALES 1980-1989- EN UNIVEi:SIDAD FUTUrA VOL.2 NUH.5 OTO~O 1990 

UAM UNIDAD AZCAPOZALCO MEXICO. 



ANEXO 3 

001.0CIOI DI U lllTllCUU 1980-1989 tLICUCUTUUI 

D'TIOU 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 "" 1919 CHCIUllTO 80·90 
lCUSClLlllTlS 3.0lO 1.355 l.!80 •.m ,,c¡91 S,307 s.tm 6,04' 6,456 !,60'! 1l7.401 
8lJI ClLUOllll 14.119 U.539 18,169 u.6n 20.190 20,239 19.&al 19,786 20,224 20,465 44,951 
UJICJLIFOllll S. l,'89 l,7U 1.110 1,096 l,220 l,329 2.118 2,m 2,ll3 2,Ul 53.161 
C&IPIClll 1,409 1,60) 2,169 l,491 3,050 3,311 3,351 l,826 4.131 4,,H lU.3.11 
C116111U 19,338 20,ISS 11,603 15,'92 17,908 30,586 31,109 30,111 31,311 31,214 61.UI 
COLlll 2,lSt 2,315 2,900 3,375 3,U7 4,721 S,036 5,121 5,131 ,,95.11 uun 
ClllHS ,,.,,. .. ,.. 5,'61 5,941 7,332 7,681 8,884 10,053 l0,663 11,SIS 111.211 
ClllKUIKUI 18,616 ll.IOfi 13,518 24,308 25,SU 26,110 25,857 26,238 lfi,521 31,391 67.991 
DISUITOUDIUL 2l1,837 216.313 235,US 240,0IS 23',915 231,118 234,970 231,N 244802 20,194 8,J6t 

''"""' 1,481 7,361 1,414 9,346 9,311 10,301 10,348 10,US 8,402 l,Hl ª·ª" A&llJllTO ..... 9,IU 9,U6 10,\29 10.~t 10,919 lt,691 11,m 12,9U 14,251 M.371 
cuumo 6.U!il 7,597 9,&H I0,128 10,119 15.~5 16,IS5 16,U9 16,967 19,903 m.111 
lllDl.LGO 3,68S 4,0]1 4,4U 5,451 5,8U s.m !,02! !,l!I 7,SU 8,541 1!1.911 
JlLISCO ll,03 81.196 86,CllO 87,302 88,708 91,271 93,797 93,658 ~.733 96,705 19.821 
CSTlOODlllUICO 53,I05 53,013 57,lU 55,261 1',S68 11,960 8',027 90,IU n,m 90,100 61.461 
"ICllOlCll 21.7'4 ll, ... lS,4" 16,916 17,9S4 lS,649 15,116 lS,lU 28,949 31,230 u.ns 
-U>S s.111 5,041 5,556 6,514 7,553 1.361 10,01' 1,114 9,06! 8,764 69.451 
HUllT 4,319 4,515 4,702 5,m 5,847 6,065 6,153 6,114 6,1oa 6,,185 u.en 
ano uai: 66,329 11,161 U,911 75,543 75,081 11,054 69,635 &8,911 lM&O n,331 9.061 
omca 5, 711 6,649 8,811 9,055 10,4111 9,m 11,866 12,121 13,651 14,112 Ui.!31 
PHIU 30,0'JI 31,711 37,670 4!.63& 64,814 11.m 72,UI 64,690 77,26! 14,"5 111.im 
otnnuo 3,1199 5,131 5,830 5,9U 7,0211 1,H1 8,769 8,553 9,702 10,093 158.1161 
C111tnu&to0 "" 091 "' 1,032 1,139 1,204 1,293 1,409 t,536 1,6'1 117.171 
SllLVISPOTOSI 131,1ti1 U,7U 16,UI 17,313 17,651 18,IU 19,416 19,609 20,62tl 11,SlJ "·"' SlllLOl liO,StS jjj,li7 3'.233 lo;,m UA67 u,m ll,95t '3,1?9 41,259 41,615 31'.B!l 

"""'' 11,611 15.lM 17.932 ll,!60 15,725 29,!07 32,119 ll,213 3',on 35,990 109.961 
TIWCO 1199 7,086 8,595 8,521 1,33! 1,7U 1,805 8,690 11,531 9,\ltl n.t5t 
TlllAULIPAS 19,278 11.901 23,lll 26,392 26,392 30,11 32,538 33,llS "·"' n.011 91.021 
tUIClU 1,451 1,16! 1,193 1,623 3,391 4,530 5,517 5,461 6,101 6,1172 373.Mlt 
llUCHI 52,464 61,938 67,194 66,105 67,30 65,~I 62,%1 63,538 &S.231 66,637 17.0lt 
YOC&Tll 7,151 7,912 1,483 9,1'8 9,735 10.m ll,109 ll,U5 11,181 11.m 54.081 
UCAUC&S S,050 s.uo 6,561 6,849 7,418 1,m 8,1'3 8,594 8,155 1,916 76.551 

nan: llUHIOS UllUS 1980-1989 !I !JllillSIDAO fUT!JU 'iOL. 1 IUll 5 OTOIO tm 
ll&fl UllOlD UCAFOULCO 



ANEX04 

Antecedentes Históricos de ANUIES 

1950 se declara constituida, como sociedad civil, la 
Asociación Nacional de Univerisidades e Institutos de 
Enseñanza Superior (ANUIES}. Entre otras, cosas se declara 
que: "Responde a un interés nacional la planeación de la 
en~eñanza 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 Interamericana de 
Ministros de Educación, en Lim~. Perú. Donde surge por 
primera vez la idea de planear la educación tomando en 
cuanta las necesidades regionales. 

1961 La ANUIES se organiza con base en los criterios y 
estructura con los que opero en la actualidad. su estatuto 
señala como primera finalidad el 11 estudiar los problemas 
académicos y administrativos del Sistema Nacional de 
Educación Superior en el República Mexicana, con miras a su 
planeación integral dentro del sistema educativo ...•... " 

19GJ Se crea el Instituto Internacional de Planeación 
Educativa de la UNESCO, que imprime fuerte influencia en el 
carácter de la planeación de la educación superior en 
México. Se celebra en Santiago de Chile la II Reunión de 
Ministros de Educación, en donde se inicia la consolidación 
de la planeación como conjunto de técnicas que permitan 
mejorar la eficiencia en la operación de los sistemas 
educativos con la finalidad de promover el desarrollo 
individual y social. 

1964 Se celebra en México DF. la "Primera Conferencia 
Latinoamericana sobre el lineamiento Universitario." 

1965 Se crea la Comisión Nacional de Planeamiento 
Integral de la Educación, que es la erimera organización 
sistemáticñ dP. 10 SEP, y cuyo objetivo era planear el 
desarrollo del sistema educativo nacional en todos sus 
niveles. 

1966 La UNAM crea la Comisión Técnica de Planeación 
Universitaria. 

1968 Se crea por earte de la ANUIES, el Centro de 
Planeaci6n de la Educación Superior, cuyos propósitos eran 
de coadyuvar en la solución de los problemas del sistema de 
educación popular. 

1969 La ANUIES y la UNAM organizan un seminario que 
tiene por objeto contribuir al procc:-;o de planeación 
mediante la formación de los recursos humanos para la 
planeación en las instituciones de educación superior. 

1970 El Centro Nacional de la Educación 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 como el más serio trabajo, realizado hasta la 
fecha, con objeto de planear el desarrollo de ese nivel 
educativo. Se crea, dentro de la SEP, la Subsecretaria de 
Planeaci6n y Coordinación Educativa, con el propósito de 
apoyar, en lo interno y lo externo, los planes de trabajo 

~:r~a5~!~~~~~ª~bcia~ª~!ª~~u~a~i~~0e~ 1~;~~s 1~~sr~f~:i!~~entos 
1971 La Declaración de Villahermosa. 



1973 Se aprueba la Ley Federal de Educación. Cabe 
aclarar que en dicho documento no se hace mención alguna 
sobre la planeación nacional de la educación superior. 

1977 El gobierno mexicano anuncia su decisión de 
celebrar un Plan Nacional de educación. La AUUIES es invita 
a presentar sus consideraciones y propuestas p.'lra este plan, 
respecto a la educación superior. 

El consejo de la ANUIES entrega al Presidente de la 
República el documento denominado "Aportaciones de la 
ANIUES al Plan Nacional de Educaci6n 11

, el cual fue 
previamente aprobado por la XVII Asamblea General, realizada 
en Guadalajara. 

1978 El Consejo Nacional de ANUIES presenta en la XVIII 
Asamblea para su aprobación, la ponencia denominada "La 
planeación de la educación superior en México." 

1979 Se constituye oficialmente el Sistema Nacional de 
Planeación Permanente de la Educación Superior (SNPPES), 
iryte9rada por una red de coordinación articulada por los 
siguientes elementos: 

Unidades Institucionales de Planeación 
31 Conse~os Estatales para la Planeación de la 

Educación Superior 
8 consejos Regionales Para la Planeación de la 

Educación Superior 
1 coordinación Nacional para la Planeación de la 

Educación Superior 
Se celebra en México DF. 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 
deber1an "concebir el crecimiento económico dentro de un 
amplio contexto de desarrollo social y global de cada pais 11 • 

Por otro lado, se recomendó 11 procurar que la planificación 
educativa promueva la participación e incorporación de to<los 
los grupos e instituciones comprometidas de alguna manera 
con las tareas educativas". 

1981 El Consejo Nacional de ANUIES presenta a la XX 
Asamblea General, para su aprobación, el documento "Plan 
Nacional de Educación Superior. Lineamientos generales para 
el periódo 1981- 1991 11 • 

1982 La Coordinación Nacional para la Planeación de la 
Educación Superior (CONPES) aprobó los documentos: La 
Educación Superior en México. Recomendaciones Normativas y 
Plan Nacional de Educación Superior. Evaluación y 
Perspectivas. 

1983 La Asamblea General de la ANUIES aprueba el 
programa Nacional de Educación Superior (PRONAES). 

1984 La Asamblea General de la ANUIES aprueba el 
documento actualizado del Programa Nacional de Educaqión 
Superior (PRONAES). 

1985 La CONPES y la Asamblea General de la ANUIES 
aprueban el Programa Integral para el Desarrollo de la 
Educación Superior (PRIDES). 

Tornado de La Planeación de la Educación superior en 
México y su Contexto Económico. Político y Educativo. Teresa 
Pacheco y Roberto Arismendi, Ed. UNAM CESU, 1989. 



ANEXO 5 

Descripción del campo de la investigación en CiencioJ.s 
Sociales y Humanidades en el alto de 1905. en Li1. Universidad 
Nacional Autónoma de México en los diferentes institutos y 
centros. 

Ponemos mayor énfasis en esta institución debido a que 
es h. que .aporta el mayor número de investiqadores y de 
proyectos de inve&tigación a nivel n•cional. Ver ann.o ARIES 

Los principales temas de investigación que lrabi&j• c.J.da. 
Instituto en 1985 son los siguientes: 

Centro de Estudios Sobre la Universida.d; evdua.ciOn 
académica, 
formación 
sociologia 
espartal, 
educ,¡tiva, 
ttducativa, 
educa e ión, 
sociolo9ia 
b.isica. 

evaluación c:urri cul ar, educación superior, 
de investigadores en ciencias soci0t.les, 

de la investigación, pol1ticac; educativ.as, exilio 
sistema educativo n•ciona.1, investi9.ación 

formación de recursos humanos, pl.anea.ción 
did.ictica, historia. de h Ut-IAM, historia. de la. 

pos9rado<:. en educa.ci6n, psicología social, 
del conocimiento, educación de &dultos, educ..lción 

Instituto de Investi9.tciones Soci,¡les: SocioloQia 
Política., sindica.tas na.c.ioa.nles, sistema política meKicano, 
ch.se obrera, partidas romanos, sociología de la población, 
movimiento obrera, ditl.gnbstico de crisis, estructura fiscal 
y monetaria., formas de traba.jo, mortalidad infantil, 
pol!tic.a. eKterior, sociolo91a. de la comunicación. 

Instituto de Investi9acioncs Filosbfica.s: filosofía, 
ética, hit.toria, metafisica, axioloqia, epii;temologia, 
teor1a del conocimiento, geometria proyectiva, derecho y 
filosof1a., educación y lengu.:de. 

lnsti tu to de Investigaciones Fi lologicot..s: litera tura, 
filosof1a, semiótica, religión, dialectología, lingU.istica, 
paesia, escritura maya, iconografia, oratoria, filolog1a, 
i'!tc. 

lnsti tu to de Investigaciones Jurid ic•s: derecho 
internacional, derecho constitucional, derecho económico, 
derecho romano, derecho civil, derecho laboral, derechos 
humanos, derecho privado, derecha mercantil, derecho 
familiar y, derecho electoral. 

Instituto de investigot..ciones Historic~s: historia 
contempera.nea y prehispanica, movimientos populares, 
biografías, relaciones historie.as, testimonios de viajeros. 

Instituto de Investigaciones Esteticas: Arte 
contempor.i.neo, arte colonial, géneros dancisticos, 
literatura MéKica.na en el siglo XlX, teoria social, mtlsica. 



co.nt.e.mpor:-.•foea.' arqui_~ectura.,_ ·.teatro ~eÍicana·, éine, _grab~do, 
pintura· novotiispanica, :arqueo~ogü., escultura, Piñt.ura¡. art~ 
ba-rro"y ·ar:te colonial. 

Coordinación de Humanidades: escultura, derecho,.": 
historia latinoamérícana, artes plasticas~ "educa-ción 
musical. 

Coordinación de Estudios Latinoamericanos : El nifto en 
Améric.i L.itina, descubrimientos en América L.itina, - hístori.J. 
social, inform.1tica, historia. de las ideas, historia de la 
filosofia, ideologia de'iarrollista, historia contemporj,nea, 
teatro, metodologia de la investigación, migra.ciones, 
literatura, indigenismo. 

Centro Estudios de Identtdad H.J.cional en Zona'i 
froterizas: identidad, demoqrafia, migración, cambio 
cultural. 

Centro Universitario de Investiqacione'i 
Bibliotelologicas: biblioteca.o; universitarias, clasificación 
de bibliotecas, automa.tización de bibliotecas, ev.a.Luación 
obras monoQraficas, ensef'ranla programada, lectura encuest.J.or., 
catalogaciOn, desarrollo colecciones, inaeslria en 
bibliotecologia, hilbito de la lectura, cap.l.citación del 
personal. 

Instituto de Investigaciones Antropologicas: diarrea, 
antropologia fisica, genética, antropologia, sueftos, 
fosfatos, unidades habitacionales, arqueologia, teotihuacán, 
osteologia, figurillas, demografia, literatura. 
antropológica, etnologia, lenguas indigenas, biologia 
humana, iconogro.fi.a, nutrición, educ.i.ci6n. a.da.pt.a.c:i6n 
humana. 

Instituto de Investigaciones Bibliográficas : Historia 
del periodismo, historia de México, Revolución Mexicana, 
música, literatura, catecismo, bibl1ografia nacional, 
urbanismo, historia del arte, filosofia, poli ti ca 
universitaria. 

Instituto de Investigaciones Econól'l'lic.t.<;: Ciencia y 
técnoloqia, tecnologia de proce<;os, fondo monetario, 
coordinac:ión fiscal, fin,¡nzas pública-;, politica cientifica, 
capital financiero, empresas transnacionales, clase obrera, 
E'itado y acumulación, energéticos, econornia agricola, 
desempleo, trabajo asalariado, industria hule!'"a 1 deuda 
externa, frontera sur, planeacion urbana, recurso"' humanos, 
porcicu l tura, tribu tac ion, indu<itria alimenticia, de'iarme 
nuclear, burguesh y el Estado, crisi'i económica. 

FUEHTE: Seleccionado del acervo ARIES. UNAM., México, 1985. 

Crecimiento de la investigación por .\reas para 1989-1990 
en la Universidad Hac:ional Autónoma de México 



LA rnvESTlGACION POR ~REAS DE c0Hoc1M1É1-no EN cU:H.CIAS 
SOCIALES 198_9-

2o ''nEREcHO -

4o ECOHOMIA 

So FILOSOFIA 

60 SOCIOLOGIA 

7o BIBLIOTECOLOGIA 

80 AHTROPOLOGIA 

9o LIHGU ISTICA 

lOo EDUCACION 88 

l lo CIENCIAS SOCIALES 
Y HUMA NI DA DES 86 

120 CIENCIAS EXACTAS Y NAT. 
TEC. Y CIENCIAS DE LA ING. 
TEC. Y ClENCIAS MEDlCAS 33 

130 CIENCIA POLITICA Y 
ADMINISTRACION PUBLICA 

140 DEMOGRAF l A 

150 PSICOLOGIA 

TOTAL 

22 

7 

2120 

1.03 

.42 

.33 

100 

Fuente: Seleccionado del Catalo90 de lnvestiq.icione'i y 
Recursos 

Academices y Materiales del Subsistema de Investigación 
Humanidades, 1989 1990, Acervo de Recursos de Instituciones 
Académicos, UNAM, México. 



An.ll1s1s interprehtivo del cuadro: 

El primer lugar en mlmero de proyectos de investi9ación fué 
LITERATURA,. FILOLOGIA Y BELLAS ARTES con 300 proyectos lo que 
represent1. el 14.15% del toh.l, la teaii.tica que s• 1.bordó fuei 
Arquitectura, arte, Danza, Bibliogr,¡fia, Literatura, Modernismo, 
Radio- Guión, Filología, História, Filosofía, Incesto y 
Parricidio, Religión. 



Las de~e~de,i:·;ci.~.'s 

1Hsrifr1é1á1~Es ,,' · 

IHST .:' lHVEST. 

IHST. !NVEST. BIBL!OGRAFICAS 

CENTRO COORD. Y D 1 FUSOR DE 
EST. LATINOAMERICANOS 

!HST. HIVEST. ESTETICAS 

NO ESPECIFICA IHST. 

tNST. IHVEST. ANT"ROPOLOGICAS 

TOTAL 300 100 

La investiqac1on realizada en la UMAM, en el periodo de 
1989- 1990. mostrO que el área de DERECHO ocupó el 2o lugar con 
297 proyectos; representando el 14.00% del total de la tem.itica 
que en esta ~rea se dbordo fue: Derecho Comparado, Historia del 
Derecho, Derecho Mercantil, Derecho Constitucional, Derecho 
Civil, Derecho Internacional, Derecho Un1vers1tar10, Derecho 
Agrario, Derecho Romano, Deecho Privado, Derecho de Seguridad 
Social, Derechos Humanos, Sistema Elector-al, S1nd1calismo 1 

Federalismo, Sistema Parlamentario, GATT, Ecoloqia, Créditos 
Bancarios, Terrorismo, En sef'ranza del Derecho. 

Las inst1tuc1one.,; que realizarón dich<ls investigaciones 
fueron: 

DEPEHDEHCIAS 

INST. !HVEST. JUR!D!CAS 

CEHTRO DE EST. SOBRE LA 
UH 1 VERS IDAD 

CISEVA 

TOTAL 

HO. PROYECTOS PORCENTAJE 

286 96.29 

Z.69 

1.01 

297 100 

El 3o luqar lo ocupo el área de HISTORIA con Z7B proyectos, 
representando el 13.133% del total, con una temática que fue: 
Historia del Arte, Historu Social, Historia del Derecho, 
Historia N.,cional, Historia Moderna, Historia AotiQua, Historia 
Contemporáne.i, Historia Institucional de la UNAM, Historia de las 



Religiones, Historia Económica, Histori• de 1.as Ciencia'.ii, 
Historia de las [deas, Iconografia, Etapas Coloni~s¡, -f>~e~is~oria, 
Bi.bl1ografias, Contenidos de Educación PÍ--eesco.lar,··-:SÍgilo-grafi•;.' 

Las dependencias que h.s realizárón fueron: - · ,. · -·" 

DEPEHDEHCIAS HO. PROYECTOS PriRC~H~~j~ · •. 

IHST. IHVEST .HISTORICAS 106 .: .'3B.iZ' 
IHST. IHVEST. B l BLIOGRAF ICAS 44 15 .• Bi 
IHST. IHVEST. ESTETICAS 39 • .14.02 
CEHTRO COORD. Y DIFUSOR DE 
EST. LAT !HOAMER ICAHOS 27 ·9.71· 
HO ESPECIFICA !HST. 22 7;91 
IHST. IHVEST. FILOSOFICAS 20 7.19 
CEHTRO DE ESTUDIOS SOBRE 
LA UHIVERSIDAD 6 2.15 
IHST. IHVEST. ECOHOMICAS 2 .71 
IHST. IHVEST. AHTROPOLOG l CAS 2 .71 
COORD. HUM AH IDADES 1 .35 
IHST. IHVEST. POLITICAS 6 2.15 
CISEVA 3 1.07 

TOTAL 27B 100. 

El 4o lugar lo ocupa el .!rea de ECOHO"IA con 242 proyectos 
de investigación, lo que represenh el 11.415~, los telll•S de 
investigación fueron: Econoaiia Politica, De•u.rrotlo 
5ocioecon6mico, Financiamiento de investigaciones en ~l COMACYT, 
Ener9ética Mundial, Manof,¡ctura, Desarrollo Económico Regional, 
PlaneaciOn Urbana, Economía del Trabajo, Industria Ciderürgica, 
Estudio de Mercado, Problem.is de Economia Internacional, 
Planeación Económica, Economia Industrial, Pensamiento Politice, 
Estado y Acumulación de Capital, Política Monetaria y de Cr~dito, 
Economía Agraria, Crisis Económica de México, e Inver"!i.ión 
Extranjera. 

Las dependencias que las realizaron fueron; 

DEPEMDEHC l AS HO. PROYECTOS PORCEHTAJE 

IHST. IHVEST. ECOHOMICAS 129 53.30 
HO ESPECIFICA IHST. 106 43.BO 
CENTRO REGIONAL DE IHVEST. 
MUL T!DISCIPL!NARIAS 4 1.65 
CENTRO DE IHVEST. SOBRE LA 
UHIVERS!DAD .41 
CISEVA .41 
IHST. INVEST. BIBLIOGRAF ICAS .41 

TOTAL 242 100 



El 5o lugar en proyec.loc;, de invest igacion lo ocupa FlLOSOFIA 
con '210 y r"epresenta un 9,90~% del total. lo<:. temas tratados son: 
Educación y Lenquaje. Biblioqrafia<:. de Filosofes, Ontologla. 
Epi<;,temologia. Democracia, Contra<;,laci6n. Conocimiento 
C1entlfico. - Base de Oato5, SemiOtit::a- Lenguaje, Abor_to, 
Cau5a l idad y Coher"en e ta, Jóvene<;,. Compu tadóras. 

Las dependencias que <:.e encarqaron de ellas fu0ron: 

DEPENDEHC 1 AS 

IHST. INVEST. F ILOSOF ICAS 
CEHTRO COORD. Y DIFUSOR DE 
EST. LAT IHOAMERICAHOS 
INST. INVEST. F!LOLOGICAS 
IHST. !NVEST. AHTROPOLOGICAS 

TOTAL 

HO. PROYECTOS PORCENTAJE 

194 

8 
7 

210 

92.38 --

3;00 
3.33 

.47 

100 

SOClOLOGIA encabeza el 60 lugar con 172 proyectos de 
inve!otigacion, lo que equivale a e.113 del total, y los temas 
tratados fueron: Población, Nacionalismo, Industria Maquila.dora, 
P!oicologla Social, Or"ganitaciOn Polltica, Comunicación Verbal, 
Filosofla Latinoamericanil, Autosuficiencia Alimentaria, 
Sindicali!tmo, Terremoto 19 de Septiembre 1905, América Latina, 
Cultura Méxicana, Medio Ambiente y Curricula, Sociedad Colonial, 
Universidad de Méxi.co, Planeación Soci.;.l, Dcn?cho Agrario, 
Educacion y Empleo, Indu<:.trias en México, Elecciones, Gobierno 
Miquel de la Madrid, Mu)er" en la Sociedad. 

Las dependencias encarqadas de la rea.litación de estos 
proyectes fueron: 



DEPENDENCIAS 

IHST • IHVEST. SOCIALES 
CENTRO REGIONAL DE IHVEST. 
MULTI DISC IPL!NAR !AS 
CENTRO DE IHVEST: IHTERDIS. 
EH HUMANIDADES 
CENTRO COORD. Y DIFUSOR OE 
EST. LATIHOAMERICAHOS 
!HST. !HVEST. FILOLOGICAS 
IHST. IHVEST. BIBL!OGRAFICAS 
HO ESPECIFICA IHST. 
IHST. IHVEST. HISTORICAS 
IHST. IHVEST. AHTROPOLOGICAS 
CENTRO DE EST. SOBRE LA 
UHIVERSIDAD 
CISEVA 
COORD. EH HUMANIDADES 

TOTAL 

Ha. PROYECTOS PORCENTAJE 

172 100 

BlBLIOTECOLOGIA ocupa el 7o luqar con 145 proyectos- de 
investigación, lo que equivale al 6.839% del total, los temas 
fueron: Bibliotecalogia, Pseudonimos Mexicanos, Vocabulario, 
Bibliotecologia y Educación, Anc\.lisi'S Periodistico, Bibliografias 
de Escritores, Bibliotecas Nacionales, Adiciones a la Imprenta, 
Atlac; Antiguo de América, Literatura, Hio;toria y Cultura, 
Lectura, Política, Estudiantec;; Universitarios, Fondos Orientales, 
Hemeroteca, Metodologh de l.a. lnvestiQación sobre Bibliotecas. 

Las dependencias que las realizaron fueron: 

DEPENDENCIAS Ha. PROYECTOS PORCENTAJE 

IHST. IHVEST. BIBLIOGRAFICAS 73 50.34 
IHST. IHVEST. BIBLIOTECOLOGICAS 60 41.34 
HO ESPECIFICA IHST. 9 6.ZO 
IHST. IHVEST. ANTROPOLOGICAS z 1.37 
CEMTRO COORD. Y DIFUSOR DE 
EST. LATIHOAMERICANOS .68 

TOTAL 145 100 

El So lugar lo ocupa AHTROPOLOGIA con 141 proyectos de 
investigacion y un porcentaje de 6.650% con respecto al total. 
los temao;;, fueron; Arquoao;;tronomia, Arqueologia Mesoamericana. 
Etnografía, Etnohistoria, Lingtlistica, Paleontologia, Chilam 
Balam, Cd. de Teotihuacan, Crecimiento Infantil, Antropologi,¡ 
Fisica, Educación Informal, Litica de Guerrero, Arquitectura 
Prehispánica, Citogenética y Rituales. 



Las dependencias que las r-ealizar-on fueron: 

DEPEHDENC 1 AS 

INST. INVEST. ANTROPOLOGICAS 
INST. IHVEST. FILOLOGICAS 
!NST. IHVEST. ESTETICAS 
C ISEVA 
NO ESPECIFICA INST. 
IHST- IHVEST. HISTORICOS 
CENTRO REGIONAL DE !HVEST. 
MULT 1 D !SC IPLIHARIAS 

TOTAL 

Ho PROYECTOS PORCENTAJE 

126 89.36 
6 4.25 
3 2. 12 
2 1.41 

1.41 
.70 

.70 

141 100 

El 9o lugar lo ocupa el .a.rea de LIHGUISTICA con 90 proyectos 
lo que equivale .a. 4.245% del total y los temas estudiados fueron: 
Lenguas Autoctonas, Humanismo, Hermenéutica, Litera tura, 
Sioqrafi.a.s, Arqueologid., Fonética, Historia, Espaftol como Lengua 
Ma.terna, SinUxisis, Grad.tica., Geo9rafia Dialéctica, Verbos, 
Alfabetiución, Filologia. 



Las dependencia.is que lais realizaron fueron: 

DEPENDENCIAS No. PROYECTOS PORCENTAJE 

IHST. IHVEST. F ILOLOGICAS 77 es. ss 
NO ESPECIFICA IHST. B e.ea 
IHST. IHVEST. AHTROPOLOGICAS 4.44 
IHST. IHVEST. BIBLIOGRAFICAS l.11 

TOTAL 90 100 

EDUCACIOH ocupa el !Oo lugar con 88 proyectois de 
investi9ación lo que representa el 4.150% del total y los te1u.s 
eistudiados son: Historia Colonial, Educación y Psicoan.llisis, 
Evaluación y Currículo, Pr.l.ctica Curricular, Educación A111bient .. 1, 
Fonu.ción de Profe'iionales e lnvestiqadores Educ,¡,tivos, 
Insti tucionalitación Ut-IAM, Educación Indigena, SocioloQia de la 
Educación, Educación Superior, Educ .. ción Primaria, Cultura y 
Politica. Educativa., Educación Bibliotecaria, Fracaso E'icolar, 
Educación de l.a Mujer, Didc\ctica, Positivismo en México, 
Dia9nóstico e Inventarios en Educ.aciOn. 



Las dependencias que lo'i inve<5tic}-aroñ·--fuef-on:-

, Í>EPENDEHC 1 AS 

-CEHTRO DE Es r. SOBRE LA 
UH 1 VERS l DAD 
HO ESPECIFICA !HST. 
CEtHRO RE.GIOHAL DE IHVEST. 
MUL TIDISCIPLIHARIAS 
CEHIRO COORD. V DIFUSOR DE 
-EST. LATIHOAMER!CAHOS 
IHST. !HVEST. HISTOR!CAS 

TOTAL 

Ha: PROVECT~S PORCEHTAJE 

~.68 

88 100 

CIEHClAS SOCIALES Y HUnAHIDADES con 86 proyectos ocupa el 
llo sitio, lo que representa el 4.056% del tota.l, los temas 
esbo<.10.dos fueron: Soc:1ed.¡d- Econo!l'lta., Ca.pitalismo, Productos 
B•'iiC:o!>, La. P.¡z en Centro.¡meric.a, Desarrollo y Cultura, Si.lUd y 
Crisi.,., Sector Público, Huevas Tecnologias, Procesos Polilicos y 
Universidad H•cionaL 



CENTRO DE IHVEST. IHTERDIS. 
EH HUMAH!DADES 
!HST. !HVEST. B!BL!OGRAF!CAS 

TOTAL 

85 
1 

86 

98.83 
1.16 

100 

El 120 sitio lo ocupa l.i.s ClEHCIAS EXACTAS Y HATURALES, 
TECHOLOGICAS Y CIEHCIAS DE LA IHGEHIERIA, TECHOLOGIAS Y CIEHCIAS 
"EDICAS, con JJ proyectos lo que representa .. 1 1.556% del total, 
los temas tratados fueron: Cartografia, Odontoloqh, HutriciOn, 
Urbanismo, Historia- Geografh., Oicc:ionario de Escritores, 
Etnobotánica, Catalogación, BoUnic:a- Zoolo9i.i., Sociolinguistica, 
Adolscencia, Arqueologia, Ouicnic.a Recesión o Depresión y 
Arqui te e tura. 



L.is dependenci.is que las realiz.ir,on fue'ron~ 

DEPEHDEHCIAS 

INST. INVEST. ANTROPOLOGICAS 
INST. !NVEST. FlLOLOGICAS 
CENTRO REGIONAL DE IHVEST. 
MUL T ID ISClPL INAR!AS 
IHST. IHVEST. ESTETICAS 
CENTRO COORD. Y DIFUSOR EH 
EST. LATINOAMERICANOS 
IHST. INVEST. BIBL!OGRAFICAS 
INST. IHVEST. ECONOM!CAS 

TOTAL 

2 
2 

JJ 

12.12 
18.18 

6.06 
6,06 
6.06 

100 

CIEHCIAS POLITICAS Y ADPHMISTRACIOH PUBLICA ocup.i el 130 
luq•r con 22 proyectos de investigacion, lo que equiv•le al 
1.037;:; deol tohl, los te•.is investi9ados fueron;. Iglesia )' 
Est.ido, Crisis y Reforma del Eshdo, Investigación Bibliogr4fíca, 
Metodología de Cienc:io1s, Econo111io1 y Migr•ciones Internas, 
Pensamiento Politico, Sector Energético, Exportación, Sociología, 
Protección Diplom.ltica, DesarmE' Nuclear y Crisis Económic.i." 



DEPENDENCIAS No; PROYECTOS PORCENTAJE 

C!SEVA a 36.36 
!HST. !HVEST. B!BL!OGRAF!CAS 5 22.72 
rnsr. !HVEST. ECOHOMICAS 5 22. 72 
IHST. !HVEST. JURlD!CAS 1 4.54 
CEHTRO REGIONAL DE !HVEST. 
MULT !DISC!PL!HAR!AS 4.54 
CEHTRO DE IHVEST. !HTERD!S. 
EH HUMAH!DADES 4.54 
CENTRO COORD. Y DIFUSOR DE 
EST. LATIHOAMERICAHOS 4. 54 

TOTAL 22 100 

El pen\ll ti1110 isi tio lo ocupa DEPIOGRAFIA con 9 proyector. de 
investigación, lo que equivale il .424% del total los tem .. s 
fueron: Oemoqrfia, Prensa, Fecundación y AQroindustria. 



Las dependenci.1.s que las realizaron: 

DEPEHDEHCIAS 

CEHTRO REGIONAL DE IHVEST. 
MUL T!DISC IPLIHARIAS 
HO ESPECIFICA IHST. 
JNST. INVEST. BIBLIOGRAFICAS 
IHST. IHVEST. ANTROPOLOGICAS 

TOTAL 

No. PROYECTOS PORCEHT(\JE 

4 
13 

1 
1 

44.54 
33.33 
11.11 
11.11 

100 

El lll till10 sitio lo ocupa PSICOLOGIA con 7 proyectos y un 
porcentaje de .330i:: del total, los temas trah.dos fueron: Hirto 
M,1r9inado, Coloquios, Xilófonos, Tradiciones Mexican•s, Manu•l de 
Usulllrio, B•nc:o de Datos y Pensamiento Milya. 



Las dependencias a quienes se les enco111enda.ron ash.s 
investiqaciones fueron: 

DEPEHDEHCIAS 

HO ESPECIFICA IHST. 
IHST. IHVEST. HISTOTICAS 
CEHTRO COORD. Y DIFUSOR DE 
EST. LATIHOAMERICAHOS 

TOTAL 

Ha. PROYECTOS PORCEHTAJE 

4 
2 

7 

57.14 
28.57 

14.285 

100 



ANEXO 6 

Licenciaturas· referentes a Educacion que se 
impart~n en· 1a dE!:cada de los 9chentas -~ nivel ·:nac;onal:' 

CARRERAS 1980 

. LIC. ADMON. EDUCATIVA 

LIC. PSICOLOGIA EDUCATIVA 

LIC. CIENCIAS DE LA EDUC. 

LIC. DOCENCIA UNIV. 

LIC. EDUC. ESPECIAL 

LIC. EDUC. F!SICA 

LIC. PEDAGOGIA 

LIC. PEDAGOGICA EN C.S. NATURALES 

LIC. PEDAGOGICA EN C.S. SOCIALES 

LIC. PEDAGOGICA EN LITERATURA 

LIC. PEDAGOGICA EN MATEMATICAS 

"·~-

IliGRESO, , · REINGRESO: , 

:.; .. ::-~ . 
. :•·:•· : .. 27 ., 
,\:.''.' ~--~c6~i~·;; " --- ".,._._ 

c;64]/, 

::9~ ... :J' ·i~{:§ 
373 'ii~'t 

ü3o' '·397{ 
. 7. .28 



CARRERA 1985 

LIC. ADMON. EDUCATIVA 

LIC. ADMON. Y PLANEACION EDUC. 

LIC. PSICOLOGIA EDUCATIVA 

LIC. CIENCihS OE LA EDUCACION 

LIC. CULTURA FISICA 'i DEPORTE 

LIC. CULTURA POPULAR 

LIC. DOCENCIA UHIVERSITARIA 

LIC. EOUC. Frs. DEPORTE y RECREACION 

LIC. EDUC. PARA DISEÑO 'i SUPERVICION 
DE PROGRAMAS ESPECIALES 

LIC. EDUCACION ESPECIAL 

LIC. EDUCACION FISICA 

LIC. EDUCACION INTERCULTURAL 

LIC. ADMINISTRACION EDUCATIVA 

LIC. EOUC. ASESOR PsrcoPEDAGOGICA 

LIC. EDUC. INVESTIGACION EDUC. 

LIC. ENSEÑANZA INGLES 

LIC. FISICO MAT. DOCENCIA UNIVER .. 

LIC. PEDAGOGIA 

INGREs6 , REINGRE_s_<?.: 

47 . . :. 135 
'".,-. 

·~ 90 "j4;;·:cc:: 
-·.,.,.,-,._ 

24 ,354· 

609 

ªª 

'--2237. -

. 4].i; 

120 



CARRERA 1-990 

LIC. ADMON. DE LA EDUCACION 

LIC. ADMON. y PLANEACION EDUCATIVA 

LIC. SOCIOLOGIA EDUCATIVA 

LIC. TRABAJO SOCIAL ESCOLAR 

LIC. cs. DE LA COMUNICACION 

LIC. PLANEACION 

LIC. PSICOLOGIA EDUCATIVA 

LIC. EDUCACION MUSICAL 

LIC. CAPACITACION Y DESARROLLO 

LIC. cs. NATURALES 

LIC. cs. DE LA EDUCACION 

LIC. cs. EN ED. ESP.: cs. QUIM. 

LIC. cs. EN ED. ESP.: cs. soc. E 

LIC. cs. EN ED. ESP.: cs. LENGUA 

LIC. cs. EN ED. ESP.: cs. PSIC. 

LIC. CULTURA FISICA Y DEPORTE 

LIC. DOCENCIA 

LIC. DOCENCIA UNIVERSITARIA 

LIC. EUUC. MEO. BAS. EN PROB. 

LIC. EDUCACION ESPECIAL 

LIC. EDUCACION FISICA 

LIC. EDUCACION INDIGENA 

BIO.L. 

EDUC. 

LIC. EDUC. ASESOR PSICOPEDAGOGICO 

LIC. EDUC. INVEST. EDUCATIVA 

LIC. PEDAGOGIA 

LIC. PSICOPEDAGOGIA 

LIC. TECNOLOGIA EDUCATIVA 

Fuente:Seleccionado de 

INGRESO 

ios 
REINGRESO 

429 



i\N1-:XL' 7 : 

INSTITUCION[S QUE IMPARTEU 
EDUCACION .EN EL A.H.C.M. 

IN~TI~uc10N. 1980 CARRERA. •' 

· u.u-:·,.. .. M,: Lle. 

UNIV, DEL VALLE DE MEX, 
PLAN'l'EL _ TLALPAll LIC. 

u:nv. PAUAMERICANA 

utHV. FEHEtlltlA 

UNIV. INTERCONTIHETAL 

IUST. UNIV. DE CIENCIAS 
DE LA EOUCACION 

CENTRO. DE EST. uruv .. 

CE:ITRO DE EST. UNIV. 

UNIVERSIDAD ANAHUAC 

ItlSTITUCIOH 1985 

UNIV. DE LAS AMERICAS 

UNIV. DE LAS AMERICAS 

UHIV. DE LAS AMERICAS 

t.:UIV. IHTERCO!ITIUEHTAL 

rnsT. uurv. cs. touc. 
UNIV. DEL VALLE DE MEX. 
PLANTEL TLALPAN 

mnv. FEMErnll1\ 

UNIV. PANAf\ERlCAtlA 

U.?1.A.M. 

E. N. E. P, ACATLAN 

E.ll.E.P. ARAGOU 

LIC. 

LIC. 

LIC. 

LIC. 

LIC. PEDAGOGIA 

LIC. PEDAGOGIA 

LIC. PEDAGOGIA 

LIC. PEOi,GOGIA 

LIC. PEDAGOGIA 

LIC. PEOAGOGIA 

LIC. PEDAGOGIA 

UHIV. AHAHUAC HUIXQUILUCAN LIC. PSIC. EOUC. 

209 

823 

781 

18 



UNIV. Afü\llUAC .HUIXQUI Ll!CAN, LIC. ÁDMOU.: EDUC. 42 ·135 

UNIV: DEL VALLE DE MEX, 
PLANTEL. LOMAS VERDES LIC. PEDAGOGIA 

·- -. ' ~ 
uuiV .. FRA?1CO -_~EXrcANc:J: LIC. .PEOAGOGIA 

-

INSTITUCION 1990° 

,_. _._._,, . _-.-.- -· 

UNIV; DE LAS AMERICAS 
""" - - . --. 

PEDAGÓGIA UNIV. INTERCONTINETAL. 

U.N.A.H. PÉÜAGÓGIA. · 

U.N.A.H. LIC. EOUC. MUSICAL 

UNIV. PEOAGOGICA NAL. LIC. PEOAGOGIA 

utUV. PEOAGOG!CA NAL. LIC. PSIC. EDUCATIVA 

UNIV. PEOAGOGICA NAL. LIC~ SOCIOLOGIA EDUC. 

UNIV. PEDAGOGICA NAL. LIC. ADMON. EDUCATIVA 

utHV. PEDAGOGICA NAL. LIC. EDUC. INOIGENA 

UNIV. PANAMERICANA LIC. PEDAGOGIA 

utUV. DEL VALLE DE ME>:. 
PLANTEL TLALPAN LIC. PEDAGOGIA 

INST. UNIV. CIENCIAS DE 
LA EDUCACION I,Jc. PEOA.GOGtA 

mnv. FEMENINA LIC. PEOAGOGIA 

E.N.E.P. ACATLAN LIC. PEDAGOGIA 

E.N.E.P. ARAGON LIC. PEOAGOGIA 

UNIV. ANAHUAC HUIXQUILUCAf1 LIC. SOCIOLOGIA EDUC. 

UNIV. ANAHUAC HUIXQUILUCAU LIC. ADMON. EDUCATIVA 43 

UNIV. ANAHUAC HUIXQUILUCAN LIC. PEDAGOGIA 26 45 

UNIV. DEL VALLE DE MEX. 
PLANTEL LOMAS VERDES LIC. PEDAGOGIA 23 119 

CENTRO UNIVERSITARIO 
HISPANOAMERICANO LIC. PEDAGOGIA 21 



CENTRO UNIVER.siTAftIQ. 
PLAUTEL COA.CALCO · - 'ª ... . ; : . . :·;· .. -" . ..~·: - ,·=.:-.. - .-,:,:· '.· 

FUEHTE:: =~:e·~~c¿i~NÁ~"' ~~~ANÜ~RI~-~- ~s~Áo~.~~~:~_os··~_AtÚJ~E~, 1980 ,· 1985' 
y 1990i .MEXIco·. -·· - . _,. ' - -
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PEHIOITU.2 

UNIVERSIDAD PANAHERICANA 
ESCUELA DE PEDAOOGIA 

PLAN DE ESTUD IOG C 190? 1 

n1cu.0&1c.1. flWOfltA Enelll.DllU. 

P'SICOlc;UIEU U.TiOrOC.CSU 
EKl".AWllll FILCSOJ'ltAI 

SOCUl.OllAIE 
tGl/lClllEITO&t ,......,,. U EJWCH• 1 
UT .. MIClll IKOLomosK 

ottUEITEI 
PSICtlMllAKU 
..-.~111f2 
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PRIMERSEME.<,7RE 

AntropologiJ Filn~ófica l 
Conocimicn!o Je b JnfanciJ 1 
ldiolil3EMTJnjcrol 
Iniciación ala ln\c~ti¡;ación Pc<l.igógical 
Matemática~( 
r~itoloi:il ,Ji: J,1 Educ.1ción 1 
S<)Cio!u'.giadc!.1 EJucJciónl 
TcurCal'cJ.1gl>f:ic.1I 

SEGU!'>DOSEME.5TRI:: 

Antrupul11!_!ÍaFllosólicall 
Conocimicnlo de b lnfanci.i 11 
ldiomaEtlr:injcroll 
lniciaciúna la fn\C~lifJci(m Pcd.agógicall 
~!Jlcm.11ica~ll 

P5icología Je l:i Educación 11 
SociologiadelaE.dur;iciúnll 
Tcoríal'cdagógic.111 

TERCER SE~tESTRl: 

Conocimicnro de la At!obccncia 1 
Ditl.1llicagcncrall 
lli~fori.igcn:ralJcla 1:duc.-1ciónl 
JdiomaExminjcrolll 
l'5irotfcnical'cd.1g~iral 

3 A.!iignalur:h uptativas 

CUARTOSE~tESTRE 

Conocimiento de IJ Adobcc11cia U 
Didiclic:a.gcncra!JI 
lfo.mriagcncraldclJEducaciúnll 
IJiomaExtranjcrolV 
l'~icotécnicaPcdag6gic.1ll 
3 r\signa1urasop1:iti1~.is 

l'l.A."l DE E,','TlJDIOS 

TotJI Cridilos 380 

QUINTO SEMESfRE 

Historia de la Eduaición en Mflico 1 
Idioma Extranjero V 
Orsa,niz;idón&lucali\·al 
Orientación cduca1i\~4 \'OCllcional 
yprofcsion3.IJ 
4Ai;ignaturasoptaliv.is 

SEXTO SEMESTRE 

H~toria de la Educación en Mélico 11 
Idioma Btranjero VI 
Organi.taciónEducativall 
Oricnl.1cióucducuiva\UC1cioiul 
yprofe.sionalll 
4Ai;ignaturasnp1ati\"J.S 

SEPTIMO SEMESTRE 

Did:idic.a y prác:tic.a de la cs~cial.idad 1 
Filowfü de b EJucación 1 
Idioma Extranjero VII 
Lcghlación Educ;iliva Mexicana 
3A~ignatur.uoptativas 

OCTA\'OSEM~IRE 

Did.ic:tica y pr.ktio de l:a apccimbd 11 
Elic.:s profalonal del mapstcrio 
Filosofi.a de b Educación 11 
ldiom:i Enranjero VIII 
J Ai;1gnatura$ opt;itira 

REQUISITOS DE INSCRIPCIO~ 

Origin:ilycvpiatle: 

•ACTA DE NACIMIENTO. 
• CERTIFICADO DE PRD'ARATO· 
RI,\ O EQUl\'ALEl'ffE. 
e 6 FOTOGRAFIAS TAMAÑO OVALO 

CREDENCIAL EN BU\NCtl Y NEGRO. 
FONDO BLANCO· ROPA CU.RA. 

REQUJSll OS DE TllULACIO:-t 

.-\crcdilar en ~u 101alidad el 1'1.in de i.:..~1u· 
,Ji, .... 
Con\l;mcia Ji: lcrminaciún Scr\'iLill S!l\.i,11. 
D~ Idiomas cwanjern.\ (ríhcl compren· 
~i(•n), 
r~c;1Ji.cirTc~is. 
Eumcnl'rofc:.ion:il 



Universidad Saleslana 

J. u. c. E. 

Instituto Uninnitario de Ciencias de la 
Educación 

LICENCIADO EN PEQAGOGIA 

OURACION: 8 SelDClltres 

lnlrm Voarlooal y Apthudn: 

F.I lDkt'alldo en '°'ti LkcEKiata.ni dcberi atar 
caormcmr1nc motindo por LI problcmáb de la 
rduoclón y dado que tnidri qm lotn'Tmlr oi k 
planodóa y dabond6CI de pZ.Z- 7 programss de 
ntadlo dd~.-á tcacr 11m1 aznpUa l.otoniud6a de 
todo Jo qur 5e rdaclOM coa la cCcad6a. 

OWETIVOS 

t. Uc:cociatura C'D Ptdqogfa Ubllh.1 y aP9c:1l.1 

"""' 
- ::::l~~=~Lár::lmc::~~:=!:. los 

- Planc.ar, supcnis.r y coatrol.lr adhidades 
pedagógicas, pkm::s 1 pnwamu de madi o. 

- Dlrlf.ir, ucsonr 7 supd"Yisar ccolros de 
tlllCUADU de dJ'l'rnos nlnlc:s, cte. 

C'ampodcTns!ajo: 

ll Ucmdado "º l'tdagos;l.a. profnional dtdkado 
a ruoJwr los pn>blmw de 1.1 rducad6a a 11lnl 

;~~1:::!·~u~.:t:npoi:!d~J::c;rr.~1 

~~~(}';:r-~ts¡=.t= 
docnitu, orimtadons. ~. d!ndarn. Cll 
uatro1 de cd•ndda uptclll. c:ratr01 dr 
planud6n rdacalh'a,catrat de fona&d611 dtpcr
,...i. 

PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER SEMFSTRE 

- Í•ll<>dmlo-••Ltb.taldo. 

- lmcllodM • k 1MftllpclH 

-r~1 

-§odolop• .. ~I 

- .'.ainipei.p.FlbWkll 

-T..ie~I 

-~- .. ~· 
SEGUNDO SEML\J'TU 

-t· .. ~·•.....d.Jl 

- lald•dk••MI........,_ 

- l' ....... 11 

-NicM"'Po• .. ~11 

- ......... ,....,..NoMl!all 

-Tr«M~U 

-·~·la,....._.D 

TERCER SEMESTRE 

- ILlt&Dr'biC:n11ml•Eiil!:olladM 

-r~~ 

-(·-11111n1i.•111~1 

- l!WiclkaWiwnll 

CU.urro SEMEST1l.E 

-Hldort.~Ma.F.mad61111 

_,.....~ª 

- C:-milrato•Joi~ll 

- Dld6<Uaia--r.lD 

QUINTO SEMESTRE 

- HW.O.•lllt:m.:ilanMW..I 

-~·~· 
- Orir11.W.r.-.u..v • ...:1ni117rr.r.,.1ou11111 

- Cutiw.wp.tanl()pCaltYm 

SEXTO SEMESlllE 

-~Fbcaút'•U 

- Orifnladr5al4aadn\'•udon.:l7Pnil.sion•ll7ll 

- Hloi.d.dlllll~eaMkictR 

- C:..tn.U...-o,wt-. 

SEFnMO SEMESI'RE 

-ru....&i•i..~1 

- DWokllaJl'ddmltlll~ll 

- ~U...U..Nak.-

- Tra......--0,...0-

OCTAVOSF.MlmU 

- ,.._..lllUomdiaD 

- 06üdlco1Pr*1b•lllfapr<kliiWll 

-[llaPn ........... ~ 

-Tns~ .. o,..lh'• 
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