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P R O L O G O 

El interés por re~lizar este trabajo de investiga -

ci6n sobre el movimiento de 1968 es, por la necesidad de

conocer las repercusiones gue tuvo dentro del campo educa

tivo. 

Sabemos que el accnteciniento es considerado comG -

una de las etapas más criticas que se han vivido dentro de 

la historia de la educación, sin enbargo, los estudiantes

de hoy desconocen los cambios q11e se originaron a conse--

cuencia de este s~ceso, así como el por qué la educación-

media superior universitaria, en la actualidad, se refleja 

que no sÓlo es un problema vigente, sino que existen cau-

sas anteriores que han repercutido gravemente en su forma

ción; tal es el caso de los estudiantes del Colegio de --

Ciencias y Humanidades, especificarncnte. 

Cabe aclarar que, el motivo fundamental por enfocar -

la investigaci6n hacia el nivel preuniversitario obedece a 

que se considera que son instituciones que preparan al --

alumno hacia la profesión más ncorde a sus necesidades y -

capacidades , adem~s de que las prep3ratorias fueron uno -

de los principales protagonistas del movimiento. 

Los estudios realizados sobre el suceso estudiantil

del 68 han sido escritos por sociólogos principalmente,sin 

emb3rgo, dentro del área pedagógica resulta indispensable

ya que tuvo repercusiones trascendentes. 

Para realizar el presente estudi~ se recurrió prime

ro a la recopilación de material bibliográfico, el cual -

fue limitado y escaso; aún así1 el que existe no se encuen-



tra tan facilmente, a=ernás han sido redactados desde un -

punto de vista sociol[gic~ , motivo por el que se retom6 -

la más mínima información referente al tema. 

Pura hacer: !"1íl.s ·.-~l1:1sc el trab21jo se acudió a la -

Coordinaci6n de Preparatorias en donde, después de varias

visitas, brind.Jron '::·ast.J informa:::1ón ':' folletos en 

relación al problema. 

Posteriorrn~:1te se asist:6 ~ la Dircc=i6n General del 

Colegio de C1cnc1as y Humanid3des,en la Universidad Nacio

nal Autónoma de M~x1co, lu31r en el GUC proporcionaron 

material ampiio y rico en conter1ido. 

No siendo suficiente documentaci6n, se acudió a la -

Hemeroteca de la u.:~.A.~~. para consultar los diarios y 

rescatar tcdo lo rcfcnte al punto de inter~s. 

Lo anterior despertó mayor importa ne ia para 

continuar con la investigac16n ya que se sucitaban dudas -

que, con la búsquedd de material relacionado al tema, 

paulatinamente se aclaraban. 

Para verificar los datos, que hasta el momento se 

habían obtenido, se hizo necesario la aplicación de un 

cuestionario a personas que en el añC' del 68 habían 

cursado "?'l nivel preparatoria y que en la actualidad se 

desempeñan dentro del área educativa, para ello se eligió 

el 0.5% de una población de una población total de 10.000 

a!~~n~s. esto c~ ba~~ ~ Jine~mientos probabilisticos.* 

Sidney, Siegel. i::'stadística no paramétrjca. Méxi~o, 

1982. ¡jág. 28. 



La muestra se determinó en la siguiente forma: 

M U E S T R A D E P O B L A C I O N 

No.DE PERSONAS 

20 

10 

10 

10 

OCUPACION 

Pedügogos 

Sociólogos 

Autoridades y Académicos 

de preparatoria 

Autoridades y académicos 

de e . e . H • 

1\l dar inicio a la aplicación de encuestas, qran parte 

de las personas que se cuestionaron se mostraron inquietas 

pues consideraban, algunos, que sus respuestas podían in -

fluir en su posición dentro del marco laboral en el que se 

desempeñan, sin embargo, 5e les brindó la suficiente 

confianza, además, se indicó que no se personalizaría a 

nadie en ninquna parte de la investigación, ya que sólo se 

trataba de conocer las causas y consecuencias del 

movimiento de 1968 dentro del ca~po educativo en donde su 

opini6n seria valio~a para la realización del estudio. 

Finalmente, deseo externar un agradecimiento a 

r.taestros y ali\igos que contribuyeron sin ningún interés 

para concluir la ~aL8~ prc~~esta. 



La 

formación 

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

educación juega un papel 

del hombre; a travªs de 

importante 

ella, el ser 

en la 

humano 

modifica sus ideas con nuevos conocimientos adquiridos, de 

tal forma que se adapten a la época en gue vive. 

No debemos olvidar que la educación es uno de los 

príncípales medios que se utilizan par-a influir en la 

mentalidad de los alumnos y así crear al hombre que 

requiere el país. 

Es por esta razón que la educación cambia, 

regularmente cada sexenio o cuando se provoca alguna causa 

que lo origine; puede ser iniciada po grupos específicos 

como la sociedad, maestros, alumnos, etc. 

El procedimiento que se ha de utilizar para pedir el 

cambio varia dependiendo de cada situación. 

Dentro de la historia conternpora'ne~ la educación se 

encuentra uno de los acontecimientos más recordados por su 

presencia social: EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968. 

Como y3 se sab~, este hecho se inició por aspectos 

de tipo político, en donde provocaron, primeramente, a los 

estudiantes del Instituto Politécnico Nacional , poste 

riormente tomaron como blanco a los universitarios, los -

cuales se mantuv Le ron a la defensiva por un período de cin-

co :;eses jul.io _ ñi.ciembre ) de los cuales solamentt; __ 

fuc~o;i, lv!> Llo::> ú !.. ti"'lu:-:> uti l 1 zados por ellos para exigir 

mejor~s ac~d~n¡icds 3ericro de la educación media superior Y 
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superior, motivo por el que s~ cun~ideró pertinente hacer 

un estudio en relación a los efectos,que dicho suceso, 

ocasionó a la ensefianza preuniversitaria. 

Este tema ha sido desarrollado por sociólogos, los 

cuales han realizado estudios sobre este tiecho; ellos se 

enfocan a detectar c6mo los acontecimientos afectaron la 

estructura y relaciones sociales, así como el proceso que 

los llevó a cambiar de actitud hacia el Gobierno y demás 

autoridades del Estado. 

Pero el mov irniento no afectó solamente las 

relaciones políticas, económicas y sociales, sino que 

tambiin aparece el aspecto educativo, el cual denota 

consecuencias que repercutieron en su funcionamiento. 

Dentro de la pedagogía no se encuentra un estudio 

que aporte dicha información, es por esta razón que se 

consideró necesario realizar un estudio cuyo objeto es el 

de dar a conocer en qui forma el movimiento influyó en la 

educación. Los cambios que surgieron son los que interesa 

resaltar y detectar el momento en que el movimiento se 

convirtió en el instrumento del que se valieron los 

estudiantes para provocar o agilizar modificaciones 

educativas. 

Por lo anterior, se considera al movimiento como una 

PLATAFORMA ya que se utilizó de base para impulsar las 

modificaciones, algunas ya planeadas por las autoridades 

universitarias y otras que los alumnos provocaron al ir 

presionando para que se les dieran soluciones. 

Se hace la aclaración que la investigación se enfoca 

solamente al nivel preuniversitario por ser la Institución 

en donde los alumnos comienzan a tener mayor claridad 

sobre su oi" icntación vocaciona 1, además de que la 
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preparatoria fue una de las pri~eras escuelas atacadas por 

los granaderos. 

Para dar a conocer los cambios que se origi~aron a 

consecuencia del movimiento, es necesario resal ta r la 

estructura que se le dió al trabajo de investigación para 

lograr el objetiVo propuesto, la cual se dividió en cuatro 

capítulos : 

En el Capítulo I s~ presenta un panorama general de 

la educación durante el periodo presidencial de Gustavo 

Díaz Ordaz, en donde se describen varias definiciones de 

ese concepto por diferentes autores y, de esta forma, 

establecer el que debe entP.nderse a lo largo del tema. 

Una vez sefialado el sig1liticado, se muestra la 

situación educativa en sus distintos niveles con la 

intención de enmarcar los ?roblem3s, de tipo acad~mico, que 

se daban en todas las escuelas v no BOJ amente en la 

enseniinza media superior y superior. q1Je, como veremos en 

los capitules subsecuentes, ellos fueron los eleqiJos 

para provocar el ."lcvimiento =o .. carii.•:ter de tipo político. 

Para la realización de este apartado se consultó ma

terial de apoyo al punto óe interés, er. el que destacan los 

diferentes autores c0010 fueron Sara Pain, Fernando Solana, 

Pablo La ta pi, Fuentes Molinar, Fernando Corona, Ethel 

Manganiello, La Educación Pública en México 1964 - 1970, 

entre otros. 

En el Capítulo II se profundiza en la educación me
dia superior y aquí se centra en la Escuela Nacional 

Preparatoria, enfocá'ndose primeramente a los antecedentes

rnis inmediatos, por ello es que aparece el afio de 1964, 

fecha en la gue se inici6 un paro provocado por la 

facultad de derecho y que posteriormente se unió el r~! 

- 3 -



to de las escuelas universitarias; las autoridades 

educativas dieron solución a algunas de sus petictones, 

otras se quedaron pendientes, ~ismas que se retomaron en 

el 58, motivo por el que fue pertinente re:lactar lo 

acontecido en esa huelga. 

Durante el movimiento se presec1ta la =dusa que 

originó la tragedia, la actitud de los estudiantes ante 

el gobierno, la forma en que fueron manejando la 

situación pard. apoder-arse del suceso en favor de la 

educación, momento en el que se convierte en una 

plata forma. 

Por último, se plantea la situación educativa dos 

años des~ués Ccl movimiento pora sobresdltar los ca~bios 

que se originaron. 

Los autores que se consultaron para la integración 

del capitulo fueron: Javier Barros Sierra, fuentes 

Molinar, Pablo Latapi, Francisco Larroyo, David ?antoja 

Moran, Pinto Maza!, José Revueltas, Fernando Solana, 

S<?rgio Zermeño, tesis de luis Gutiérrez Romero y otros 

dutores sin olvidar el material hemerográfico. 

En el Capítulo III, se habla del Colegio de Ciencias 

y Humanidades, el cual es considerado un logro de los 

estudiantes del 68, la vez se explica su ar igen y 

función educativa desde la fundación de los planteles, 

así como sus perspectivas. 

Se contó con material de apoyo de autores como David 

Pantoja ?!oran, Pinto Maza!, Pablo Lata pi, Jdvier Sacros 

Sierra, Sergio Zermeño, tesis de Luis Gutierrez Romero, 

Rafael Carrillo Aguliar y dem&s hemerografia. 

En el Capítulo IV, se da la situación actual de la 
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educación tant.o :!e la Escuela Nacional Prepacatoria 

come el Cole':lio de Ciencias y Humanidades; para ello se 

reto~6 infor:nacién verbal del pecson9.l de 13 Oiro::::1ón 

General de Pcepacatorias y del Colegio de Ciencias y 

Humanidades. 

También se agregan las gráficas de los resultados ée 

los cuestionar íos que se aplica ron a las diferentes 

autoridades educativas y personal docente. 

F.n la última parte se presentan las conclusiones en 

donde se du el punto de vista personal con reluc1ón al 

tema. En la parte refecente a los anexos , se incluyen 

los planes de estudio del nh•el medio superior 

universitario, los cuales comprenden la Escuela Nacional 

Preparatoria y Colegio de CienciJs y Humanidades. 

De esta forma se manifiestan los cambios educativos 

que se originaren a partir del movimiento del 58, razón 

pee la que se le considera una plataforma. 
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C A P T U L O 

1 • 1 • CONCEPTO DE EDUCACION. 

La educación es ur. hecho social que solamente se da 

en el hombre durante todo el transcurso de su vida, por lo 

que se encuentra sujeto a ella. 

La educación tienen sus orígenes desde el inicio de 

las agrupaciones más rudimentarias hasta las sociedades 

modernas. Cada grupo de individuo~ estahlece las normas y 

lineamientos que se deben scgu1 r y la gente llL><ja a 

t·~ .. ~:r aquellaf que se adapten a sus necesidades y situa

ción social, motivo por el cual existen diversas defin1 -

ciones dependiendo del punto teórico del que se enfoqu~; 

Algunos autores lo describen hacia el proceso educativo, 

otros se inclinan hacia los efectos que producen en el 

educando, o bien, lo relacionan con algún sistema 

psicológico. 

Lo impo::r.-.nte e~ establecer el ser.tido que debe 

darse
1 

a la pa!ab· a educaci6n dentro del pr~s~nte trabajo 

de investigací6n, para ello se present~~ al3unos sig~! 

ficado. 

Fernando Solana, en uno de sus libros sobre 

educación considera que: 
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~ .•• podemos considerar a la educación como 

el factor principal de la producción cultu

ral Y con capacidad suf icíente para colabo

rar de mar.era decisiva en la organización_ 

instituc1vnal del Est.ado. Vor éstas razo- -

nes la educación debe ?reocuparse por 

crear en los hombres la conciencia del 

mundo presente mediante la asimilación de -

la cultura que se les ent~ega y, una vez -

logrado esto, debe pugnar por dotar J las -

nuevas generaciones jóvenes de una n•Jeva- -

~entalidad que les permita co~prend~r el-

mundo dc1 fut\:~o del gue serin accores - -

pr1nc ipales . "( 11 

Al mencionar la palabra educac1óG, es común que se -

le relacione sc!amente con lo que conforma a un 

individua, o bien, 1 o que es :i?rend l ::J en la escuela o 

dentro del núcleo familiar, sin embargo, la educación 

abarca un e-ampo rr.ás amri.io en donde interviene todo la 

que rodea a :.in ser humano, lo cual le permite irse 

transformándose de acuerdo al contexto en el que vive., 

por tant.c.~ podemos considerar que la educación es una 

instancia por la que se puede formar el tipo de hombre que 

se requiera. 

Si consideramos que la educación va a ir confor¡:if!ndo 

1al hombre p:1ra prepararlo tlaci~ e-l futuro, er..t.onc.:s , 

quiere decir que la va a ir adq1.1.iricndo en todo el 

tr~nscurs~ 1e s~ vid~ en donde va d aflorar lo a9rendido, en -

~. Fernando, Solana. Historia de la Educación Pública en 

México ::<;x ico, 198 2. 
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tenderos que se trata de un proceso por el que atraviesa el in

dividuo y que posteriormente va a cxternar lo adquirido. 

Al respecto ~anganiello señala que: 

• La educación considerada en su íntima y -

verdadera ese~cia, es, al mismo tiempo ,-

un proceso dQ desarrollo de las posibilida

des que estin latentes en el individuo y -

de incorporación de elementos del medio hi~ 

tórico - socio - cultural."( 2 ) 

Sl bien es cierto qu~ todo tipo de educación se ob

tiene a través de toda la existencia del ser humano, por 

tanto, se conside~a que es un proceso del cual se dari 

la formación de la personalidad individual y social. 

Cabe aclarar que la educación se ve influenciada 

por la gent~ adulta en forma íntencional y la persona lo 

acepta porque dSÍ lo desea, esto es a lo que Manga11iello 

llama acción conscient). 3 > 

" La educación es el proceso interíor de 

fcr:J)a~lón del :1ombre realizada por la 

acción consciente y creadora del sujeto que 

se educa y bajo la influencia exterior o el 

estimulo del medio sociocultural en el que -
se rel~ciona.•( 4 l 

2. Ethel M., Manganiello. Teoría PedaqÓqica l. E.N.E.P. 

Aragón,México. 1984. pág. 14. 

3. !bid. pág. 20. Considera a la acción consciente como 

la aceptación que presenta el hombre hacia lo que se 

le pretende enseñar. 

4. !bid. pág. 20. 
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En apo!o a lo anterio~ Anibal Ponce(S) agrega que -

la educación es una transoisión Oe cultura que pasa de ge 

neraci6n en generación y se va adaptando a la ipoca, 1~ 

cual el individuo acepta 

Por su parte, Sara Pain expcne que: 

• El proceso de aprendizaje se inscribe en la 

dinámica de la transmisión de la cultura que 

constituye la definici6n mis amplia de la pa-

labra educación."(G} 

Para ello considera que la educación tiene varias -

funciones entre las que d~stacan: 

- función conservadora de la educación, en tanto que son 

transrr.ltidas las adquisicione~ culturales de una civiliza

ción a cada individuo y este a su vez a otro. 

- Función sccializante: se refiere a las normas, re9la

rnentos,!eyes ,códigos,etc., que el sujeto se ajusta a 

ellas convirtie"nctose en un miembro de la sociedad. 

- Función represiva : significa que el sistara que r-ige una soci~ 

dad " es el instr-umento de control y reserva de lo 

cognoscible, con el objeto de conservar y reproducir las 

limitaciones que el poder asigna a cada clase social se

gún el rol que se les atribuya en la realización de su 

proyecto socioeconómico."(?) 

5. Cfr. Anibal, Ponce. Educación y Lucha de Clases. 

Ar<]elltina. 1980. 
6. Sara, ?ain. Psicolcxiía de la Educación H. E.N.E.P. Araqón 1988 

¡>dg. 9 

7. Ibid.pág. 10 
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- Función creadora: " las contradicciones del sisterr:a 

producen movilizaciones primeramente emitivas que aquél 

trata de canalizar mediante compensaciones reguladoras 

que lo mantienen estable, pero gue, asumidas por grupos 

emplazados en el lugar de la fractura, determinan su 

concientización creciente. oe ahí surgen modalidades 

militantes que se transmiten por un proceso educativo 

que no sólo comprende el adoctrinamiento y la propaganda 

política, sino que también re\'ela formas peculiares de 

expresión revolu:::i..Jnaria .. ~ 3 ) 

Como se puede apreciar , la educación es obtenida, 

coroo )'a se ha mencionado, por un proceso que implica 

toda una vida y se hereda de las personas adultas hacia 

las jóvenes, esta misma nos brinda 1 ineamientos par;:io un.:\ 

integración h.J.Cl.l la sociedad, de la cual se adquiere 

una cultur~ .. cuando el hombre así lo desea, sin e."lbar,;;o, 1 

la educaci6n tiene aspectos que no son del todo 

aceptados por el Estado, se trata de la represión en 

cuanto a 

se les 

contenidos, es decir, 

imparte determinados 

con 

a cada tipo de sociedad 

temas que son los gue 

el propósito de formar in ter es que desarrollen, 

el tip::> ele hcxnbre que requiere 

neces ir,''11.ie:;.. Esto es lo 

el país pare"' su<5 diferentes 

que 11 ega a provocar que se -

de una accié.n .revolucionaria por parte de los C::?::studiantes. 

Con los datos que hasta aqui se han expuesto, se 

puede hablar de que la educación es: 

Un proceso en tanto que se adquiere durante toda 

su vida, mediante el cual va a adquirir un cono-:imiento 

8. !bid. pág. 10. 
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a t~avés del ~ontacto con el ~edio sociocultural y que el 

índ i v iduo va aceptar por propia convicción, así 

ampliara sus estructurds ccqnoscítivas. * 

Con esta últi:na sintesis se tiene una base del 

sentido que deoQ darse a la palabra educación en el 

desarrollo del presente trabajo y sobre todo cuando se 

llegue al apartado de la educación preuniversitaria~ 

S~ hace ahora necesario explicar la situación 

educativa durante el sexenio del presidente Gustavo oiaz 

Ordaz así como sus consecuencias, por ello, es pertinente 

pcesentac un panorama g~neral de la educación para ubicar 

al lector en la problemática educativa que se vivía en 

ese año. En forma específica se enuncian cada uno de los 

niveles, ya que los confl ict:os se Caban en todas las 

escuelas. 

Síntesis elaborada con apoyo de material bibliográfico 

de dif~rentes autores. 
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l • 2 • PANORAMA GENERAL DE LA EDUCACION. 

En el año de 196-1, 1 a educación oresentaba el 

problema de sa-::.uración de contenidos de baja calidad., es 

decir, no le ,1por~abd. nada nuevo al alumno y si lo 

aglomeraba con ternas superficiales. 

Ordaz 

Yánes 

Al inicio d21 sexenio del Presidente Gust;;ivo Díaz 

e-1 nuevo Sec:rctar-ic de ~;ducacién Pública, Agustín 

ind Lcó ~;.i.? c-ra 1wcesar .Lo elevar el rendimiento 

educatjvo; co;·i §stt- ti'1 se intregr6, en junio de 19óS, 

una Comisión de ?lan-r.eamiento Integr-al de la Educación 

con t.rubajos jt~igidos por Manuel Bravo Jíméncz y un 

grupo de economí~tas, psicólogos y pedagógos. 

La Cor;;i s1ón h1 ;:o entrega de los trabajos el 25 de 

enero de 1968. El infor~e presentata una apreciación de 

la der.i.andü dt..! los servicios educativos hasta 1970 y de 

manera posterjcr ¿n 1980, sin embargo, las medidas 

propuestas tendí~rn asegurar la eficiencia más que a 

modificar les progr~mas, a pesar de ello, el Secretario 

de Educación Pfiblica, por razonee que se desconocen, lo 

dió a conocer el día 30 de septiembre de 1968. 

En el cuarto informe de gobierno, el primero de 

septiembre de 1968, el Lic. Gustavo Díaz Ordaz reiteró la 

necesidad de una profunda Reforma Educativa; al respecto 

señaló los siguientes puntos: 

• PRIMERO. La concepción en que se apoya la 

educación mexicana no solo responde, en parte, a los 

apremios de nuestro tiempo y no se ha logrado siquiera 

aplicarla cabalmente. 
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SEGUNDOe Al hablar de Reforma Educativa, estoy 

pensando en la que debe iniciarse en el hogar, continuar 

en el jardín de niños, seguir en la primaria y la 

secundaria., proyectar-se al bachillerato, llegar a los 

estudie.--=; medios, a les profesionales y aún a los estudios 

de pos9!'.'aJo. 

TERCERO. I= se~tar:do ~n todas las etapas, las bases 

en qt:c ha de ~ucy,1rs 1: la ,:-1.;:::itud del ser humano ante la: 

CUARTO. L~ edu·:~ciS~ ~·~ per~anente, nunca termina. 

QUINTO. Es a:isurdo acumular conocimientos, muchas 

veces anac!'.'ónicos, en las mentes juveniles, recargándoles 

inutilmente la memoria. 

SEXTO. Se requiere seleccionar los conocimientos 

necesarios y proporcionarlos al educando coordinadamente, 

adaptando métodos pedagógicos modernos, que suscitan su 

interés y curiosidad, eliminar obsoletos programas 

demasiado rnir.uciosos y sustituirlos por otros de menos 

cantidad, de más calidad. 

SEPTIMO. Los avances de la ciencia y de la técnica 

son vertiginosos: lo que en este instante cons·tituye el 

último descubrimiento, en el siguiente puede haber sido 

ya superado por otra invención. 

OCTAVO. La filosofía y la política, entendemos 

las humanidades ) , caminan rezagadas respecto a la 

ciencia y 1 a tecnología, y ne alcanzan a explicar al 

joven moderno los modernos por qués, ni a organizar 

debidamente la sociedad en que viven. 

NOVENO. Era profundamente intencionada la sabiduría 
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revolucionaria :::¡ue la Se:-reta::-ía de 

Instrucción en Secretar-ía de Educación. Q•..!iz.3's nos hemos 

preocupado demasiado por instruir- y he;:;os descuidado 

enseñar. Deberemos ense?iar a pensar, a entender, a 

actuar, a tolerar, y lo que es más importante, enseñar a 

aprender, porque después de la escuela se sigue 

aprendiendo. 

DECIMO. Desde el niño hasta el adulto deberemos 

sembrar el principio de su vinculación con los demás. 

DECIHO PRIMERO. Abandonar todo dogmatismo. A naso -

tres primero nos obligan y después, a veces, nos 

explican. Ahora deberemos explicar, primero, tratando de 

persuadir, no de imponer; de sugerir, sin pretender 

dominar. Que el niño o el jo\.·en no quede sin guia, 

abandonado a sus naturales, inflexivos impulsos. Quienes 

tengan capacidad para ello tendrán que decidir y, además 

definir con clar(dad no en razón de situaciones 

transitorias o en función de personas, sino can directriz 

permanente, si al maestro debe privarsele de toda 

autoridad frente al alumno y ha de suprimirse todo 

gobierno de las escuelas, o si en el régimen interior de 

cada aula y de cada institución educativa deberá 

realizarse la difícil, pero no imposible, conjugación del 

orden con libertad. 

DECIMO SEGUNDO. No debemos dar complicadas leccio

nes de civismo, pero sí hacer comprender al educando que 

no todo le está permitido; que su derecho está limitado 

por el derecho de los demás; que v1vir en sociedad 

implica tolerar para ser tolerado; que todo derecho trae 

aparejada una correlativa obligación; que no toda la 

responsabilidad de los actos del menor es de los padres o 

de la sociedád como con harta frecuencia se les dice, 
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sino que todos so;nos, por lo menos en parte, 

resp:>nsables de !lUCS';.rO:::> actos, '::<Jnforme vamos 

crecien:Io, Vd nuestra 
responsabilidad. 

DECIMO TERCERO. El inscribirse en una escuela es ya 

confesar que no se sabe y - deducirnos - aceptar un 

compromiso íneduliblc. 

DECIMO CUAR1'0. Ni un solo individuo, ni un solo 

grupo, ni una sola clase social, por ricos, por poderosos 

que sean o pretendan serlo, son dueños de los destinos de 

Mixico: la soberanía s6lo radica en el pueblo y se ejerce 

a través de decisiones mayoritarias. 

DECIMO QUINTO. Al reestructurar la educación 

debernos tener :¡¡uy presente las exigencias de nuestro 

desarrollo económico. 

DECIMO SEXTO. La meta es formar hombres, verdaderos 

hombres a la vez libres y responsables. 

DECIMO SEPTIMO.La reforma educativa concentrada en 

la más noble de las misiones: 1 la de buscar y encontrar 

las rutas que han de recorrer nuestros hijos 1 es expresa 

colectiva. Todos tienen cavidad: no hay mexicano 

insignificante en la tarea de forjar el futuro de la 

nación. 

DECIMO OCTAVO .. Los jóvenes deben tener ilusiones; 

pero no dejarse alucinar. estamos de acuerdo con los 

jóvenes en que no deben aceptar pasivamente a nuestra 

sociedad, tal cO!T!':' es,; pero no con que simplemente se 

resignen a rechazarla, o alocadamente se revelen contra 

ella sin tener consciencia de lo que quieren y de lo que 

Vdn a edificar, en auge de lo que pretenden destruir- Es-
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tan en contra de todo y a favor de nada .. No es sin 

estudios, sin preparación, sin disciplina, sin ideas, y 

con meros desórdenes y vtolencias como van a mejorar el 

mundo actua. La joven generación tendrá que medir, en lo 

hondo de su ser, que la alborada sin razón no corresponde 

a sus responsabilidades y que México no admite soluciones 

que vayan en contra de sus propias esencias. Bienvenida 

toda inconformidad que se produzca al calor del eterno 

anhelo de renovación y de justicia: que ayude y no 

estorbe a lo lograr un México mejOr.•( 9 ) 

En el último punto podemos percibir que hace 

alusión a los estudiantes de un nivel medio superior y 

superior,en donde expone que la forma de solucionar los 

problemas no es mediante la agresión, sobre todo cuando 

actuan sin tener una idea de lo gue están haciendo, única

mente obstacul;zan el progreso del país.Así el Presidente 

delegó todo tipo de resfonsabilidad sobre lo ocurrido a 

los estudiantes el día 2 de octubre, culpando solamente a 

los alumnos de inrresponsables, agitadores y antip:ltriot.as •· 

Para apoyar su discurso, 

Agustín Yánez resumió los 

el 15 de marzo de 1969, 

puntos más importantes 

expuestos por el Lic. Gustavo Díaz Ordaz de su cuarto 

informe de gobierno, según el Secretario de Educación Pú

blica los integró en la siguiente forma: 

1. - La a dope ión de los métodos pedagóg ices 

APRENDER HACIENDO 'í ENSERAR PRODUCIENDO para 

la enseñanza media. 

9. S/A La Educación en México 1964-1970. México , 1970 

págs. 12 - 16. 
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2. El esfuerzo por unificar la enseñanza media 

en sus dos niveles, dandoles el carácter 

ambivalente de intermedios y terminales. 

3. La organización del Sistema Nacional de 

Orientación Vocacional, complementada por el 

adiestramiento rápido de mano de obra y la 

asignación de becas a alumnos de escasos 

recursos para la continuación de estudios 

primarios y, 

4. la telesecundaria y la radioprimaria~(lO) 

En forma general, se planteaba un panorama en apoyo 

a mejorar el nivel educativo, tratando de ayudar a los 

alumnos de la clase proletaria, sin embargo no indica en 

qué forma a de lograr esos cuatro puntos; no menciona la 

teoría pedagógica o corriente que fundamentará la reforma 

gue se pretendía. 

Dentro de la educación media se intentaba impartir 

materias científicas, tecnológicas y humanísticas; los 

programas no llegaron a dar ese equilibrio a causa de su 

enexperiencia y preparación pedagógica por parte de 

profesores , por tanto, el carácter ambivalente de· ciclos 

intermedios y terminales, 11 a lo más que llegó fue a 

introducir materias humanísticas en las escuelas técnicas 

y a transformar las normales rurales 

tecnológicas agropecuarias.•(ll) 

en escuelas 

10. Pablo , Latapi.. i!efomas füucativas en los cuatro Ultinos 

():)biemos 1952-1975. Conseio 1'acional Técnico de la El:lucación. 

S.E.P. l'éxieo, 1935. pág. 1326. 

11. lbid.p5g.1327. 
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El Servicio Nacional de Orientación Vocacional 

delineó sus funciones a l~ investigaci6n psicopedagógica 

~e les educandos a la co~rdinaci6n de servicios de 

orientación vocacional, sin embargo, la Secretaría de 

Educación PGblica realizó una evaluación de labores* en 

donde sus informes fueron los siguientes: 

El Servicio Nacional de orientación Vocacional se 

había dedicado poco a la construcción de pruebas de 

aptitudes e intereses y a la investigación de nuevas 

evaluaciones; se inclinó más a brindar un servicio de 

orientación con los métodos tradicionales, que podían 

considerarse como mecánicos en su. evaluación, esto indica 

que no aportaron nada nuevo al servicio Nacional de 

orientación, por tanto no cumplió con la función que se 

le asignó, la cual se propuso a partir de la Reforma 

Educativa. 

Aquí se planteaban varios objetivos, de los cuales 

no se percibió nada extraordinario y en la actualidad 

existen escasos centros de orientación vocacional. 

En cuanto al problema que se presentaba con 

respecto a la radioprimaria, no era el costo, sino el 

abismo que se encontraba entre el contenido de la 

educación por radio y el medio geográfico al que iba 

dirigido, es decir, ia radioprirnaria se difundía en los 

estados pero sin tomar en cuenta las problemáticas de la 

región. 

En cuanto a la telesecundaria, los resultados 

fueron en un principio los esperados ya que se tenía un 

•septiembre 1970 - Agosto 1971. 
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gran número de 3.lumno~ tnscritos, sin embargo, con el 

tiempo se fue perdiendo el interés por parte de los 

educando~; una de las causas eC'a que sus dudas no eran 

aclaradas en el ~omenco importante para ellos. 

En los dos Gltimos afies del sexenio, el Presidente 

señaló otras acciones encaminadas a reformar la educación 

nacional, las cuales fueron originadas de su discurso de 

1968,en el que declaró que el verdadero fondo del 

problema en 1 a protesta cívica del 68, era de carácter 

educativo y requería una REFORMA EDUCATIVA PROFUNDA. 

Para apoyar lo anterior se crearon seis comisiones 

por el Consejo Nacional Técnico de la Educación* : las 

Conferencias Nacionales de Formación Cívica 

de Adultos 24 de febrero de 1969 ) ; el 

y Educación 

IV congreso 

Nacional de Educación Normal ( Saltillo 28 de abril a 

3 de abril de 1969 ) ¡la formación de una Comisión de 

Reforma Educativa en la cámara de Diputados 24 de 

septiembre de 1969 y el anuncio del Sindicato de 

trabajadores de la educación de convocar a una 

Conferencia Nacional Pedagógica ( 22 de diciembre de 1969 ) • 

En la actualidad, 11 muchas de estas actividades 

fueron efimeras y no dejaron frutos trascendentes. 11 <12 > 

Como se ha podido apreciar, la propuesta de crear 

nuevas actividades para reforzar y renovar la educación 

en los diferentes niveles escolares, partió del cuarto 

* 5 de septiembre de 1968. 

12. Ibid. pág. 1328. 

- 19 -



informe de gobierno, ~(ism~ que se pronunci6 el dia 30 de 

septiembre de 1968, momento en que el movimiento se 

encontraba en apogeo. El Presidente Diai Orda2 orientó 

sus palabras hacia los estudíantes, en particular a los 

universitarios, con los que intentaba consolidarse 

haciéndoles cree:: que los cambios educativos propuestos 

era ÓL fondo i de gran trascendencia, pero los alumnos 

mostraron una profunda antipatía hacia él& 

Hoy en día podemos darnos cuenta que gran parte de 

esos planteamientos ya na están vigentes debido a la 

falta de una fundamentac.tón teórica, preparación 

pedagógica, métodos • etc. 

Hast3 aquí se ha expuesto un panorama general de la 

educación pero para abordar el tema central de 

investigación se descríbe, a continuación, cada uno de 

los niveles escolares para conocer que las oroblemátícas 

educativas se presentaban en todas las escuelas pero 
fueron los alumnos del nivel medio superior y superior 

los que se vieron involucrados a enfrentar la situación. 
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1 • 2 • 1 • E D u e A e I o N B A S I C A • 

Durante el sexenio del Presidente Gustavo Diaz 

Ordaz, la. educación era y continúa siendo laica, gratuíta 

y obligatoria para todos los niños en edades comprendidas 

entre los 6 y 14 años de edad. A pesar de elle , los 

planteles designados para la primaria no eran suficientes 

debido a la sobrepoblación, por lo que los educandos no 

alcanzaban a ser inscritos; además los grupos se 

saturaban en el número de alumnos. 

En el año de 1966, la educación básica sufrió un 

cambio drástico ya que todas las escuelas se encontraban 

funcionando con dos tipos de calendarios escolare~, los 

cuales se unificaron valiéndose de apoyo pedagóglt.:o deteE 

minar los períodos de mayor asistencia y deserción; todo 

por orden del Secretario de Educación Pública, Agustín 

Yáñez. Los resultados de los estudios demostraron que el 

rendimiento alumno daba un mayor 

meses templados y fríos 

agradables en verano. por 

escolar durante los 

modificó~ 

y las 

esta 

vacaciones más útiles y 

razón el calendario se 

A nivel primaria el método que s~.utilizaba para la 

instrucción era el de APRENDER HACIENDO , de tal forma 

que el niño se habituara a comprender racionalmente lo 

que decía; esto, se suponía que, le enseñaba a pensar y a 

descubrir su vocación. 

• Estudios realizados ¡::or pedagogos en los niños de educación b'isica. 

Postura, de. °"""Y del funcionalism:> - estructuralisrro. 
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La formación de la educación primaria era de siete 

áreas: 

l.- ESPA~OL 

2.- MATEMATICAS 

3.- CIENCIAS NATURALES 

4.- CIENCIAS SOCIALES 

5.- EDUCl\CION FISICA 

6.- EDUCACION ARTISTIC,\ 

7.- EDUCACION TcCNOLOGICA 

Cabe aclarar que no todas las materi<is llegaban a 

desarrollar, por ejemplo: educación artística y 

tecnológica, eran actividades que real izaban cada día 

festivo en el que s~ elaboraba un trabajo, pero nada nos 

puede co~probar que el educando le ejecuta al 100% sin la 

cooperación de la familia, además, ese tipo de labor al 

efectuarla cada mes no llegaba a desarrollar toda la 

destreza adccuaCa a s~ edad. 

Durante el período presidencial del Lic. Gustavo 

díaz Ordaz se modificaron los planes de estudio al igual 

que los programas ya que los que se manejaban resultaban 

ser obsoletos y, de acuerdo a su cuarto informe de 

gobierno, se pretendía hacerlos más acordes, es decir, 

que tuvieran una co:itinuidad de contenido de un programa 

a otro y se enlazaran con los conocimientos del nivel 

medio que era, y continúa siendo el más inmediat_, aunque, 

este también presentaba problemas en sus programas 

educativos como se vera en páginas subsecuentes. 

En este aspecto -::onsidero que la continuidad de 

contenidos, de un grado a otro o de una escuela a otra, 

se llega a romper la secuencia de los contenidos, una 

explicación muy real, aunaue existen otras de mayor 
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profundidad, es debido a que los profesores no llegan a 

concluir el ocvgrar.ia de tt"abajo escolar; al pasar co:i. 

otro macstn .. , Cso:e part.c del nuevo programe escolar ,el cual -

contempla el at~aso de los alumnos. 

Se han creado nuevas escuelas primarias pero la 

sobcepobla.ciOn est.ud1antil continúa vigente. En cuanto a 

los profesores estos existen pero la Secretaría de 

Educación Públ ii:a argumenta que no hay suficiente 

presupuesto para los pagos de sus servicios. 

El nivel inmediato al bisico es la educaci6n media -

conocida comunmente como secundaria, que es el punto 

siguiente a tratar en el cual se vera que los problemas 

educativos son similares. 
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1.2.2. EDUCl\CION H E O 1 1\ • 

Durante el sexenio del Presidente Díaz Ordaz, la 

educación media se encon'.:raba en problemas similares a 

los de la escuela primaria: por le que era pertinente 

renovar el nivel académico de las instituciones 

secundarias enfocándolo más hacia las necesidades 

existentes dC?l país 1 de la sccícdad, ya que presentaba 

escasez de maestros y saturación de grupos, entre otros 

problemas. 

El tipo de educación secundaria del períod? 

presidencial 1964 - 1970, se impartía en seis asignaturas 

y cuatro acti ... ·idades: en total diez materias. se 

aumcnta~a ~n,1 hora la semana las asignaturas de 

español, rr.atemáticas, física, química, civisr:io; en dos 

horas la lengua extranjera. Al llegar al tercer año se 

les daba la oportunidad de elegir la actividad artística 

y tecnológica que más l~s favoreciera. Situación que en 

estos tiempos se realiza desde el primer grado. 

En este sexenio, el Presidente sugirió la 

actualización de programas. se ?repusieron actividades 

tecnológicas artísticas desde el primer ingrese, 

además, se dio el proyecto para amp1 i ar los laboratorios 

y talleres de las escuelas. 

El P- · nero de diciembre de 1965, el Secretario de 

Educación ? lica, Agustín Yáñez, indicó que pa.ra poder 

dar unidad agóg1ca y t.écni..:a. al cicl:> de enseñanza 

media, todas las escuelas de ese nivel tenían que 

sujetarse al programa escala~ aprobado en el año de 1959. 

En 1970, el número de secundarias era de 4 mil 

- 24 -



379, el de maestros 78 mil 387, y el de alt:r.mos a 

millón 192 mil 153, cifra que se duplicó con respecto a 

1964. 

De esta forma, se advierte que la preparación 

secundaria es un proceso indivisible que forma parte de 

un todo con la primaria, ademis, es la base del individuo 

haciá el nivel de estudios medio superior. 

Una vez que se di6 el movimiento del 68, el 

presidente de México, como se ha venido sefialando, 

propuso la Reforma Educativa, esto es, desde mi punto de 

vista, para tranquilizar a los universitarios y demás 

estudiantes de escuelas media superior y superior • Que 

se dieran cuenta que a la educación se le estaba dando 

importancia, pero aún así continuaba ganandose la 

ant~patía de los 

concluido el movimiento se estableció la propuesta 

de la Reforr:la Educati•Ja, brind.i"'rte'!ole apoyo a la enseñanza 

ticn1ca, lo que hoy se conoce como talleres, los cuales 

tienen la finalidad de que el estudiante de secundaria 

aprenda un oficio. En la actualidad terminan el nivel 

secundaria con conocimientos superficiales con respecto a 

la actividad cursada, algunas de las causas que se pueden 

mencionar son: los maestros no cuentan con material 

suficiente para realizar prácticas de taller, los 

espacios son reducidos, la mayor parte de los alumnos son 

de escasos recursos económicos y por tanto no cumplen con 

el material que se les requiere, etc. Por estos motivos 

las actividades tecnológicas no daban los resultados que 

se esperaban puesto que no existía una planeación o 

fundamentación metodológica para que funcionaran. 

- 25 -



Como se ha podido apreciar, los pl~nteamientos del 

Lic. Díaz Ordaz, resumtdos por el Secretario de Educación 

PGblica, perdieron su dimensiln debido a la falta de 

orientación a los maestros sobre el manejo del sistema de 

enseñanza '! el 

la 

poco material que se proporcionaba de 

impartíción de clases corno se había apoyo para 

propuesto Jentro de los cambios educativos. 

Es así que la P.cformu Educativa se queda atras 

junto con el representante de la RepGblica mexicana del 

sexenio 1964 1970; y.J que el nuevo rnandatarío; Lic. 

Luis Echeverria Alvarez, " prefirió plantear su Reforma 

Educathia nin vincular-la con el régimen anterior."(lJ) 

Podemos .:tFreciar que dentro del nivel secundaria 

se dieron cambios pero no del todo favorable, por las 

causas antes mencionadas, sin embargo, el nuevo 

mandatario de la ciudad r2toma puntos de su antecesa. 

como se verá en el Capítulo II. 

rn el siguíente apartado se describ,: el panorama 

general la educación media superior que sería el 

siguiente paso a dar por el estudiante que desea obtener 

una profesión, asi como también las problemáticas que se 

daban en esos momentos. 

13. Pablo, Latapi. Análisis de un sexenio de Educación en 

México ( 1970 - 1976 ). México, 1980. pág. 60.· 
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1 • 2 • 3 • E n u e A e I o u M E D I A s u p E R l o R 

Durante el sexenio del Lic. Diaz Ordaz, se hablaba 

de una formación técn1ca dentro de la educación media 

superior ya que era fundamental para la situación 

socioeconómica por la que atravezaba el país. La escuela 

vocacional 

estudiantes 

cubrió dicho requerimiento al formar 

nivel técnico: posteriormente surgieron 

otras escuelas como el Consejo !Jacional de Ciencias y 

Tecnología CONACYT ), en el año de 1970. 

Pese a lo anterior, L: Escuela Nacional 

Preparatoria es la que presentaba mayor oemanda por los 

alumnos egresados de secundaria, a pesar de que se le 

habla dado nayor impulso a la preparación ticnica, misma 

situación que ~oy en dia se suscita. 

Al inicio del sexenio 1964 1970, el Presidente 

señaló la urgencia de elevar el rendimiento acarlémico. 

Renovó los 

característi'"'as 

planes 

de 

de 

los 

presupuesto era reducido. 

estudio 

educandos, 

basandose en 

sin embargo 

las 

el 

Para ampliar la información de este apartado y 

enfocarnos mas hacia la educación preuniversitaria, el 

cual es el tema de interés por ser el nivel hacia el que 

se dirigió el inicio de la agreción, es necesario 

avocar~os ~1 si~uiente capítulo. 
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C A P I T U L O I I 

E D u c A c I o N M E D I A S U P E R I O R 

( ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

Como ya se mencionó, el Presidente Díaz Ordaz, 

intentó realizar modificaciones a la educación, los 

cuales no tuvieron trascendencia debido a que el nuevo 

gobierno 1970 - 1976 ) , decidió establecer su nueva 

Reforma Educativa, se inscribia plenamente dentro del 

proyecto político global. Consideraba que en la Reforma 

anterior no se habían empleado las estrategias adecuadas 

para su funcionamiento. 

Hasta el momento, se ha ubicado al lector sobre la 

situación que atravezaba la educación en sus diferentes 

niveles de enseñanza, con estos antescedentes se tiene 

una idea general de lo que ocurría en 1968 en materia 

educativa. Con estos datos podremos adentrarnos hacia la 

educación media superior universitaria y resaltar su - -

problemática , así como también el momento en que el 

movimiento se convirtió en una plataforma para la 

renovación de la educación preuniversitaria. 

Antes de rtar inicio a la lectura, se considera 

pertinente hace::- una rerner:ibranza sobre la Escuela 
Nacional Preparatoria. 
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La Escuela Nacional Preparatoria se inaguró el d[a 3 

de febrero de 1867, a partir de esa fecha, y hasta 

nuestros días, el plan de estu::Hos ha sido renovado 15 

veces; entre las más importantes se encuentran los 

siguientes: 

- El de 1867, por ser el primero inspirado en el 

ooRitivi~mn comn si~tema pPrl~n~aico. 

- El de 1946, surge en función con la Ley Orgánica 

de la Universidad. 

- El de 19S6, su relevancia estriba en que dió al 

alumno un amplio campo de opciones para elegir 

sus materias con el objeto de evitar el 

determinismo. Se le conoce como el PLAU DE 

BACHILLERATO UNICO. 

- El de 1964, este último se modificó en acuerdo 

con el Congreso de Universidades 

Latinoamericanas, celebrado en Bogotá en 

diciembre de 1963, así lo ha reconocido y ha 

llevado su preocupación hasta considerar que el 

ciclo medio de la enseñanza está en crisis en 

nuestro continente y que es. por ahora, el 

pro~!em~ ~is urgente por resolver."Cl 4 1 

Fue así coma se modific6 el plan de estudios, 

pero entró en vigencia en el año de 1966, aunque 

existian otros oroblernas como se vera en el desarrollo 
del capítulo. 

14. S/A. Gaceta: Fuentes para el congreso universitario 

(ll) E.N.P. 8 de junio de 1987. pág. 3. 
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2 • l • S!TUAC!ON DE L1\ EDUCAC!ON PREPARATORIA , 

Como Yd se mencionó al principio del capítulo, el 

plan de estudios se habia renovado, sin embargo, existian 

otras situaciones que preocupaban a los estudiantes ya 

que para ingres3r la Universidad era necesario 

presentar un nuevo examen de admisión, ellos consideraban 

que por haber cursado la preparatoria ya eran 

universitarios, por lo tanto no era justo otra prueba de 

admisión situación con la que estoy de acuerdo. 

Otra 

educativos 

problemática 

para cubrir la 

era la 

demanda 

falta de espacios 

de alumnos de primer 

j ri:greso y, en algunas escuelas, la falta de maestros 

profesionales. 

Lo anterior comenzó a sobresalir en 1966 en una 

huelga que inició la facultad de derecho, a la que más 

tarde se le unieron las facultades restantes y 

posteriormente las preparatorias. 

Estos acontecimientos provocaron la renuncia del 

rector I9nacio Chávez, sustituido por el Ing. Javier 

Barros Sierra. 

• En 1966 los conflictos se fueron haciendo más 

grandes, la demanda de libertades al interior -

de la máxima casa de estudios se conjugaron 

y propiciaron críticas que se orientaban hacia 
los ?lancs de estudios en facultades y escuelas. 

Esto propíció un movimiento de huelga de la 

facultad de derecho en donde Jjderes de no muy 

clara posición académica lograron movilizar a 
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a los alumnos de la preparatoria quienes se 

iban a enfrentar a un nuevo cxaraen de admi -

sión • la UNAM. 

da por seudodir1gentes de la !3cultad de dere

cho para or1gindr la caída del Rector Ignacio 
Chávez. (l 4 l 

El nuevo Rector se enfrentaba a los problemas que 

en esos momentos se estaban viviendo, pero contaba con la 

simpatía de los estudiantes. 

Barros Sierra ~ra tó de conseguir soluciones 

inmediatas considerando las más urgentes entre las que 

destacaron: la autorización del pase automático de la 

preparatoria a la Universidad, además logro tranquilizar 

a los universitarios brindándoles su apoyo. 

La situación se mantuvo controlada por las 

autoridades escolares, pero dos años más tarde, estalló 

el movimiento estudiantil de 1968, los motivos fueron por 

causas de tipo político principalmente que 

repercutieron, no solamente en lo económico,social y 

político, sino que también en la educación preparatoria,

sin mencionar a las facultades ya que estas no es el tema 

de interés. 

El rnov imiento detuvo el curso norma 1 • de la 

educación: granaderos, policías y el demás cuerpo de 

seguridad Cel Estado los acosaban con amenazas, 9olpes, y 

en ocasiones les costaba la vida. De alquna manera se 

protegían unos a otros, se refugiaban dentro del plantel 

14 • Luis, Rctrero Guliérrez. !.a é)"¡señanza del Historicisno en el 

e. e. H. i?rogles ta ea r a una antología . 'léris aa la ~tal re Fili:a::fia 

y Letras. Mofutico. 1987. pág.13. 
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escolar para salvarse de las agresiones autoritarias. 

Los estudiantes se organizaron para exigir sus 

derechos dentro de la Universidad; realizaron 

manifestaciones en contra de lo que P.staoc- aconteciendo, 

pero dada la tragedia del 2 de octubre en la que murió 

mucha gente, no se sabe el número exacto, entre ellos 

gente que no tenía nada que ver con lo que sucedía como 

fueron niños, madres de familia, etc. 

En los meses ~osteriores a la tragedia, los alu~nos 

vieron la necesidad de orientar sus demandas hacia el 

interior de la Universidad, tomando en consideración a 

las escuelas preparatorias, de tal forma que se apoyaron 

en el suceso para exigir cambios educativos. Es en este 

momento cuando el movimiento se convierte en una 

plataforma de la que se apoyaron todos los alumnos 

universitarios para hacerse escuchar y pedir una 

renovación educativa, que en este sentido serla hacia el 

nivel preuniversitario. 

El Gobie.rno tenía que mostrarse amable, 

complaciente y, sobre todo, brindarles un apoyo para evi -

tar mayores alteraciones sociales. Con esta intención se 

presentó el nuevo Presidente de 1 a república , Lic. Luis 

Echeverria Alvarez, ::lÚn así el desagrado de los educandos 

no se ocultaba. 

Para poder llegar a entender con mayor claridad el 

desarrollo de los hechos, nos remitiremos de manera 

específica a lo ocurrido dos años antes del movimiento 

para contar con antescedentes que nos ayuden a comprender 

la actitud de los estudiantes al presentarse el 

movimiento del 68. 
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2 • l • l • DOS AROS ANTES DEL MOVIMIENTO. 

A parttr de la segunda mitad del siglo XX, la 

Universidad se enfrentaba a grandes problemas como: 

- La necesidad de modificar los programas y planes 

de estudio. 

- Crear nuevos espacios educativos. 

- Cubrir la demanda de matrículas, etc. 

Los problemas de los planes de est.udio y 

y programas francamente anticuados, algu

nos databan de 30 años o más ••• También -

existía la situación de dar cavidad a la

sobrepoblación a nivel bachillerato y co

mo consecuencia a la UNA!-~ . • ( 15 ) 

En la Escuela Nacional Preparatoria los problemas 

mencionados presentaban impacto, el número de alumnos que 

solicitaban su ingreso a la preparatorid era considerable

mente alto, motivo por el que la cantidad de aspirantes 

era alto. 

LOs planes de estudio preuniversitarios se milnte -

nían con una. influencia del siglo XIX, por tanto se requería 

un cant>io educativo para ser adecuados a la época. 

15. 
Javier, Barros Sierra. Conversaciones con Gastón 

García Cantú. México, 1976. pág. 27. 
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Es importante aclara= que en el año de 1964 el plan 

de estudios se modificó por iniciativa del Rector Igndcio 
Chávez. 

El Plan prc~endía los siguientes puntos: 

l.-" El desarrollo integral del alumno para hacer de él un 

hombre cultivado. 

2.- Formación de una disciplina intelectual, que lo dote 

de un espíritu científico. 

J.- Formación de una cultura general que le de una escala 

de valores. 

4.- Formación de una conciencia cívica que le defina sus 

deberes frente a su familia, frente a su país y 

!rente a la humanidad. 

5. - Preparación especial para abordar una determinada 

carrera profesional •• <16 > 

Los puntos anteriores quedan plasmados en el plan 

de estudios reestructurado: se encuentra dividido en 

cinco áreas: 

la. Ciencias físico matemáticas 

2a. Ciencias químico biológicas 

3a. Disciplinas sociales 

4a. Disciplinas económico - administrativas 

Sa. Humanidades clásicas* 

Aunque el plan de estudios ya estaba elaborado no 

había entrado en vigencia, además, se planteaba la 

resolución de la sobrepoblación escolar, la demanda de 

libertad de expresión. entre otras. 

16. Luis, Romero Gutiérrez. Op. cit.pág. 

Para ao1pliar la información consulte el Anexo l. 
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Lo anterio; propició el 

iniciada por la facultad 

surgimiento tle una huelga 
de derecho, a la que 

?Osteriormente se le unieron el resto de las facultades y 

preparatorias. 

Durante este movimiento, el Rector Ignacio Ch~ 

vez se vió presionado, por seudodirigentes que 

aprovecharon lo ocurrido, para renunciar a su cargo. Por 

unanimidad se eligió al Ing. Javier Barros Sierra en el 

mes de mayo del mismo año. 

El tng. Barros Sierra trató de dar soluciones a las 

demandas que se encontraban dentro de las posibilidades 

económicas y administrativas de la Universidad. Desde su 

toma de po~eaíór. se ganó la simpatía de los estudiantes, 

fue así que desde su primer contacto con ellos les brindo 

apoyo y posibles soluciones a sus peticiones, entre las 

que destaca el pase automático. 

" consideraba que los alumnos de la Eacuela 

Nacional Prepardtoria que pasan a facultad 

ya no son de priper ingreso, entonces, no -

se tiene por qué exigirles otro examen de -

admisión • .,( 16 } 

En el año del 66 se autorizó el pase automático de 

la preparatoria a la Universidad, derecho del que hoy en 

dia gozan todos los preuniversitarios, pero para ello es 

requisito indíspensable obtener un promedio mínimo de 

siete y todas las materias acreditadas. 

16. Gastón, García Cantú. Años Cr!ticos en la O.N.A.M. 

1968 - 1987. México, 1987. pág. 29. 
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Durante el paro, los alumnos presentaron las 

siguientes demandas de acuerdo al consejo Estudiantil 

Universitario: 

• La desaparición de la junta de Gobierno, con 

la correspondiente traslación de sus funeio-

nes al Consejo Universitario; la elección d! 

recta de directores y autóridades en el seno 

de asambleas generales, de los Consejos Téc

nicos o del propio Consejo Universitario ; -

ocupación de los empleos administrativos den-

tro de la UNAM por estudiantes; la creación -

de comedores , cafeterías y cooperativas para 

generar becas para estudiantes;derogación del 

cuerpo de vigilancia como órgano de represión~(l?l 

El rector solucionó las más urgentes y que no 
perjudicaran ~os intereses de la máxima casa de estudios 

con mucha táctica para tranquilizarlos, sin enbargo, que

daron otras flotando argumentando que no alcanzaba el 

presupuesto, o bien, que ya se estaba trabajando sobre 

el asunto. Al no ver resultados inmediatos, se retomaron 

nuevamente en el 68 cuando se apoderaron del movimiento. 

Al respecto se expone el siguiente apartado en el 

que se plantean todos los sucesos educativos que 

ocurrieron durante el movimiento. 

17. Luis, Romero Gutiérrrez. Op. cit. pág. 15. 
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2 • l • 2 • DURANTE EL MOVIMIENTO DEL 68 

En el inciso anterior se observan los vestigios del 

descontento sobre los contenidos de la ensefianza, ahora 

se describirá lo que durante el movimiento dió agilidad a 

las propuestas educacionales. 

El movimiento estudiantil de 1968 fue iniciado por 

situaciones de tipo polí.tico , pero el propósito de este 

apartado no es detallar las causas que lo originaron, 

sino, conocer la situación de la educación en esos 

momentos y la forma en que influyó el acontecimiento en 

la enseñanza. 

El suceso se inició el dia 22 de julio de 1968. 

Comenzó con la pr~._·ocación de granaderos hacia los 

estudiantes 
la agresión 

de la 
se extendió 

vocacional, posteriormente 

hacia los dlu~nos del nivel -

de preparatoria, motivo por el cual los estudiantes del 

Instituto Politécnico Nacional I.P.N. ), y la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

intervinieron. 

U.N.J\.M 

• ••• alumnos de las vocacionales 2 y 5 del 

Instituto Politécnico Nacional (I.P.N.) , 

capitaneados por las pandillas de los Ara

ñas y los Ciudadelas, atacaron a los estu

diantes de la preparatoria Isaac Ocnoterena. 

Se trataba de un enfrentamiento más, de una 

larga serie que hacía más de un año. Al no 

recibir respuesta, los estudiantes regre

saron a sus planteles. Entonces los grana
deros empezaron a provocarlos. Al principio 
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los estudiantes contestaron las ~~res:ones 

con gritos y silbidos, pero el ánimo se fue 

caldeando ~ás hasta que e~pezaron a arrojar 

piedras contra los granaderos. Era entonces 

cuando apare~ian nuevamente los granaderos1 

volvían a provocar a los estudiantes y cua~ 

do estos se envalentonaron, las bo~bas la

grimógenas y las macanas de los uniformados 

caían sobre los muchachos .•• Después de va

rias corretizas una sección de granaderos -

llegó hasta la vocacional 5, en la que pe

netraron y golpearon a varios alumnos para 

salir corriendo y retirarse a lugar seguro ••• "<lS) 

Varios estudiantes trataron de ocultarse mientras 

que otros enfrentaban la situación. El Gobierno ante 

esto, no mostró apoyo a los educandos, por el contrario, 

mandó ocupar las instalaciones universitarias por el 

cuerpo de seguridad. 

El problema continuaba día a día y el primero de 

agosto del mismo año, el Rector Barros Sierra se unió al 

movimiento para realizar una Manifestaci5n como protesta 

por la a:;res1é';'l hacia ellos y a los planteles.Este acto de 

la autoridad univcrBitaria consolidó la confianza en él. 

Cada vez eran más las instituciones que se 

solidarizaban con la UN~M. Los alumnos comenzaron a 

organizarse para elaborar un pliego petitorio y exigir 

sus derechos como estudiantes y ciudadanos. 

Al ver lo que ocurría, el Presidente se negaba al 

diálogo con los universitarios, por lo que decidió 

18. sergio, Zerneño. México: Una Demx:racia Utópica.México,1981. pág.11 
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recurrir a la represión ya que consideraba que los 

estudiantes, con sus demandas y movilizaciones, estaban 

al te randa Lis reglas básicas del funcionamiento del 

sistema ?Olítico. Indicó que las deficiencias educativas 

eran las responsables de los hecho~ y propuso una Reforma 

Educa ti va ... 

Es necesario aclarar que en 1966, el Rector 

intentaba ubicar a la educación preun1versitaria en las 

ciencias humanísticas, era uno de los proyectos que se 

tenian a !3vor de la preparatoria; sin embargo, durante el 

movimiento julio ciciembre ), se suspendieron 

t:emporalmente; lo más importante en esos momentos era 

recuperar la libertad y hacer vale~ sus derechos. 

Se iniciaron diferentes manifestaciones para hacerse 

escuchar; entre las mis recordadas esta la Manifestación 

del Silencio del 13 de septiembre. 

" El 13 de septiembre el movimiento se volcó 

nuevamente en l~s calles del D.F. la famosa 

manifestación del silencio. 

Recuerdo que llovía y recuerdo los ros

tros con cintas aislantes y esparadrapo en 

la boca, mostrando que el silencio había 

sido nuestra opción •. • • y no la imposición 

del enemigo. r1ostrando de una u otra manera 

que nuestra fuerza estaba más allá de las pa
labras".< l9 l 

Los puntos tratados sobre la Reforma Educativa se 
presentan .en el O\Pl'IUD I W1tro 001 4o.infane <E g::tña:m. 

19. Rm ig-a::io,'lllib::>. F<11tasms tust:n:s <E cm llia.Méciro, l!llB. píg;. 25 - 26. 
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Ternúnado el mitin, se inició l::i ~s despia&.l.Ja agresión

en eontra de los participantes, miles de personas 

muE?t"tas, entre ellas niños, roadres y padres de familia 

quE! buscaban a sus hijos para salvarlos del peligro; 

otros corrían a refugiarse en al9un lugar para protegerse 

del cuerpo de seguridad del Estado. 

Paaada la tragedia del 2 de octubre, los dirigentes 

eatuóiantiles vieron la necesidad de orientar sus 

de~andas ha~ia el interior de la Universidad,ahora el mo -

vimiento, prácticamente, se encontt'aba en manos de los 

estudiantes ya que el gobierno se encontraba acosado por 

lo ocurrido y tantas protestas de los padres y demás 

persona$ que estaban a favor de los alumnos~ 

tl Presidente, en su cuarto informe, intentó 

desligarse de todo tipo de responsabilidad argumentando 

qu~ se debía u la mala educación, motivo por el que 

propuso la Reforma Educativa. Trató de ganarse la amistad 

de los estudiantes en los meses posteriores a octubre 

pero no fue asi. 

Dada e$a situación. los univeraita~ios aprovecharon 
la actitud que simulaba el 

peticiones expuestas en la 
9obierno para retomar las 

huelga del 66, que no se 

cumplie~on, y así presionar a todas las autoridades para 

darles soluciones. Es en este momento en el que se

considera al movimiento como un plataflorma de la que se 

valieron para pedir un cambio a la educación -
preuniversitaria. 

El nuevo plan de es~udios había entrado en vigencia 

en 1966, después de la huelga iniciada por la facultad de 

derecho. pero ahora era necesacic la creaciOn de nuevos 

planteles para cubrir la demanda de alumnos, la libertad 
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de partic l ?ación dentro de la UNA.:-1 y la libertad de 

expresión. 

Los problemas educativos que no se solucionaron en 

la huelga de dos años atrás, se sumaron a los que se 

presentaron en el 58, y aunque el gobierno trató de calmar 

los ánimos imponente de los est.udiantes con la Reforma 

Educativa, no cedieron tan facilmente. La situación por la 

que se atravesaba estaba en manos de los alumnos y era el 

~omen:o esperado para dar impulso al cambio. 

A través de las autoridades universitarias, el 

Preaidente, que se negó rotundamente al diálogo, dió a 

conocer las peticiones que serían aceptadas, sin embargo, 

no cobraron fuerza hasta dos años más tarde con la nueva 

Reforma Educa ti va del Lic. Luis Eche ver ría Alvarez, la 

cual se incluía en la llamada Apertura Democrática. 

su política educativa revelaba que el pensamiento 

del reg1men era que la educación fomentaría una 

homogeneidad social. se pensaba que su aplicación es"=imularía 

una mayor igualdad social, por lo que se expande ría el 

sistema educativo en razón de la demanda social y así se 

reducirían las desigualdades y se repartirían 

equitativamente los beneficios. 

Se mencionó la necesidad de asignar recursos 

federales en un sentido compensatorio y se intensificarían 

medidas destinadas a los grupos marginados, pero no 

existió la preocupación de explicar la forma en que se 

realizaría la distribución de los beneficios sociales y 

económicos. 

se oculto la función selectiva de la educación y se 

afirmé que el sistema educativo estaba abierto a todos, 

neñaló el creciente acceso a las clases trabajadoras a -
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el nivel preuniversitario1 así como a las demás escuelas, 

como prueba de esa Apertura; no nizo referencia la 

relación entre educación y el acceso al poder político. 

En consecuencia la política educativa del sexenio 

optó por imprimir una reforma a los contenidos y métodos 

educativos, poníendo especial atención en relación con la 

producción, enfatizando los valores de la l\pertura 

Democrática y como un elemento dinámico en la movilización 
de las clases más necesitadas. 

La Reforma permitiría incorporar el desarrollo 

cultural a los grupos marginados e implementaría las bases 
para construir un pueblo más consciente de sus 

posibilidades para accionar sobre el medio que los rodea, 

creando una sociedad más justa~(iOJ 

El porcentaje del presupuesto asignado a la 

educación aumentó al igual que. el subsidio a la 

Universidad para la fundación de nuevas instituciones. 

las 

dos 

Es por los moti vos anteriores que se mencionó que 

peticiones de los estudiantes del 68 cobraron fuerza , 
a~os después, tal coma se vera en el siguiente 

apartado. 

20. Cfr. Virginia, Díaz Mundo. Realidad Nacional 

1940 - 1981. Tesis de la Facultad d<: Filosofía y 

letras. M~xico, 1983. p~g. SO. 
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2 • l • 3 • DOS AAOS DESPUES DEL MOVIMIENTO 

Una vez concluido el movimiento estudiantil en 

diciembre de 1968, los alumnos regresaron a clases:; el 

ambiente de las preparatorias, al igual que de facultades, 

era desolador, todos denotaban tristeza: '' .•. era el 

retorno a la derrota, con· los presos y los muertos vagando 

por los patios de la escuela como fantasmas del manifiesto 

comunista •••• <21 > 

El ánimo de los estudiantes estaba en decadencia, 

razón por la que comenzaron a darse casos de deserción. En 

algunos casos el rendimiento acadé~ico disminuyó, pero co~ 

tinuaban unidos en la lucha por su superación. 

El representante de la República mexicana del 

sexenio 1964 1970, hablaba de crear nuevos espacios 

educativas, sin embargo, a raíz del movimiento estudiantil 

se le redujo el presupuesto a la Universidad, a tal grado 

que se encontraba en sobrevivencia. 

El Rector, Ing. Barros Sierra, indic6 en 1976 que, 

aparentemente a todas las instituciones se les había 

aplicado esa nueva norma, pero explicaba que a la m~xima 

casa de estudios se le escatimaron los gastos durante el 

periodo presidencial del Lic. Gustavo Díaz Ordaz.< 22 > 

21. Paco ignacio, Taibo II. Op. cit. pág. 32. 

22. Cfr. Javier, Barros Sierra. Op. cit. pág. 160 
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Al inicie de la administración del Lic. Luis 

Echeverría Alv.Jrez, la población universitaria le mostró 

antipatía por lo ocurrido en el 68. Para eliminar tal 

rechazo, el Presidente decidió abrir un diálogo, el cual 

le había sido solicitado por los estudiantes, así pensaba 

que se lograría formar una amistad. 

El nuevo propósito de reformar la educación, 

intentaba i.ncorporar a los diferentes niveles educativos 

al reciente proyecto de gobierno. Con base a esto mencionó 

las siguien~es resoluciones: 

-- Nuevos espacios educativos 

- Renovación de los planes de estudio de las facultades 

- El respeto a la autonomía de la Universidad 

Libertad de expresión y participación en la toma de 

decisiones dentro de la UNAM 

- Incremento de los subsidios,etc. 

Con respecto a el último punto, en 1970 el 

presupuesto de la Universidad era de 565 millones, en 

cambio este aumentó considerablemente ya que en 1973 fue 

de 1 3i9 millones. 

Con el aumento del presupuesto se originaron cambios 

notables dentro de la educación, desde la enseñanza 

elemental hasta el nivel de posgrado. 

A la educación preuniversitaria, se le otorgo gr-an 

importancia y atención debido a la gran demanda de alumnos 

egresados de secundaria. Con la ampliación presupuestal se 

crearon nuevos plan~eles equivalentes a la preparatoria 

como fue el Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Cabe ~ecordar que para ese año, 1970, estaba por 
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concluirse el rectorado del Ing. Barros Sierra. Algunos 

sectores universitarios solicitaban su reelección, pero 

no ?O¿ia aceptar debido a dos razones: 

Los ?tobl~~as personales óe salud y su muy 

clara visió~ Ce que su Frescncia no era -

bien vista en varics círculos del Estado -

Mexicano por su posición y actuación en el 

=onflicto estudiantil de 1953.''( 2 )) 

Debido a lo anc.erior, el día 6 de rr.ayo de 1970, la 

rectoría fue ocupada por el Dr. Pablo González Casanova¡ 

su presentación se recibió con acogimiento unánime y 

si:::t::atía. 

El discurso de protesta como rector con

firmó el optimismo que despertó la llegada 

de un maestro uni,·ersitario a la dirección 

de la máxima casa de estudios. En ese do

cumento se hace un llamado a la racionali

dad; al respecto a la desidcncia y a las -

distintas formas de pensar.~( 241 

De aquí se deduce que, desde el punto de vista 

sociológico, el movimiento de 1968 es consiCerado como 

una estrategia de caricter ?Olitico para espantar a los 

demás partidos de la oposición, así el nuevo Presidente 

seria visto por los estudiantes como la persona que iba a 

soluciona:c los problemas académicos y del pais en 

23. Luis, Romero Gutiérrez. Oo. cit. pág. 33. 

24. Jorge, Pinto .~azal Pablo González Casanova. 6 de 

:r.ayo de 1970. 7 de diciernbre de 1972. Méxiro, 1983. pjg. 13. 
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general. Si bien es cierto que la educación es el principal r..X10 

por el que se tJUede transm1tir un de:.crmin:i:do c.ipo de 

ldeolog!a, en:onccs, era el medio adecuado del cual se 

valieron. 

Sin embargo, las cosas no salieron Cel to.::;o 

convincentes para el gobierno ya que los alumnos 

emitieron una respuesta que no era la esperada, por el 

contrario, los universitarios tomaron medidas a favor de 

su formación escolar. Por otro la:!o, el ;novi:niento fue 

por ellos utilizado corno una plataforffia para exigir 

mejoras acadé;nicas, las cuales se cumplieron poco a poco 

a partir del sexenio del Lic. Luis Echeverria Alvarez, 

pero no tanto por su nueva Reforma, sino porque una vez 

concluido lo ocurrido del 68 se prosiguió con los 

proyectos iniciados por el Ing. Barros Sierra. 
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CAPITULO I I I , 

EDOCJ\CION MEDIA SUPERIOR 

COLEGIO DE CIENCIAS Y BUl'IANIDl\DES 

En el capítulo anterior se expusieron los proble~as 

por los que atravezaba la educación preparatoria durante.:: 

el periodo presidencial del Li- Gustavo oíaz Ordaz. 

Se recordará que a fines del movimiento del 68, los 

alumnos lo convirtieron en una plataforma de la que se 

impulsaron para orientar sus demandas hacia mejoras 

académicas; entre ellas se planteaba la necesidad de 

nuevos espacios educativos. 

Lo anterior se presentaba debido a gue la 

sobrepoblacíón que requería el nivel preuniversitario era 

una situación alarmante ya que muchos de los alumnos, que 

no llegaban a ingresar por saturación de grupos y se les 

daba por rechazados, recurrían a realizar un examen de ad

misión a escuelas técnicas, o bien, se incorporaban al 

trabajo laboral; de esta forma abandonaban sus estudios 

parcial o totalmente, reduciendo el número de 

profesionistas. 

Por tales razones se vió la necesidad de crear 

nuevos planteles, sin olvidar la presión ejercida por los 

estudiantes. Así se creó el Colegio de Ciencias de 

Humanidades ( C.C.H. ), 
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Durante ~l sexenio del ti.e. Diaz Ordaz no se 

resolviO naja_ al ces pecto; Los proole:nas del presupue&to 
t"'educido a la Universidad continuaban v19entes, sin 
embargo, al inicio de la nueva presidencia del Lic. 
Echeverr[a Alvarez, se ampliaron los recursos econ6micos, 

lo que coadyuvo que las autoridades universitarias 

plancearan el proyecto de una institución dedicada a las 

ciencias y humanidades, mismo que había sido propuesto por 

el P.actor Javier Barros Sierra, pero no se aproCó hasta el 

dia 26 de ene~o de 1971. 

El 12 de abri! del :nisrno año se lniciai:on las 

funciones y actividades del Colegio de Ciencias y 

Humanidades con equivqlencia al nivel preparatoria. 

Este tipo de institución se creo con el propósito de 

formar estudiantes con inquietudes hacia las actividades 

cientificas y de investigaci6n~ ademls pretendia despertar 

en los educandos una iniciativa y capacidad de síntesis. 

Para ampliar más los acontecimientos que dieron 

origen a su creación, es necesario tratar más a fondo los 

puntos importantes sobre sus antecedentes y cuales son sus 

perspectivas educacionales. 
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3 • l • ANTECEDENTES QUE DIERON ORIGEN A SU CREACION 

En este apartado se dará un esbozo de los factores 

más relevantes que influyeran para el surgimiento de una 

nueva institución universitaria: EL COLEGIO DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES. 

Al inicio de 1970 se percibian las secuelas del 68. 

El ambiente en las preparatcrias ~ra díf ícil debido a ese 

inolvidable aconteciffiiento. 

El Ing. Barros Sierra, en ese año, estaba por 

concluir su rectorado y, aunque se le propuso su 

reelección, no podía continuar por problemas de salud y 

también se lo impedía la antipatía que le mcstraban varios 

grupos del Estado por su participación y comportamiento 

dentro del movimiento del 68. 

La Junta de Gobierno tuvo que elP.gir a otro 

representante de la rndxima casa de estudios y, entre 

varios candidatos, se designó al Dr~ Pablo González 

Casanova, el cual 9ozaba de prestigia como rnae5tro e 

investigador. 

El Nuevo Rector, en su discurso de protesta 

pronunciado el día 6 de mayo de 1970, hizo énfasis en la 

REFORMl\ UNIVERSITARIA que implicaba el mejoramiento de las 

relaciones humands, el nivel académico y el de los 

profesores en generúl; 11 
••• hace un llamado a la 

nacionalidad; al diálogo; a la participación d~ profesores 

y estudiantes en el planteamiento y solución de los 
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problemas de la U.N.A.M. " ( 25) 

El nuevo Rector estaba convencido de las necesidades 

urgentes de una REFORMA EDUCATIVA ya que así lo demandaba 

la sociedad y la juventud ansiosa de una pceparación 

y superación académica~ El Dr. Pablo González. Casanova 

planteaba la necesidad de ~rear nuevos métodos de 

enseñanza y los conocimientos de una realidad científica y 
humanística actual. 

Para poder dar el primer paso a la Refor~a, el 

Rector hizo una atenta invitación a profesores y 

estudiantes paca reunir material sobre planes y programas 

de estudio medlantc la formación de comisiones dentro de 

los Consejos Técnicos de escuelas y facultades. 

Se planteaba. un 

solución a muchos de 

nuevo proyecto que vendría a dar 

los problemas ve~tidos por los 

universitarios durante el suceso del 68, por esta razón 

era urgente encontrar una respuesta inmediata para evitar 

una nueva manifestación por parte de los estudiantes o 

descontento con las autoridades. 

El 19 de noviembre de 1970, el Rector expuso ante el 

H. Consejo Universitario el proyect.o de la NUEVA REFORMA 

EDUCATIVA. En este documento se mostraban los lineamientos 

que habrían de regir lo que más tarde seria el Colegio de 

Ciencias y Hunanidades. 

El 26 de enero de 1971, el Dr. Pablo González 

Casanova aprobó el proyecto para la creación del nuevo 

plantel. 

25. ~pág. 3. 
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El primer plantel que se construyó fue el de 

Azcapotzalco y posteriormente se crearon cuatro más~ 

Con este tipo de intituciones se solucionó, en forma 

parcial, el problema de la saturación de grupos y número 

de rechaiados, además se implantó un nuevo sistema de 

educación con un curriculum de acuerdo a las exigencias de 

las sociedades y del gobierno. 

Al mismo tiempo se díó impulso a las escuelas 

ticnicas, considero que esto con el prop6sito de preveer 

que en el futuro seguirla :.a sobrepoblación estudiantil y 

una forma de solucionarlo era orientar las perspectivas de 

los estudiantes nacia una carrera t6cnica, ademis de que 

sería una forma de substituir al profesicnista y pagar un 

salario más económico. 

to anterior se puede 

:.:.l SB nota que el técnico es más solí e ita da y el 

profesionista solamente asesora el trabajo, por esta razón 

las personas tituladas son poco empleadas. 

Pese a lo anterior el alumno egresado de secundaria, 

que realiza el examen de admisión al C.C.H. tiene el 

compromiso, al ser aceptado por la Universidad, de cumplir 

con los lineamientos que el programa señala; de él depende 

su aprovechamiento escolar o su (~acaso como futuro 

profesianista. 

Para conocer cual es el deber a cumplir dentro del 

plantel educativo, es necesario dar a conocer las 

perspectivas educacionales que pretende el Colegio, las 

cuales se p~esentan en el siguiente apartado. 
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3 • 2 • PERSPECTIVAS EDUCACIONALES 

En el Capítulo II se mencionó que el rector Javier 

Barros Sierra planeaba un proyecto educativo orientado a 

las ciencias humanísticas, el cual iba dirigido a el nivel 

preuniversitario, pero debido al movimiento del 68 se 

quedo sin concluir. 

Al tomar pose~ió~ de la rectoría el Dr. Pablo 

González Casanova, retomó el proyecto al que le aplicó 

algunas modificaciones lo puso a consideración del 

Consejo Universitario. 

Para aplicar esa nueva propuesta era necesario 

hacer-lo dentro de una institución, pero debido a que el 

plan de estudios de la preparatoria había sido renovado en 

1964 y puesto en marcha en 1966, era necesario buscar otro 

tipo de plantel. 

Con la presión de los universitarios de mayores 

espacios educativos y la promesa del Presidente Echeverría 

J\lvares de solucionar tal situación, se amplió el 

presupuesto y fue posible la construcción de nuevas 

escuelas preuniversitarias, ~1smas que se incluían an el 

proyecto planeado. 

El día 26 de enero de 1971, el Consejo Universitario 

aprob6 por unanimidad la creaci6n del Colegio de Ciencias 

y Humanidades, (C.C.H.). 

Ante este hecho, el Rector Pablo González Casanova 

expresó que con ello se resolvían tres problemas: 
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lo. Unir a distíntas facultades y escuelas 

que originalmente estuvieron separadas. 

20. Vincular la Escuela Nacional Pre

paratoria a las distintas facultades y es-

cuelas 5uperiores. 

3o. Crear un órgano permanente de innova -

ción de la Universidad, capaz de realizar 

funciones distintas sin tener que cambiar 

toda la estructura universitaria, adaptan

do el sistema a los cambios y requerimien

tos de la propia Universidad del país.• {26) 

El objetivo ~r1~ordial -::r::i e1 ínt.encificar la 

cooperación disciplinaria e interdisciplinar ia entre 

especialistas, escuelas, facultades e insti tutes de 

investigación. El Colegio seria el resultado de la 

iniciatiV"a coincidente de varios planteles con el fin de 

impulsar la enseñanza y la investigación científica dentro 

de la institución. 

De esta forma se rompería el enciclopedismo ya que 

la preparación del alumno lo jnduciría hacia la 

iniciativa propia para la investigación, mediante materias 

donde aplicara el método experimental, histórico, 

matemáticas y español; además de un id!oma.• 

26· oavid, Pantoja Mcrán. DOCUMENTA. Centro de Información 

Académi=a. C.C.H. Núm.l. México, Junio 1979. ?áq. 3. 

Para mayor claridad sobre el contenido del Plan de 

Estudios consulte el anexo 2. 
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El d!• 12 de ab<il de 1970, el C.C.H. inició sus 

primeras fu!";=iones a.cadémícas en el que se encontraban 

íncorpor-ados cinco mil alumnos divididos entre los tres 

planteles ubicados en la zona metropolitana. 

En la actualidad existen cinco Colegios de Ciencias 

y Humanidades: 

- A.zcapot.zalco 

- Valle jo 

- Ot ient.e 

- Naucalpan 

- Sur 

oichos planteles fcrman parte de la educación media 

superior y tienen derecho al pase automático, con promedio 

mínimo de 7, a la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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C A P I T U L O I V 

MOVIMIENTO DEL 68 : PLATAFORMA PARA LA RENOVACION DE LA 

ACTUAL EDUCACION PREUNIVERSITARIA 

En el presente capitulo se pretende dar a conocer la 

situación actual de la educación media superíor 

universitaria. 

Durante el trabajo de investigación, se ha 

mencionado que el movímiento, en los últimos meses, fue 

aprovechado por los estudiantes para exigir sus derechos 

como universitarios. 

El momento en que se di6 tal situación ocurrió en 

los dos meses posteriores a la matanza del 2 de octubre, 

la gran constecnación de los alumnos ante lo ocurrido 

increment6 su enojo y la unión entre ellos, lo que origin6 

que se dieran valot"" unos a otros y se apoderaran del 

movimiento, además de que en ese tiempo el gobierno tratab:i 

de tranquilizarlos y buscar alguna justificaci6n que los 

ayudara a reconquistar a los estudiantes. 

A ese momento se le considera como una plataforma 

porque sirvió de impulso para la modif icací6n de la 

educación. Dichos cambios ya estabar1 planeados para surgir 

en años posteriores, pero ~odo avanzaba tan lentamente que 

provocó la desesperación de los univecsitarios, por tdnto 

lo único que esperaban era el instante opoctuno para 

comenzar a presionar a las autoridades correspondientes. 
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Cuando se originó la tragedia de tlatelolco, los 

universitarios enfurecidos decidieron lucnar por sus 

derechos, se dieron cuenta guc habían caído en una trampa 

de carácter político y, que sin embargo, poaía ser 

aprovechada, come una plataforme, para impulsarse y exigir 

los cambios educativos se dieran en un tiempo más cor:o. 

Casualmente, al inicio del sexenio del Lic Luis 

Echeverria Alvarez se co~enz6 a vislumbrar ca~bios dentro 

de la Univers1d::Jd 1 mis;nos que habían sido propuestos por 

los educanCos. 

Para cono;:oer esas modificaciones pasaremos al 

siguiente dpar-t.ado en donde se describen los de la 

Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente el Colegio 

de CiencL1s y Humanidades, y la postura que en la 

actualidad desempeñan. 
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4 • l • ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

Desde fu:i.dac1ón de la Escuela Nacional 

Pceparat.oria, el plan de estudios na sido renovado un 

total de 15 v\."!-::-est siendo el .'"'lás reciente el de 1964, el 

cual entró en vigencia hasta el año de 1966. 

De acuerdo con este último plan ~ ver anexo ), el 

nivel pteunivcrsitario se cursa en tres años con 24 horas 

a la semana dentro del aula de estud~os. A. partir del 

tercer grado ( quinto semestre ) , pueden elegir el área 

que mis se ajuste a su futura profesi5n, y no es posible· 

C3mbiar de opinión una vez concluido el último grade 

escolar_. 

En 1966 apdrecian dos materias que se consid~raban 

optativas: 

- Actividades estéticas 

- Educación física y deportiva 

Eran asignaturas que no afectaban el cursarlas o no, 

lo mismo o:;urrla con las opciones técnicas que en esos 

momentos se impartían. 

En febrero de 1987, se iníció la aplicación de un 

cuestionario para detectar las fallas que el plan 

estuviera prese1}tdn~~, es decir, se pretendía investigar 

las situaciones que ya no estaban óe acuerdo a la 

realidad del alumno o que no se ajustaran a sus 

necesidades .. • 

En el anexo 3,. se muestra el t.ipo de cuestionario que 
se aplicó. 
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De un to~al de 53 ~reguntas, el 90% eran cerraci~s de 

respuestas múltiples y fácil codificación; las cuales 

deberían ser contestadas por profesores del nivel 

prepa t"a tor i a. 

No se obtuvieron resulta dos debido a que la 

investigación no se cont1nuó por falta de organización y 

participación de los maestros.* 

Las autoridades universitarias argumentaron que era 

más importante resol ver cuestiones de ma}'Or urgencia 
como: 

• 1.. El gran crecí.miento - siempre en ascenso - de la 

población escolar, a cada profesor a atender grupos muy 

numerosos de alumnos, •ás allá de lo que permite una sana 

peda909ía. 

II.. La preparación peculiar y limitada con que sus 

alumnos vienen a la escuela secundaria, cada vez más 

inclinada a la capacitación técnica, situación que 
aumenta la carga de trabajo del profesor de preparatoria. 

III. La falta general del hábito de estudios de parte 

de los alumnos,que les impide aprender por cuenta propia 

y los limita a una forma pasiva de aprendizaje. 

IV. La escasez de los profesores de la preparatoria y 

la defectuosa preparación de muchos de ellos en el 

aspecto pedag"9ico, ya que en México la gran masa de 

profesores es autodidacta. 

• Información obtenida por la Profra. Rebeca Sofía, 

R••ponsabl e del Departamento de Planeacián en la 

Coordinacíón de Pceparatorias en Marzo de 1989. 
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V. Los bajos salarios que se cubren a los profesores, lo 

que obliga a muchos a impartir varias cátedras o a 

dividir su trabajo en varias actividades, con mengua de 

tiempo que debiera de dedicar a la preparación de sus 

cursos y a la renovación de sus conocimientos. 

VI. La escasez y en ocasiones la falta de profesores de 

carrera que trabajen a tiempo completo y se consagren de 

modo exclusivo a la enseñanza. 

VII. La escasez y a veces carencia de elementos 

materiales laboratorios, bibliotecas, material 

audiovisual, etc. - que una enseñanza requiere para ser 

realmente educativa, 

verbalista entrando 

y para escaparse de la 

al estudio dirigido 

observación y experimentación. 

enseñanza 

o a la 

VIII. Los defectos inherentes al propio plan de estudios 

a los cuales se agregan el amontonamiento de 

asignat:uras, la indefinición de programas y el apego a 

métodos tradicionales de enseñanza. 

IX. La brevedad misma del tiempo que se destina al ciclo 

preparatoria, limitado a dos años, frente a la gran 

cantidad de disciplinas 

finalidades especlficas 

¡:ir epa ratoria. 

que se deben impartir y a las 

que debe satisfacer a la 

x. Como fondo de la mayor parte de los efectos apuntados, 

la precaria situación económica en que se debaten las 

Universidades, lo que les impide proveer con largueza a 

sus escuelas preparatorias.•l 27 ) 

27. Ibid. pág. 5. 

- 59 -



Los puntos anteriores son criterios en los se 

exponen las necesidades académicas, sin embargo, no se nan 

corregido, sobre todo la preparación de los profesores que 

son los que imparten el conocimiento a los alumnos y que 

tienen el compromiso de motivar su aprendizaje. 

A pesar de haber indicado que esas puntos son los 

más importantes, no se han solucionado y la fuga de 

maestros continGa a causa de que no son contratados por 

tiempo completo, en fin, todo prosigue sin solución ni 

modificaciones. 

Si se revisa el anexo 4, podremos hacer una 

comparación del plan de estudios actual con el de 1964; en 

el se observará que las ~aterias enmarcadas en un 

rectángulo actividades estéticas y deportivas } , 

aparecen en el actual plan de estudios como obligatorias, 

situación que no se daba en el año de 1966 pero, según 

afirma la Dirección General de Preparatorias, se 

incluyeron de optativas a obligatorias en base a la 

propuesta por el H. Consejo Universitario, el cual entró 

en vigor en Julio de 1970. 

Después del movimiento, el plan de estudios no pod!a 

sufrir modificaciones ya que tenía dos años en marcha, las 

modificaciones fueron principalmente la obtención de 

libertad y participación en lo relacionado a la toma de 

deci~iones. 

Aunque en 1987 se intentó investigar las 

deficiencias del plan de estudios, continúa sin 

variaciones, a excepción de las dos materias que se 

incluyeron en 1970 con la finalidad de fomentar el deporte 
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y recreación.• 

El plan continGa vigente con un miximo de 24 horas 

de clase por semana y no mis de siete u ocho materias en 

un período lectivo 

Los ca~bics educa:ivos se hacen más notorios en el 

Colegio de Ciencias y Humanidades ya que su organización 

académica difiere del nivel preparatoria, aunque sean 

equivalentes. Por ell~ se enuncia 

proyecto de su funcionamiento. 

continuación el 

* Esta determinación se encuentra expresado explícitamente 

en la Ley Federal de Educación da! 29 de ooviembre de 1973. 
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·i • 2 • COLEGIO DE CIENCIAS 'i flUXAN!DAOES 

Como ya se ha :r.cncic;;a..::'?, el día lí Ce abril de 

1970, el Col~g.io de Ciencias y Hurr.u:-;idad~s \C.C.H.), 

inició sus funciones escolares. 

cor. el sursi:nien:.':l de esta nue .... ·a 1.1stitucién se 

solucionaba p:.L:-c1air:-,ente i:l problema :!e :,:il~a de espacios 

educativos y e.!. de la sobrepoDlación estudiantil, sin 

embargo, en l~ actualidad el problema continGa vigente ya 

que la taza de natalidad va en aumento cada día. 

La fundaci~n de los cinco planteles [ Azcapotzalco, 

Vallejo, Naucalpan, Sur y Oriente } , ma.s que a una 

necesidad de los estudiantes, a las del gobierno, la cual 

se orienta a la formación de hombres hacia la 

inYestigación, motivo por el que el nuevo proyecto no era 

posible aplicarse a las preparatorias ya que sus objetivos 

son otros. 

Los nuevos planteles brindan la oportunidad al 

estudiante de elegir el plantel más conveniente a sus 

comodidades, así como también el horario de clases que se 

ajuste a sus necesidades, materias; en pocas palabras le 

ofrece la libertad de elección, lo cual forma parte del 

programa de estudios y del tipo de hombre que se desea 

formar~ 

ft El plan de estudios es la sintesis de una 

vieja experiencia pedagógica tendente a -

combatir el vicio que hemos llamado enci

clopedismo y a proporcionar una prepara-

ción que hace énfasis en las materias bá-
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sicas para ld formaci5n del estudiantc."'
23

> 

En a¡:;oyo L:.1 a;-,te~íor, al ron pe: con e 1 

enci::3..opeJ.1s.:io. el ."!:urr,n.0 :.iene ~l ~o:np.:-.:>:71iso de crear su 

oropio :::or.oci:;icnto, :.ojc der;cn::le d~l in~eres que se le 

lleg.,;e a C!espe;:-t.2r ;.c.r estudiJr. 

En el plan de estudios de 1970 { ver anexo 2 ) , se 

9resent3n ~ateri~s obl1~ator1as hasta el cuarto semestre, 

?art.1r de qul:ltc son opcionales dentro de las 

alternativas que se les present3n enlistadas por áreas. 

Si revisarr:os el ;>l.:rn de estudios de 1980, * nos 

pod:?:"e::;.os dar cuenta que no aparecen ;.-a:-i3.c1ones ¡:cr lo que 

continúa siendo el mismo ccn el que se iniciv, las únicas 

que se pueden considerar que han cambiado son las opciones 

técnicas, mismas que varían dependiendo de las necesidades 

de cada tipo de estudiar.tes que se encuentran adscritos a 

cada plantel. 

No debemos olvidar que el proyecto de la creación de 

una institución dedicada a las ciencias humanas se planeó 

desde el rectorado del Ing. Javier Barros Sierra, pero no 

se concluyó a causa del movimiento del 68, sin embargo, 

debido a las presiones de los universitarios, se retomó 

nuevamente para concluirlo en un tiempo más corto del que 

posiblemente se había programado. 

Esa precipitación por inagurar el C.C.H. ocasionó la 

decadencia de maestros, en cuanto a su preparación 

docente, ya que lo' profesores que impartían clases en los 

28. Cit. pos. Carmen, Christlieb de Fernández. Cuadernos 

del Colegio. México, 1988. No. 38. pág. 43. 

Ver Anexo 5. 

- 63 -



Colegios eran, y continuan siendo, estudíantes o pasantes 

del nivel licenciatura en su gran mayoría, por tanto se 

formaron sobre la marcha. 

" De 1970 a 1980 el monto de los profesores 

se amplió de 9 míl a 27 mil, es decir, se 

tuvieron 18 mil nuevos profesores: esto -

es el equivalente a producir cinco profe

sores diarios sin interrupción. La incor

poración de estos profesores a la -

U~iversidad se realizó a r~:mos que no -- (
29

) 
dieron tiempo a una formac1on docente ••• ~ 

en la actualidad el c.c.H. continúa trabajando con 

este típo de personal docente en sus cinco planteles.en -

los cuales exist.e, nuevamente, la sobrepoblacíón, aunque 

también se da en las preparatorias. 

Si pensamos un poco más a fondo; qué sucede con toda 

la gente que egresa del nivel preuniversítario y va a 

continuar una carrera profesional. Esto se previó y 

crearon la Escuela Nacional de Estudios Profesionales • 

( E.N.E.P. ), en distintos puntos de la ciudad en las que 

se imparten carreras dependiendo de las necesidades de la 

zona en la que se ubique. 

Por todo lo anterior, se considera que el movimiento 
de 1968 presionó para la realización de proyectos que se 

habían destinado poner en prácticas años más tarde, sin 

29 Mauricio, LOpez. Excélsior. • Carrera Académica en 

LA U.N.A.M. • Sección Metropolitana. México, 26 de 

enero 1990. pág. l. 
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embargo1 propicio la presipitación de toda la 

organización educativa y un ejemplo claro es el Colegio 

de Ciencias y Humanidades y en consecuencia la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales. 
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4 • 3 • VALORACION OE LAS CONSECUENCIAS EDUCATIVAS DEL 

MOVIMIENTO DE 1968 EN LA ACTUALIDAD 

Desde el p.mto de vista de autoridades en el ant>ito educativo 

Los resultaó:JS OOtenido6 de les cuestionarioo• aplicados a 

las personas que cursaron la preparatoria en el año de 

1968 y, que en la actualidad, se desempeñan dentro del 

ámbito educativo a nivel medio superior y superior; como 

docente o autoridades educativas, se deducen de la 

siguiente manera: 

De una población total de 10 mil personas que 

cursaban en el año de 1968 el nivel preuniversitario, se 

seleccionó una muestra del 0~5\ con base probabilística , 

de esta forma se aplicaron 50 encuestas. 

Así. entonces, se presenta que el 90\ de la 

población indicó que la educación preparatoria no 

presentaba deficiencias en su contenido, mientras que el 

10\ afirmó que la enseñanza era mediocre ( Ver gráfica 

llo.l pág. 82 J 

Quienes estaban a favor de las deficiencias 

educativas, señalaron que era debido a la falta de 

* El aodelo del cuestionario que se aplicó se ubica en 

el anexo No. 6. pág.Bl 

•• Las gráficas que a continuación se mencionan se 

localizan en páginas subsecuentes a la No.82 
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preparación pedagógica de los maestros y a 

desorganización en el sistema interno de la institución 

l Ver gráfica No. 2 ) . 

la 

Sin embargo, los que dijeron que era eficiente: el 

52 juzgó que la enseñanza del 68 se ajustaba a las 

necesidades de los alumnos ya que el plan de estudios se 

había renovado en 1964. El 48\ calificó a la educación 

como excelente. ( Remitirse a la gráfica No. 3 ). 

En lo que se refiere a su participaci6n dentro del 

movimiento: el 80\ se mantuvo en el acontecimiento¡ por 

solidaridad en su mayoría, otros por curiosidad y los 

últimos por algún cargo político dentro del plantel. 

El 20\ restante se abstuvo de intervenir en forma 

activa por miedo a ser agredidos o,simplemcnte no era de 

su interés. l ver gráficas No. 4,5 y 6 ). 

En lo que se refiere al aspecto educativo, el 61\ de 

los antrevistados afirmaron que existían peticiones que 

hacían referencia a ~ejorar la educación preuniversitaria, 

como el dar solución a la sobrepoblación estudiantil, 

brindar libertad de participación dentro de la institución 

y aumnetar el presupuesto de la Universidad; de esta forma 

se podría dar solución a los demás problemas educativos, 

ya que sin recursos econ6micos no sería posible que los 

cambios surgieran. ( Consultar gráficas No. 7 y 8 ). 

Debido a los acontecimientos ocurridos en 1968, se 

pensó que el rendimiento escolar se había visto afectado, 

sin embargo, los resultados muestran que el 97\ de la 

población no le repercutió en sus estudios ya que deseaban 

regresar a clases y el movimiento no tenía que influir en 

su rendimiento académico, al contrario, era un estimulo 
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para estudiar con mayor entusidsmo;. sola:ner.te le ocurrió 

al 3\ de los alumnos, quienes afirmaron que les repercutió 

en sus estudios a causa de su estado de ánimo que se 

reflejó en su actitud acadé.-nica. ( Comprobar dat.os en las 

gráficas No. 9,10 y 11 l. 

Por et.ro lado, en lo que respecta a s1.1s peticiones 

planteadas, de alguna forma los alumnos se tenían que 

hacer escuchar por las autoridades universitarias, al 

respecto: el 90!. afirmó que en verdad se realizaron 

medidas para lograr los objetivos propuestos en cuanto a 

educación, no obstante están los que destacaron por su 

preferencia hacia la prolongación del paro y el apoyo de 

otras instituciones. ( Ver gráficas No. 12 y 13 }. 

Por lo anterior se observa que el movimiento del 68 

causó una serie de consecuencias de diferente índole. Al 

revisar lo referente a educación, encontramos que: el 86% 

opina que el acontecimiento no repercutió en la enseñanza 

negativa:nente puesto que se abrieron nuevos cambios a la 

educación, también se le dió mayor importancia a la 

ensefianza del nivel preuniversitario asi como la libertad 

de participación, pero cabe resaltar que nunca 

participo en la modificación de planes y programas de 

estudio. 

Las personas \)pinaron sobre ~d surgimiento de 

consecuencias negativas, apoyaron su idea con la 

argumentación de que la educación sufrió un retrasa. ( Ver 

gráficas No. 14, 15, 16 y 17 l. 

Para afirmar la idea anterior se muestra que: el 8Sl 

de la gente 

suceso del 

que contestó el cuestionario afirma que el 

68 influyó de manera determinante en la 

modificación de la educación preparatoria, debido a que 
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fue el r-iomento esperado para exigir el cambio al 

aprovechar una situ3ción coyuntural en el desarrollo 

económico, politice, social y cultural que en esos 

r.;o;;;entos se suscitaoa en nuestro pais. 

gráficas No. 13 y 19 

Remitirse a 

En aposición a lo anterior, se muestran lc:is 

personas que res~ondieron en forma negativa sobre la 

influencia del movimiento en la ;nodificación de la 

educación, de esta forma se tiene que: el 25% respondió 

que la enseñ~nza preparatoria continuó sin variaciones: el 

63% advierten que los cambios ya estaban planeados por las 

autoridades universitarias para surgir con el nuevo cambio 

de gobierno, lo cual es cierto, pero de acuerdo con los 

datos plasmados en las gráficas, el movimiento sirvió de 

plataforma para dar un impulso y agilizar las nuevas 

modificaciones educativas. { Grifica No. 20 ). 

Para poder verificar los ddtos hasta aquí expuestos, 

se les preguntó a los entrevistados si estaban de acuerdo 

en que el surgimiento del Colegio de Ciencias y 

Humanidades fue uno de los logros obtenidos por el 

movimiento del 68, las respuestas se englobaron en la 

siguiente forma: 

El 89% se mostro a favor ya que opinaron que los 

hechos de ese año contribuyeron para acelerar los cambios, 

aunque la gente que se opuso a esta idea señaló que dichas 

modificaciones se tenían que dar sin necesidad de valerse 

del movimiento. ( Consultar gráficas No. 21,22 y 23 ). 

/\ manera de conclusión, sabemos que los 

acontecimientos del 68 trajeron como consecuencia la 

precipitación del Colegio de Ciencias y Humanidades, pero 

es importante sobresaltar en que oe.ros a.s¡:ectos influyó. Al":--
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respecto, el 55% indic6 que existen otras situaciones en 

materia educativa, que variaron su sistema por secuelas de 

aquel hecho, por eje;r.plo: la restructuración de pl3nes y 

programas de estudio a nivel profesional. ( Gráficas !'~01 

24y2SJ. 

En la actualidad nos podemos percatar que existen 

otras instituciones como la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales, las cuales se originaron para cubrir la 

demanda de alumnos egccs3dcs del Colegio de Ciencias y 

Humanidades y Preparatorias, asi no se aglomerarian en la 

U.N.A.M. 

Tampoco podemos dejar pasar por alto las escuelas 

destinadas a la educación técnica 
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CONCLUSIONES 

sabemos que el movimiento estudiantil de 196& fue 

una situ3ción de carácter político para espantar a los 

partidos de la oposición, sin embargo, podemos verificar 

que también entraña aspectos educativos gue, aunque no era 

el propósito del gobierno, se vió favorecirla. 

Asi tenemos que los alumnos, despuis de la matanza 

de Tlatelolco, el día de octubre, decidieron prolongar 

lo que ocurría para ser ahora ellos los que tuvieran la 

situación en sus manos: es el momento en que el movimiento 

pasa convertirse en una plataforma Ce la cual los 

estudiantes se valieron para impulsarse y orientar sus 

peticiones hacia mejoras académicas. 

Efectivamente, 
agilidad a varios 

la plataforma 

proyectas que 

que tomaron dió 

se hab!an quedado 

suspendidos debido al momento por el que se atravezaba,pe

ro por la presión que los estudiantes ejercieron sobre las 

autoridades del gobierno, se tuvieron que efectuar antes 

del tiempo previsto. 

Se les cumplieron peticiones que estaban en esos 

momentos accesibles cumplir, sin embargo, las más 

importantes se pospusieron para aparecer en 1970 con el 

nuevo sexenio del Lic. Luis Echeverría Alvarez# lo cual 

hace pensar que todo se planeó para que el nuevo 

?residente fuera vis::o como el amigo que brindaba su 

apoyo al país y, sobre todo, a los estudiantes. 

Con es ta actitud se presentó con ellos prestándose 

al diálogo, sin embacgo, no causo ningún agrado a los 
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universitarios, motivo por el que el representante del 

país intentó ganarse su simpatía al atender las peticiones 

expuestas por los ~lumnos, y ellos, aprovecharen su 

postura para continuar con la presión del cumplimiento de 
sus peticiones. 

Ahora era el Nuevo Presidente el que tenía que 

resolver los conflictos y ya no O!az Ordaz, que solamente 
se mantuvo los dos últimos años ofreciendo soluciones que 

ya no estaban en él darlas, puesto que no tenía porque 

qanar el terreno del futuro Presidente. 

A partir de 1970, se inician los cambios más 

sobresalientes, es decir, se visualizan los ~esultados del 

pliego petitorio del 68. 

El plan de estudios de la Escuela Nacional 

Preparatoria, elaborado en 1964 y puesto en marcha en 

1966, no sufrió alteraciones significativas ya que las 

modificaciones eran recientes, pero se les dió derecho a 

mayor 1 ibertad y participación en la toma de decisiones 

dentro de la institución~ 

En 1971, inició sus funciones el Colegio de Ciencias 

y Humanidades, el cual habla sido iniciado por el Rector 

Javie~ Barros Sierra y concluido por el Dr. Pablo González 

Casanova. El proyecto incluía una formación enfocada a las 

ciencias humanas y a la investi9aci6n. 

Con este propósito el alumno elaborarla su propio 

conocimiento a partir de la orientación del maestra, 

mismos que se formaron sobre la marcha ya que la rapidez 

con que se crearon los Colegios no permit.ió darles una 

preparación como docentes; eran estudiantes o f'.3Sant.el:i

del nivel licenciatura. 
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Otra ventaja que presentaban, y aún sigue, es que se 

vió en los e.e.u. la ventaja de dispersar a los alumnos y 

así ser más d1f1cil su unión para continuar can 

manifestaciones que lleguen a tener graves consecuencias 

como la del 68. 

Al ver que esto era una solución a los 

levantamientos estudiantiles, se optó por realizar lo 

mismo con la Universidad, a parte de que se tenía que dar 

cavidad a los ¿qresados del nivel preuniversitario, 

Se argumentó que se construían nuevas escuelas 

superiores para asegurar la futura profesión el alumno, es 

entonces como aparece la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales { E.N. E. P. ) , situadas en diferentes puntos 

de la ciudad. 

En la actualidad la Escuela Nacional Preparatoria 

continúa sin variaciones al igual que el Colegio de 

Ciencias y Humanidades. 

El C.C.H. inició sus funciones con un sistema de 

enseñanza moderno, en el que se requería la constante 

participación del educando, de aqui que los promedios 

oscilaban entre B. S y 10, sin embargo, en la presente 

época el rendimiento ha decaído, a lo que se le atribuye la 

falta de organización del sistema, del control de maestros 

estudiantes o pasantes ) y la de los propios alumnos. 

Hoy en día, los alumnos no valoran sus estudios ni 

consideran que la creación de los planteles, al igual que 

otras escuelas como el nivel técnico, fueron producto del 

sacrificio de antiguos compañeros que lucharon por mejorar 

la educación, esa constante fuerza de lograr las modif l

caciones acadªmicas por estudiantes del 68, debe seguir 
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siendo una guerra sin agresiones constante por 

conseguir el cambio educa~ivo de acuerdo a las necesidades 

de los verdaderos e~tudiantes. 

En conclusión, el movimiento no fue solamente una 

ventaja de tipo político, sino que también, prov·x:ó -

beneficios a la educación convirtiendose en una plataforma 

de la que se valieron los universitarios para la 

renovación de la actual educación preuniversitaria. 
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A N F. X O S 

A continuación se muestran los ?lanes de estudio de 

la Escuela =:acional Praparatoria de a5o de 1964, asi como 

el actual con el propósito de hacer una comparación de 

los carr.bios o modificaciones que se han dado en la 

educación ~orne consecuencia del movi~iento del 68. 

De igual forma se presentan los planes del Colegio 

de Ciencias y Humanidades Ce 1971 y 1989 en donde se 

puede verificar que no existen variaciones, en cuanto a 

materias obligatorias. 

También se aprecia una encuesta para la revisión, 

análisis y evaluación del programa de la escuela 

preparatoria: dicho documento señala una serie cie 

preguntas que, aparentemente, se aplicó al personal 

docente para que aportara ideas sobre posibles cambios al 

plan de estudios actual, pero no se dieron ~esultados. 

Por últiiTlo, se incluyen las gráficas de los datos 

obtenidos por los cuestionarios aplicados a personas que 

cursaron la preparatoria en 1968 y que en la actualidad 

se desempeñan dentro del ambiente educativo. 
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A 'I E X: O 2 
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• 1 I . ! , METODO EXPERT- FORMA OBLIGATORIA) 

~
FISICA 1 ¡ 5 1 QUJMICA l ! 5: BIOLOGIA I 5, MEtlTAL, FISICA\ 5•- - - --- --- -·--;-- ----- ---- ----- . 

' !! 1 ' . QUIMrr;A Y BIO- • FiSICA II ! , FISICA rr 1 , 
1
, 

' 1 1 ' ' LOGIA 1 QUIHICA JI i 5' QTJTMICA nr 1 5 
i i j i I BJOLOGIA IT i \ BIOLOG!A III 1 1 

1 ---·- ---------ri------- ----¡-¡- ------ -- -- -¡ --r- ! Sa.OPCJON -(~o~ºgi~r~~~~i~-~E-ENI i 
!HISTORIA UNIVERI 1 HISTORIA 1 j HISTORIA ! 1 TEORfA 1 : __ ----- -----~·-·: ------ ----- --1' 1 

SAL. MODERNA y 1 si DE 3 DE 1 si DE LA s! ESTETICA I i l ESTETICA II 
COtlTEMPORANEA '¡ MEXICO I 1 1 MEXICO l I 

1 i HISTORIA 1 1 ETICA Y CONO- i 1 ETICA y CONO- ! 1 

1 1

1 

¡' ¡ : ! ! ; 1 CIMIENTO DEL ! 3! CIMIENTO DEL 1 3 

1 1 
1 1 ¡ ! HOMBRE I • ' HOMBRE II 

1 1 J , : ¡ ; f FILOSOFIA I 1 1 FILOSOFIA II ,___ _________ ; __ . --------- -- ·---- --f--.; -· ----- ------- ~- ¡ ·- _______ __j , ________ ___¡__ _ _¡_ ___________________ __J 

'¡ i I i ' : : i i 4a_OPCION (A ESCOGER DOS SERIES EN! 
TALLER DE , 1 TAf,LER DE 1 1 TALLER DE 1 TALLER DE : i FORMA OBLIGATORI AJ 1 

1, REDAC',CION l ¡' 3. REDACCION II 1 s¡' REDACCION E INV! sj REDACCION E rnv¡ 3r! ------------., -j 1 

1 
ll DOCUMENTAL I 1 OOCUMENTAL II 1 ECONOMIA I [ 1 F.CONOMTA II 

1 1 i 1 i CIENCIAS POLI- CIENCIAS POLI- ! 

1

1 r ! 1 ' ,
1
· ! '¡ TICAS Y soc. rl ¡' TICAS Y soc.rr¡ ! 

1 
•

1 
, 1 PSICOLOGIA I i PSICOLOGIA Il 1 
1 1 1 1 DERECHO I 1 3 DERECHO II Si 

• . 1 ADHON. I ' 1 ADMON. II • 1 

1 1 1 1 1 GEOGRAFIA I j 1 GEOGRAFIA Ir 1 1 
' 1 .

1 
! ! GRIEGO I ~ 1 GRIEGO II : '1 

1 
I 1 LATIN I 1 1 LATIN TI 1 

l :. ___ ·----·-----··· ___ i __ _;_ ·-· ---------~·---_] ¡ 
! i ! 5a - OPCION (A ESCOGER UHA SERIE EN Í ! 
• 1 FORMA OELIGATORT Al 1 

l. ¡ 1 1 ! ,, ¡I CIEN-CIASDELA¡- r- crÉÑcIAS-DE LA 1 
1 1 ¡ 1 , SALUD I , i SALUD II 1 

TALL!\R DE LE'~- 1 TALLER DE LEC:Tll-: •TAL!,ER DE LEC--i iTALLER DE LEr- . CIBERNETICA Y . ' CJP.RRNETJCA Y : , 
1 TURA DE C!u\SI- ' 2 HA DE CLASJCOf; 2' TURA DE AUTOHE.c" 2. TUilt· [IE AUTORES; ~' COHPUTACION I ¡ COHPUTACION I I i 1 
1 COS l.lNTVEHSALESi ESPAílOLES E HI s-1 1 MODERNOS· UN! -- 1 MODERNOS ESPAflOI CIENCIA DF. LA i 21 CIENCIA DE LA 1 21 
ll I PANOAHERICANOS !I 1VEf.:SALES i LES E HISPANOA-

1 
COMíJNICACIOll I ¡ COMUNICACION 2¡ 

• 'MERICANOS D!SEflO AMBIEN-: · DISEflO AHBIEN-
1 i 1 ~ TAL, I . TAL I J 
[ __ - -- --- -- __ ]___ -------- ------ -- j_ --• T.%LER DE EX- TALLF:R DE EX-
1 IDIOMA 1 1 IDIOMA : i If>IOMA IDIOMA PRESION GRAFI-Í ; PRESTON GRAFI-! 
! EXTR/~N~1ERO ! 3¡ EXTRP.NJEP.O 3; EXTRt'\!J,JERn 5 F.XTRAN."JF.f-:l 1 , 5 ! CA I . , CA T l t 
¡._._ ___ -·------ ___ L_J ______________________ _._ __ ·_ - ---- - . - .. - ----~--- - -!- - --·------! 

lstlMA TOTAL DE i 1 : , : ¡ 
1 HORAS \ 201 ~ 20: : 22 1 22; . 20. ! 20 
~---------L~---- ---·--------'--···L.------- ----· -·-· --- --·'------ ---- ·-· -- , ____ ;_ -- ·- - -- ; ___ _¡_ __ ·- ------------ ·-----~ 
L ----· _ OPCI_~~-AL _'_ ADI~=~RAMI_ENTO_ PRACTICO PARA LA OBTENCION DEL DIPLOMA DE TECNICO. NIVEL BACHILLERATO 
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( A) ~ .!!..! l D E • T l r l e A e l o •• ) 

! ·~ .. , 11111lilll11111111111111111111111 
.v'Q.l...100 P'A~. AP'll.LlUl H>JtJDiO 

OJ 11111!!11111111111 

l 1'<:~1'Z IS} 

------------./ 

r 3 1 .1,.,j~-..HtH.I qi;:r :r¡-irtc. 

1 --------

'-
ITJ 

O i!l'.J¡"' t~n;':' t irne ¿, -
i1rp<1rtlr l.! a~i~flollur• en 
la~·.? 

lf e<m:> : rofe&cr t!'I ].,. 

E•ClM'l! '\.;iclllna! PH;><' 
r•tori.i7 -

.1"-~. o:r-- rn 



l.e ,¡,05.tcht td¡e¡ftiya dfl bachillcuto ugjycrsirgig de cggforptd•d con el plan de cetu.!ios 11i 

sr»'' r:.ut-1~~,....,.f ...... ~-·-------------~-----
1 Psurro''o ntcrnl Ur '.u z. Fonaaci6a dr. una dheblina J. ~·onyd§n c!t u..,.i cultura 
!acult.a.;klJ ..;,..¡ .-il\Ql'I.:· ;i.n.a h•- inulectual, q_ue lo dotl! de un g1ner&l que le de un.a eacala. 

~r de n u:i ho~>fe cultivado. upbitu ci•ntífico. ~"'~·~al~º~"~·~·--------

4. for-....ad(i:i ¿,. ur . .i ccn..:..iend.;i. ~. Prep.ar.acié:t ureci:il rH.a -

d'#iCf RY+' \y Jd.in.} tu+ Grpq- absm:.ar U.'1.1 &eten:i.in•d.A "qn.a 

qe frerr a JU fMjli• funts -''-º-''-'-'º-""-'-·------
• 9U pat• r fritn~ a. la l::u:D.ll'li. 

e. l"bicad6n Cto.n~ral de h .ui¡;n&tura dentro del plan d1- utudio• de la 
Elcuela ?lacicnal Pr•p•u.torla. 

t·:i.):Crte 1.u1:.<..t q_u• los o~jtti 
YOI undc.ah• de su ui¡
a.a!:t:U. cu."Plen con lu ~·
u• c;l!.o! 1U:c.a la doctrina 
del ba.:hilhrato1 

srO ·nO 
CTI 

ll)Si ,.e~.snec.e ~la de1w:dna
ción cor. q,~ ae le ic!eoti
fic .... s La W., a:iro¡n....:1.1 

st Q "' Ü 
CTI 

1) Si ene Ullt:ed qca :w, diit 
en q_ué ¡nmto1 no hay coa
ccrc!cd.&, 

14J::i C.UO dti q~, 1 IU juicio 
dab.a casbiar de nombre 
¿Cuál 1ugiere witoed! 

lZ)¡Conddera usted conveniente 
c¡ue la uir;na.tuTa deba pu~ 
-cer en el plan d. e1~udio1>~ 

st o .<J o 
CD 

5) Sea qu~ pen:saaezca con d -
nO'lbre actual o deba tener -
otro, la Align&tur.:>. ¡debe ae 
guir e-n el 11iano año escotar 
•n el cual está ubicad.A 4ctua 
eA!'lltlT -

St o <O o 
[TI 

P,6) st by ·r~e 11:.•c .. ula e¡¡ 
etr' .i.."'o es~.)'..l!" <.en -
cu.Í: Hr!.i~. 

11) ~Cu.íl urC.:i el cade
ter .::e 13 .isignatur.1? 

111) LCrec u~ted c¡ue la:; itsignatuus opt: 
tivu deb"'rán ubic.1ree, por ;,loques 
en área.a? 

i..O ,,.Q 
'ºo o ,,,. o '°-o 

CD 

Obli~atoria Q 
Opt.&tlva Q 

st o 'ºo 
Si 1u uignatura es optativa y 1:-sud -
o¡ifoó o.fir.uliva-.entc ¡en que área la u 

~i::;~;~I. o l\' DJS. SOC. o 
lI QUL'i. o V. H· CLASlCAS o 

BIOL. 

lII ECO. o \'l. a. Al?ES o 
A!fff'O. 



lH En i:.uo Je ser oblig.unda 20) Sea o;¡tativa u obli3atoda LCuiles i;er{an hs asignaturu que 
¡Jeberh aer seriada'? se conaidu.1t!an c:ooo? 

prerregui•itoa t!t- t'Orrehdén conaecuente!I 

SI o ND o 
rn 

(2l) !! :°:7ur~1~ .::!~~!~~ 22) ~.~u rupu11ta u ,r, diaa que pUDtoa dabedn 1u modifica ... 

cioau eo lo• Glti.o• do• 

( 

1U•t•d CHa <qUrl cklt>.d HT' 
.:>clifir.adot 

SI o MO o 
rn 

Objetivo• o 
lvalU.&C~ o 

CD 

C) O B J 1 T t V O S. 

Coatenido1 o Extenli6n o t-1tico1 

Netodologb o U blio¡ra!fa Ü 
didlctica 

[I] CD ITJ [IJ 

23) !n •u opin11So Ltos objatlvoa tend.n&lH 24) Lo1 objetivo• tn'lrlna.lu de au ulgnuura aon 
dd cur.o de su ut..riaf consruentu coa; 

Doctrln.& t!al bach!Ü 
K.todolog!a de o Late bien o :fa~ait&D de 
anaa.~n~.a. 

definidos 
wa ravldiSa o ~;j~;¡:Oa d. e&da Q FOra&I da .valua- o 

d na<:Hit.an. de wu1 urld6a, lata &.be aar; unidad ci6n. 

Pa.rd.al. o Total o COotenidoa tal.t! Ü Biblio~u!!a o 
"''· [I] ITJ ITJ rn c::o [I] rn 

25) Los objetivos tanún.alu del pro¡'l'DA de Htudio c1- tu D&tlria cantribuyen a la toraaci6n: 

lnu¡u.l dd Q Ci~dHc.a dd alumo o H~btica del &l.utmo o ., ..... 
Ad.a.bao. lo• objetivos tendnalu Is pn~ite."1 al iJrolei;or ?ro;>0rdon.ar ah..:;,.nto• de: 

Foraaci6o o Inforaacl6n o Aabo• o 
CD rn ITJ ITJ DJ rn 



[ O) CCNH'<t[i) TUV.TlCO 

2&) L& or¡anhaci6n d~l contenido udtico del 
progra~ de estudio de la t.liP refleja -
una e'!ltn.ictur11 interna: 

27) La ol'ganiuciGn, ;ior unid&du y te~s c!.11-
eantenido, pamiu lograr al final l!t!l c:ur 
"º La inu.~ución del eonocic.ient~. -

SI o 'ºº 

J 

S•cU*nciad... Q FraSJ"nUda. Q Si au 'f .. •pu.uta H nap;adva, Idi~a por ql.l? 

rn rn rn 
28) !l ni'.Íaltorl) de unldadu que inugu la organisa

ción d(il contenido u: 

ElPvadoÜ SuficienuÜ ln•uficiente Ü 
En e.u.o de ser cl .. ·1aJo En c..uo de ser ir.auficial 
LCullu uniJado eli:zií tc:s ¡CuUe, uudadu a.ll'J'."& 

nura1: - ... ,,,.,"'!"'ª'"-'-----

rnrn1~ 
29) Lo11 contenidos tmtico!.'I" &-1 cuno ru

ponden a neceaidadea: 

Econhica11 o Sociales o 
Cultu:ralu o Técnic~" o 
CientíHc.1 .. o Hln311Ísticas Q 
~::~ituciona- Q 

ITJ m rn rn rn rn rn rn rn 
lO) El contc:iii!:> tr..&tico Ct>l eunu ccn respecto a la Jl)Zxi1ta una articul.1.dón lózira y • 

evoluciOn ¿,. la -:!isdplina u: s•cuenciad.1 enttt lat uidd~ilcs <;Ut' 
confor.un el contenido temiticu ele 
h "teria. 

lnt:eo:tpleto Q 

>.cord<!: o O\lsole lQ o 
Si &'-1 usruo:!lt.t e~ inc.o~hto u gl)sohia Lqu.r cate~ 
r!aa o conod•ie.nto1 generales su¡ieu?: 

Eli1inu 

CIJ DJ CD 

SI o 'ºo 

ITJ 



32) Si la U•pue1ta u 1:1.0 l por cu'1 de los 
critadoa que H uñ.alan 1 optada Latt>¿ 

pau confori:i.ar L:Da nuava utructura del 
c.:int1nidc talti.::o de la uignatura?: 

crouol.61ico o L6¡:ico o 
~~~=1:~:.c::rO ~=r~~c:;n~:; o 

abato. -
Di•ciplln& o 
corneo mm 

)]) Loa conoci::Uentoll q~c e:>UHC>Ce el prograu 
J1 estudios son: 

Calidad 

Ele:lentaleO lMuficientes Ü 
Adccua·.:bs o Sufitiencu. o 
Superfluo• Ü Excesivos Ü 

rn rn rn m 
J4)La dhtribución d1· tieiipoe por •iniJad y te.::i.s ¿,u l.l .. decu.t ~~) 
~ -

--~ 

La rel.lción 1¡uc existe, entre 
1;111 objetivos terminales del 
progr&N de la asign.ltur.t-¡ -
liu u:?!dacle!l te::úticas es: SI o NO º Si la uao~s:.a es ner;ativ:i, aeñ1.le u1t<!cl "ª" "Jfllda ee que 

ae uracteris..ara ror tr:tcr a:!li¡,:r.adc ti""po 

uasrvc ISSUfICIEHTI 
Adecu.ada Q 

Inadecu'11f.i Ü 

CIJ rn rn rn rn 
( El H E T O O O L O C I A E 1( ~ E ~ A N Z A. ] 
J6) Lu ac.tívid.óld.,. de -

aptenJiuje que i;.irca 
el pro¡ro10& para el -
.d•unollo del c.ur.o 
contribu7an al locro 
da loa objetivo•¡ 

37) E:itr<> Las i!.C.tilliJ;,
des de a¡rt'ndhdje 
.i:i¡iste: 

JS) !l grolJO de congrue:ida entre lu .tctJ: 
vidaJu di! .lpnndi:.aje y las técnicas 
de ena.eii&nz.a es: 

:Sueno 

del Bar.hilhrato o Continui:!1J o Si es regular que Si u calo que pr.2, 
pro~•· j'".l'lf'o 

o o Terain.llu dd Secua:nda 
="" 
!epec!ftcos de o lntt>grac.ilSn o -------c•d• unidad 

Hioguna o Desarticula- o 
cilin. 

ITJC:OCD [IJ OJ rn ITJ ITJ CD 



1) ll!LlOCIA.FlA ! C>.Rr.A HORARIA ) 
64) ~ IMito•' q\&t •• recoaJ•!!. O) La rd~ción entra lo• 1ibro 46) Lo• libro• qtU. se ::.anejan en 

dM, M 91 flfOIT_. .S. Ut!! I\• i.llclUJ• al proar ... 1 al progt'ama del cuuo ¡udn 
.s. .... tlpoi b .. tructuu del cOtltmido acordee con la evolución de -

•:r•ia-.cu o tad.tico 11: i. disciplinal 

=r- o ......... o 
o Sl o "°o .. ~ .. o luda~da 

[]] CD rn CD rn 
'1) Loe ~ • tato q1M • eap.dUcan o e] 48) lCn:e uated que, ad..t. da lo• libro• l!Ut •,! 

..,...._._. 101 di ldl~ pul 1fQ7&r: ubhce al ¡>rogrmy., o dabe.n incluir? 

E.l lltfhMiNJ• d.iri¡ido o Antolo~la.1 o 
ll satoa,rudhaje o Cc:mtellidmi u¡>ec!Uco1 (relación o 

o entn plcin.u 7 u ... ). 
La u-... tipcUa. ~"rn d< rnpar o rn ITJ CD 

.. 
llW> "-11"- usud al dtUlo 1 .. tor .. 5 obcM ..._, • •u juido, •bct'm COGlide-rarse para .er 
' iDcluidu a'l. al pTI>CfSU da ut.dio1 o 1n la b1'iUotec.a d.t!l pl.atd. 

l/lflOrl •la doctind.a CU.ico1 DI cooaulu 

~) 1Cuaatu hou•-•11taana-.es coqicleu u1ted 'itU' deba hn•r la asigoatura enl 

llOr u para u oda --- ::~ te5'rlcas- ;idct,! __ 

...._ pera prCctLCM ---
CIJ ITJ OJ 



~-·=;.~,,. d·. errner..inro C.el progr~a -
J J#¡ ~~: ..•• ~., ;J•· i·r ~1 Alu:ino s ... desarr.,llen 

ltidivi.GJdf<:r,Q 

TTabajo dt 

1-!~crirac:i.o;n 
de datas, 

o 
o 

lr.vestig.icHin 
prtic.i;iativa o 
E11pfritu críticoÜ 

}tlt11aprflldiujeO 

ITJ CD CD 

40) Loa ucuraos did,cticoa qu• h1cllr)'• el pro~ 
r,ru.a per-.iU utiliur laa dcnica1 de tnn 
iianu: -

SI o .., o 
Sl la ropuuta u no ¡que t'cnicat1 auihu -
u1ted? 

Expositiva Q Participativa O 
D~atrativa Q T'cnicaa da invu- Q 

ITJ c:Lr'rn 
4'1) L.111 condidonu nalu del pla."ltel Uatidaceo lo• uqucrWanto1 p.au. el uso de ahodo1; 

~~c:~c::\~u::~~r::• r!' L~::ñ:~r:,·::~!~:!e;ro~nel 51 O llO O 
R. e e u r s o s 

~~~~:Clt"f de 1T.l:l3'."3t"Cfl.-O 

Proyectcr i!~ Ti1111inu Q 

Dldictlcos Instalaciones Q 
Míe.u Ü Ventilador § Saloo.•• 

!~~~;~or d~ cuHpa1 Q 
llot&folio 8 tluaiuci6n t.abct'atorlo1 O 
Funelóguaoa ~rtinu MPbiliario Q 
Chu o ta¡hu(u eléc- Tallerta 

0
o itetrt•¡n·oyt~.tcf Q 

Proyactor d~ cine § 
Katadal dt l•h<;ratl'.'da 

Lieri•u de hbcr.at·)rio 

Borradur Toaa de agua AUlante. 8 
trcoa. Q 

Piunón tau. de ... o ACCHO al 1d!Sn o 
IJ rn rn t.k:i.ina1 Y -.trH Ü Toma d1 o:dgeoo Q Otro•• Ó 

CD DJ OJ OJ OJ OJ IT 

e __ E) EVALUAClON, J 
42i L.i,. üt~.;~ Je ,,·nJ ... a1::itin que 1e 11peci!ic1U1 

itn i.'l T 1 '~U~ d! Cllt".J¿ie!! r~T:!itf'C\ al flro
[e~··r: 

~~~~ a lo• a~ Q ~~1:~tar si apreodi-Q 

~~e~;i¡~; ~~i~~jQ ~~eí!~~r ci!1 1~=~~e0 
~~~f~~:~~~~:";;:>- ( "') ~~~!.r1!1·~;::~d1u{) 
ble· ;e <.: 1: . ,.,~ .- _,. ji!' t!el .tlu..""Ctu, 

;:¡;~; .. !i .. ~1' !a --Q ~~:~:!z:~ procuo deQ 
•Pr.,:h.l .,!.-. "''-'f•~ 

DJ [iJ DJ DJ 

4.l) El 1bteu de naluaci&a qua: 1u¡hr• el pro 
¡raaa l.~t9.ite \Si• •valuaci6a corncu ut 
cuanto a1 

hrtidp1ci6a.o Trab•Jo• ucritos o 
PrScticu Q lnvutigaci6n Q 

Q H.1bilid1du y daurs-0 

rn m rn 



P.na &11.IUlO• •O
bruaHC':?tU. 

nau a:lu::!lo11o no 
!l~bt~5.tli•nte•. 

---------- --------- ----------

Sl) LA tr.ivé-. .!e c.t.1il .de lu T~un!~r"' oue a cor.itinu.11::i6n ... JU:n.cion.cn, ... :r!• conveniente 
<¡Uf" 51' l!'"(pu,,icran lo• teius t¡U# eugitió? 

SQ11.in."' fo o Caloqu.lo o 
~<"'1.1 ReJon<U; o Foro o 
~n{.;uoda o 



~3) Lu boju qUI dgu«t1, udn d.¿j.c.adu a ucibir •U• ob .. rvactocu adicionales, co=~n:.a
rio• '1 'tdluioaea aobre el contr.nido de uta et:.:uuu: sólo le pedil:Oele que señMe el n.Q 
-ro J.l blao\u. y dd uactiw al -cual haga re(errnc;ia. 

-~----_-:~--¡ 

--~--- -~ ! 
--------------------------~ -- _ ..... ___.,I 
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ANEXO 5 
".-<'.r"turtQN ESCNE11AT1CA Lot:L .. LJ.H 111=: t.:l.,,Jl•IU!: tit:1, 011.t)OIU \Qlt 

H:;. 

h V1.,;h1H U1 E::O.;úOFk UNA :.!HU t: Uf 
tOfJ-'Jo. ••6l.l•;AT·1hlAI 

KATf'.HATICAS 1 1 41 11Art.!•.ATIC:AS IJ 1 "IHATE11ATJC./\S 1111 41 nATEHATlr;AS IVI 41 -·-

HETODO EXfERl-

t',Anl"UITl•:A.t V H~·¡ U1At l•'J.;i Vl 
(pil<°A 1 4 !J•li•.:-11 tl 

i-:~.:..r·l.~~~~- ~ _:'.:~.~·1~·:1~ !! 
:· ... (•h';!(off ¡.-, r.;:;.-:.•i[k lltlll !:ERIE Dl 

fl1>.r!A f.bt.l•iA'l'tiRlo\I 
P'r61CA 1 ::d WIHJCA 1 :.1 8101..0CU J :,j Hf.NTAL. flSJCAI ~ 

QUIHICA Y BJ0-
1.00lA 

f1ZICA ll 
(.(lfMICA 11 
Hlú!H¡)A JI 

Fi!:lCA 111 
51 OOIHICA llJ 

Hlvl~XIA 111 

HI61'0RIA l."fl'il!R 
&o\L, l10l'ERHA Y 
O'JHTE!1PORAN&A 

TALLER DJt 
Jl.;tDJICClON I 

TAI.1.Dl Oii: t-~
roRA Dli CU.S l
eos ut'IVER~At.s:S 

HJS:VRJ.A 
31 Oli: 

HF.XlCú f 

TALl.E.R VI 
31 l'..EDllCCJON U 

TAU.E~ OC W:cn.J-
21 R.A DE CUSICO!: 

E!:PMlOf..!.S E HIS
PA!l0"'11iRJCA.tlOS 
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CUESTINONAR!O 

SEXO: 

GRAL'O DE ESTUr.I o;; QUE Cl!R~~ABA EN l 96'1 

MARQUE CON UNA X EL INC!S<) CON EL Q'-'E ESTE ['E ACIJERDO Y CvNTESTE 
LAS PREGUNTAS QUF SE LE P!DEN. 

1.- Considera que había deficiencias en l&. educac5.An preparntoria? 

Sit 

Por qw~? __ _ 

~.- Parti~ipaB~~ en el m0vi~ientc ~studiantil d~l 68 ·; 

, 
Por que? 

SI 1 

---~-··--··--·--- ··---------------·--------··-· 

3.- Dentrc d~ 1ae ~eticionea elaboradas por los estudia~tes. ha~ 
bia alg.J.nae qu .. ~ hoir.ían rt-f1?ren'":i.:i :.. m<:',iorar la edur;ación prepa
ratc·ria? 

5!( NO( 

Cua lee ~ 

4.,-· Ur.i:l. vez con::luÍdlr e-l tr.ovirni-:'°nto. PF'r.sas que ·J~m1nuyó el rc,.!'!
dimiento académico de loe ~lumnos 9 

Slt 110{ 

Por qué'.?-----·-------~----------·-----·---·----··--·-



':-.- 'T0r1f1 .. '-'n 'l:~un ti.p0 d~~ 'n""rli.-i.=i.!"\ p.;irF:I q'.Je :'-""~!? i:et.ir:-íon"'R ... r]ura
~iv3~ ~uerRn atendidAe ~ 

S1( NO( 

t·u~le~ " _____ _ 

6.- Consirl~r":i que el rn·:ivir.üento del 5B tuvo repercu~iones nep¡ati
vas dentro de la ensenanza preparatoria ? 

Sl ( NOI 

Por que ? 

7.- Piensaf'I que t.rs.jo consecuencias positivas a la educación me
dia superior universi t.arin el movimiento del 69 ·~ 

51( 1'10( 

Por qul! ? 

8.- Podr1ae afirmar que el movimiento estudiantil del 68 influyó 
para la modif icaci6n de la educación preparatoria 7 

SI( NOI 

Por qué '? 

-------------
9.- Crees que Pl surgimiento del C.C.H. fue un._~ de- 1'1a logros ob
tenidos dt:"l movimient.o estudiant! l del 68 ? 

SI( 110( 

Por qud? ---·· -----·------·------------------

10.- Podrías indicar otros aspectos aducativos que se modificar6n 
pryr 1nf1•l""r!-:-i~ ':!e.: !':i.::-.·!..1!ent.0 d~¡ 68 ? 

S!( 

Cuáles ? 

Por qué' ? 
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GRAF ICA No. 1 
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90 \ 

10 ' 

¿ Considera que existían deficiencias en la educación 

preparatoria en 1968 ? 

~SI 
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GRl\FlCA •. llb. 

100 
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55 \ 

45 \ 

Si considera que existían deficiencias en la educación 
del nivel preuniversitario de 1968, explique ¿por qué? 

V// /j lDs ""estros caredan de una pre¡:aración 

peda<JÓ9 ica. 

Faltaba organización en el sistana edU011tivo. 
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GRAFICA No, 3 

100 

90 

80 

70 

60 

so-t;r--::r:r1-..:.4~s~i~ 

Si juzga que la educaci6n preparatoria no presentaba 

deficiencias en 1968, indique ¿ por qué ? 

V// /j El plan de estudios era reciente. 

'--~~~' La educación era excelente. 

- 85 -



GRAFICA No. 4 

100 
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so+-..,.--.-..,.-, 
70 
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so 

20 \. 

¿Participaste en el movimiento estudiantil de 1968 ? 

f7Z1a SI 

NO 
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GRAFICA No. 5 
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Si participaste en el movimiento del 68, señala el por 

qué. 

~ Por solidaridad a los compañeros. 

Ll:LJI) Curiosidad 

Por algún cargo politico dentro de la 

escuela. 
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GRAF!CA No. 6 
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o 

De oo haber particip.>do en el l!Xlvimiento, diga ¿ por qué ? 

1777/J fbr miedo a ser agredido. 

No le interesó. 
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G!1AFICA No. 7 
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¿ Había alguna petición que hiciera referencia a 

mejorar la educaci6n preparatoria ? 

VI ZZJ SI 

NO 
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GRA!'ICA No. 8 
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70 65 \ 
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30 25 % 20 \ 
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10 

º~~~~~~~~~~~~-

Si consideras que habia alguna petición que hiciera 

referencia a mejorar la educación, indique ¿ cuáles? 

l 7 7 / J Dar solución a la sobrepoblación 

estudiantil del nivel medio superior 

universitario. 

1 / 1 11. Brindar, a los estudiantes, libertad de 

participación dentro de la institución. 

Aumentar el presupuesto de la Universidad. 
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GRAFI CA ~o. 9 

100- 97 • 
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concluido el movimiento, 

de los alumos ? 

f]TTJDJ SI 

NO 

Disminuyó el rendimiento académio:i de 
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GRA!'ICA No. 10 
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En caso de haber contestado que el rendimiento 

académico de los alumnos no 

¿ por qué ? 

influyó, explique 

1717 /J Los alumnos deseaban regresar a clases. 

LLUJJ El movimiento no tenía porque influír. 

Ho se obtuvo respuesta. 
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GR•.FICA No. 11 

Sui considera que disminuyó el rendimiento académico, 

señale los motivos. 

1// ///J El estado de ánimo influyo. 

No se obtuvo respuesta. 
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GRAFICA No. 12 
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¿ Se eligió alguna medida para hacer válidas sus 

peticiones ? 

V 7 7 71 SI 

- 94 -



GRAFICA No. 13 

100-

90 

80 

70 

60 
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¿ Cuáles fueron las medidas que se tomaron para hacer 
válidas sus peticiones educacionales ? 

V/17/i Se prolongo el paro. 

se pidi6 apoyo a otras instituciones. 

1111111 No se obtuvo respuesta. 
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GRAFICA No. 14 
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¿ El movimiento tuvo consecuencias negativas en la 

enseñanza ? 

VZZZJ SI 

r==·1 NO 
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GRAFICP. !lo. 15 

100 
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80 

18 \ 

Cuáles fueron esas consecuencias negativas ? 

Vllll La educacion se retraso. 

~~o se obtuvo respuesta. 
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GRl\FICA No. 16 
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¿El movimiento tuvo consecuencias positivas en la 
educación 

V 7171 SI 

NO 
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GRAFICA No. 17 
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~~~~~~~ ..... ~~~~~~~~ 
¿ Cuáles fueron las consecuencías positivas que el 

movimiento del 68 causó a la educación preparatoria 

177//I Se abrieron nuevos centros de educación. 

Se le áió mayor importancia a la enseñanza 
del nivel medio superior universitario. 

Se brindo, al estudiante, libertad de 

participación. 
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GRJ\FICA No. 18 

100 

90-¡....;+.....;;~~ 

80 
:1e 
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o 

¿ El movimiento influyó en la modificación de la 

educación ? 

VZ/71 51 

NO 
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GRAFICA No. 19 

100-
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% 

Indique ¿ por qué considera que el movimiento del 68 

influyó en la modificación de la educación media 

superior ? 

VZZIJ 

11 1111 

Fue el momento esperado para exigir el 

cambio. 

El alumno cobró importancia dentro de la 

insü tución. 

El sistema educativo se modificó en todos 

los niveles universitarios~ 
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GRAFICA No. 20 

100 

90 

80 

70 

60 

50-

40-

63\. 

12 \ 
10 

º--~~~~~~~~~~ ....... ~ 
Explique ¿ por qué afirma que el 

influyó en la modificación 
preparatoria : 

movimiento del 68 no 

de la educación 

VZl!A 

11 1 111 

La enseñanza preparatoria continuó sin 

variaciones. 

Las modificaciones educativas ya. estaban 
planeadas por las autoridades univecsita 

rias para surgir con el nuevo cambio de 9~ 
bierno. 

No se obtuvo respuesta. 
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GRAFICA No. 21 

¿ La creación del C.C.H. fue uno de los logros 

obtenidos del movimiento del 68 ? 

17 7 7 71 SI 

NO 
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GllAFICA No. 22 
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º~~~~~~~~~~~~~ 

¿ Por qué considera que el surgimiento del e.e.!!. no 

fue uno de los logros obtenldos del 68 ? 

1111 11 

r: 

Los planteles eran necesarios y tenían que 
surgir para cubrir la demanda de alumnos. 

No se dió respuesta. 
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GRAfICA ~o. 23 
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¿ Por qué opina que el surgimiento del C.~.H. fue uno 

de los logros obtenidos a consecuencia del 

movimien~o del 68 ? 

Porque los alumnos exigían mayores 

espacios educativos. 

Con este tipo de planteles se daba 

solución a las peticiones educacionales de 

los estudinates. 
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GRAf'ICA No. 24 
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¿ ?iensa q~2 existen otros aspectos educativos que se 

modificaron por influencia del movimiento estudian-
ti! ? 

177771 SI 

NO 
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GF.~f!Ch ~:e. 2:, 

Cuáles fueron los aspectos educativos que si se mo -

dif icaron por inf luenc1a del roovimientc Cel 69 ? 

117711 

[ 

Se modificaron los planes de estudio óe -

las escuelas pertenecientes a la U.N.A.M. 

No se dió respuesta. 
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