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1llTROPUCC1 ON 

!ilrJulendo la tesH de <¡ue parJ elevar la calidad de la educa

c1ón, depende en piHlt: rie 1.1 cal1Jad profesional de los maes

tros. hdy una profund.i preocupllc:i6n gubernamental por su form! 

ctón y profesional 1z,1c1ón. Por· tanto, se crean una serie de -

1nstituciones, c;e t''.lruc.tur·an aiversos cursos de actualización 

y mejoramiento, si• 1·l,itiorñ1i ¡1roqr,rn1as y esfuerzos similares 

que pretenden •ubr11 L1 net..és1dJl1 de dtludltZi.lr, capacitar y -

meJOrdr la formdc1ón tll•I rnaqi:.terio. Uno de estos proyectos 

el más 1rr.purtantc tal oe:, lo 1oristituye la Un1versidad Pedag'ª' 

g1ca Nacional {U.P.N.). or~¡.inism0 creado con la intención de 

que se conviertd en 1nst1tución rectora rjel Sistema Nacional 

de Formdción de Docente!., el cual hasta la fecha se ha caract! 

rizado por una serie de desarticulaciones, fallas y debilida-

des ligadas al funcionamientu de las escuelas normales como 

instltuciones encargadas de la prepa1·ación de maestros y de 

las instituciones encargadas de capacitar al magisterio .... rin

na 1. 

ISL.1 problemática tiene su ori~en lógi·o en los problemas tra

d1C.1onales que aquejan al magisterio: la multiplicidad de ins

l1lutiones no coordinddas entre sí. ta con~tante modificación 
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de planes y programas de estudio, el e.ceso de burocratismo en 

el desarrollo educativo nacional y la formación de grupos de -

poder politice que han controlado ferreamente a los trabajado

res de 13 educación, impidiéndole su nartictpactón efectiva en 

las orientaciones y alternatHas para definir su función so-

ctal y su práctica educativa. 

Es evidente, que el p1 ayee tri educativo de cucJlquier Estado·N,! 

ción responde a ciertos procesos y determinantes. En el caso 

de México, éste se encuentra tn una etapa de transición que se 

ha denominado "proyecto moder~~zadar". Tal etapa exige una 

reestructuración total en los niveles económico, politico 1 so

cial, cultural y por supuesto, en el ei..ucativo. En relación a 

esto último, es importante anal izar y reflextonar cuales son -

las implicaciones y tendencias que dicho proceso de moderniza

ción acarrea especificdmente en la formación de docentes, ya -

que dentro de eo:.ta estrategia el docente se convierte en el 

eje rector del acto pedagógico al tener la oportunidad de de-

sencadenar cambios en los sujetos sociales. Para tal propósi

to hemos estructurado el presente trabajo en cuatro capitulas: 

1) Desarrollo histórico de la formación de docentes, en el -

que se hace un recorrido histórico para constatar los 1n-

tentos constantes por superar la in1provis.nlón y la falta 

de preparación profL•stonal, a través de la creación de di

versas pol tticas y proqramas por parte de los gobternos -

postrevoluctonarios para "modernizar"' el sistema educativo 
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dentro de los flldrcos de los intereses políticos del Estado 

Me•icano. 

2) CdrcJctttrlZdción dt> la politica educativa del régimen de 

luis Cc.r1ev1:rria r,l.·arez y sus repercus.io!'les en la función 

!.ocial r1e1 maestro. en el oue el proyecto educatho de mo

dernización sufrt! 1rn.i ruptura y d1scontinuidad debido a la 

etapa de transic1cin .1e1 <lesarr-o11o capltallsta del país a 

Id que se 1 lamó Refo1-mi.), El objetivo de esta reforma es 

ddec.uar la educanón ;1 los carnbios que demanda el modelo 

1Je desarrollo; poi- 1:ilu el mdestra ha de ~sumir una nueva 

func.ión soclal. 

3) La Un1versidad PedJqór11ca t1ac1onal ly la moder"nización en 

la forrn1Hlón de ducentl·~? en este capitulo se menciona la 

polfUca educath'il y los pr-ogramas implantados en materia 

dt- formación de dncentes, lo planteado aquí no es nuevo, -

pero adqui1:re und s\qniflcación especial en el contexto en 

que se da. La actual,politica modernizadora e~ige una 

reorientación dt lds instituciones encargadas de preparar 

recursos humanos pdrd que estos respondan a los requerimie.!!. 

tu> plar.tea:fos por el sector productivo social. Para --

tal propósito, se elaboran una serie de programas que pre

tenden hacer operante esta reorient:.do:i; dentro de ellos 

de!iotaca la creación de la U.P.N., la cual a través de sus 

carrl'ras y especial idaJes formará a los sujetos para sati,! 

fart•r las necl•Sid.1des ..ie altd calid11d, competitivic..lad y --

producthddad dl' 1., fase actual del capitalismo nacional e 
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internacional. 

4) El proyecto de modernización eo el presente, en este apart2 

do intentamos hacer un an/11 is15 dt• 1.t form1Hión d~ docentes 

en el presente dominado p:i·· ¡,. idea de moderntz,H16n, oart_1 

mos de conceptual izar el <.C:n(epto de modern1zat1ón y desta

camos sus exigencias en p.Hticular al Sistema Nacional de. 

Formación de Docentes. 

la idea de formar .:iujetos crith:os. reflexivos y creativos 

es una constante present~ t.11 ~as pci1it1cas oficiales de ca

da periodo, pero tal rormaclón no lleya a consolidarse, ya 

que sólo qu-da plasmctda a nivel de discurso; por esto la -· 

parte final de este cJpítulo tiene como propósito reflexio

nar sobre como proµ1dar verdaderamente una actitud critica 

tanto en el docente como en el alumno. Para lo cual retom!_ 

mos la perspectiva 1!pistemo-metodol69ica del Dr. Hugo Zeme! 

man, porque consldf•r.1mos que contiene una eJ(traordinarin rj 

queza de categorids. ~le apertura de pensamiento factibles de 

ser usadas en la pr·oblemática que nos ocupa: la formación 

de docentes, dentf'o tJe los que incluimos los que fof'ma la -

u. p. h. 

Aclaramos que las iú~as aquí desdrrol ladas sólo son un in·· 

tento de abrir las diversas posibilidades d1• problematizar 

nuestro objeto de estudio. 

Ya por último 1 destdcctmos que la técr.ic11 de in-..estf9ac.ión em-

pleada es en su mayor p.irtr. de tip1J documentdl; los pt~s de p_! 

gina sólo incluyen el dUtor, títuft, )' p.iyina si el lector de--



St>d ld reft:-,.enc:la <oniíllC!ta podrá enc:ontrarla en la bibl iografia 

9cner41 proµorc.1011ddd ul f mal del trabajo. 
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DESARROLLO HISTORICO DE LA FORMACION DE DOCENTES 

lo\ 4ntecedentes históricos de la docencia, como actividad cuyo 

ejerClclo requ1ere deterr1inadas condiciones y una preparación e!. 

pec1dl, que como lo scd.alu Jsaias Alvarez García "exige un con--

junto de requisitos, procedimientos, cursos o créditos y servi-

c1os espec1al1?ados que deben CUITlpllrse para obtener un titulo -

docente en cualquiera dt! los niveles y tipos de educación". (1) 

Se puede localizar desde principios del siglo XIX, después de -

consumada la Independencia tlacional, cuando se inicia la preocu

pación social por la formación de docentes. 

S1n embargo, la reconstrucción histórica del proceso de forma--

ci6n de docentes arranca para las fine~ de este trabajo, a par-

tir de la constitución de los regfmenes que resultan de la Revo-

1uct6n Mexic~na, porque es precisamente al término de e~t: ~w\.:.::., 

cuando da inicio un p,roceso de formalización y sistematización -

de la formación de docentes. Este proceso de formalización y -

ststemattzación se da dentro del marco social de consolidación -

(1) AIYarez García. 15.iia!.. ºLa difusión de Ideas y el cambio en 
l.J lormacióu de m.:1e!>tros de primaria en HCxico". En: Rcvis~ 
t.i del Cc11C1Lo de l6.tud-i.o6 Editcat..ivo6 No. 3 1 1975, p. 15. 



del Estado mexicano, como Estado moderno, con el sometimiento de 

los poderes regionales y caudil1escos al poder central. 

El nuevo gobierno en busca de legitimación inic:ia la aplicación 

de alqunas. reformas s.octales pia~madds en la Constitución de - -

";¡;, En este senti<lo, la expa":tión de. sistema educativo cobra 

gran importancia, ya que otras !"t-fc~mas sochles tomo por ejem-

p1o, la repartición de la tierra, Encontraron muchas resisten--

cias y no se podido 1 levar d cabo tan inined1ato.mente. 

De esta manera, el nue-vo Estado toma en ~us rno.nol la Pltsi6n de -

la educación nacional y popular, asuMiendo el papel de benefac-

tor y rector de la palitica educativa. Consciente de que la ed~ 

cación bá!lica lcg.aria ;:repPrar a todos los meidcanos por igual 

para la vida en una sociedad moderna e tndustrto.lizada. 

Hay que mencionar ac:emás que la insistencla en la expzinsi6n de -

la educac1ón bá$ic.a no sólo torrespondi6 a la idea de un pals mg_ 

derno, sino también tenia e: propósito de consolidar a los gro-

pos de poder' en un Estado fuerte que gar&ntharta la sobreviven

cia de México corno nación independiente, por esta razón: 

se adopta la 1 ínea de un Estado e;11ip•nslvo v fuerte, .. 
oi~p1.tcsto a penetrlr.r en todos los rlncone11o de la vida 
!tOCi.~1, interesado en icupu!!>.'lr un nuevo tipo de rnora
lldad laica. regene.r,,dor.;a y una utopía meAÍ1;.íHlol qut" -
asocia el pasado 'i ~r futuro. Integra a las clases so 
cia1es y a sus lucha"> y las disuelve en fos valore!.':"' 
compartidos del progreso y el dest lno nacional. (Z) 

lograr la unidad nacional y preparar mnno de obra cnltftcada pa-



ra emplearla en actlvidudes económicas era de suma importancia -

para los gobiernos postrevoluclonarios, para ello habla que ---

crear las instituciones educativas. adecuadas. La escuela y los 

maestros se convertirían en agentes de la voluntad estatal y CD!!.. 

tribuirlan il través de su enseñanza a una unificación no sólo de 

los conoclmicntos, sino de hábitos y costumbres de todos los me

x1canos. 

(n e!.t.a parte del trabajo nos ocuparemos de nacer una revisión· 

de las polfticas educativas de los gobiernos postrevolucionarios. 

Describiremos el proceso de institucionaliZi\Ción de formación de 

docentes, as'i como la función social que les es encomendada en -

cad5 p~ríodo histónco. 

1.1 LA FUfKIÓN SOCIAL DEL f'.AESTRO EN LA ESCUELA RURAL MEXICANA 

La primera obra educattva impulsada en ,, década de los afias vei!!. 

te fue la escuela rural que uparece junto con la creación de la 

Secl"etarl.,, de tducaciór1 Públ tea en 1921, siendo su titular José 

Vasconcelos, el cu.il en su proyecto educativo pretendfa la inte

gractón de los grupQs indígenas y campesinos, la identidad naciE_ 

nal, la formación y capacitación de les maestros para llevar a -

la pr6ct1ca el proyecto político e ideo16gico del ré!Jimen. 

LA escue14 rural surge de la n-:cesidad de extender la educaci6n 

al medio rural, ya que la escuela hab{a sido un privilegio de 

los ~lites urbanos, y con elle tambi~n 1~ preocupact6n por la 

fo,.mac16n de profesores qulenes se encargarhn de llevar la edu .. 

cac1ón a los lugares donde no habla escuelas con el fin de alfa-



betizar a Ja poblac1ón ue uquel lus regiones apartadas. 

Debido a que la educación rural topó con el problelfla de no con-

tar con maestros porque nunca funcionó 1r ... tituc1ón alguna dedic! 

da a preparar profes iona lnente a este t1po de educador rural, 

fue menester, en virlucJ de la urgencla, aceptar los servicios de 

cientos de personas que contaban con escasa preparac,6n, pero 

con rnucho entus1JSr:¡o .. liuL-na voluntdd y l'O el mejor tle los casos 

con conociraiento d(! la n•alidad local: 

Bajo e!.te pl.ln, ''·'t'~t'"'J!i e~;.:c ... i..ilc'> ll.imdllO!. misione
ros íueron env1.odu'> a viJjctr por l.n d/verSdS reglo-
nes del país par-1 qut> re.rnier.in información sobre la 
situación cult u1".ll en los pub lados y para Que e11.al ta
ran ante lo!. h,1bit.i11tt!S reunidoo; las virtudes de la -
educación. En 1:.1du µubld<lo ;i podfan, debfan encon-
trar un voluntdrio qut" quisit"r<J actuar de maestro lo
cal a cambio de una pequei".,1 r~munerac16n de la Secre
taría, y convrncer a lo!> h.ibititntes de Que erigieran 
una escuela, por mu'1 humi IJe Que fuera, con s.u propio 
e!.fuerzo. (J) 

Uabia que poner en narcha a la •;iayor brevedad posible las escue

las rurales para democrat1zar los. instrumentos de cultura, ya -

después se verla como mejorar la cultura '}eneral y profesional -

de 1 os maestros. 

Por el r.iomento, desde el discurso ofichl el papel del maestro -

debia de ser el de un redentor, de un apóstol, el de un soldado 

que velar& ?Or la cultura y contribuyera a legitimar al nuevo E~ 

t ªªº. 

(J) Raby L., Oa'o'id. [tiucltl'.it'.fu IJ Jtc~·olu.c-ió'n Joc-ia.l en il-!.tico, -
p. 1 ~. 



[jérc.ito d~sg,1rr,1d1>, pe1() que l lf!va en el pecho un ful 
gllr c11mo de ha1.:a1i.i ht"roica: eso par~ceis cuando se os
c.unte111pla rr1,1ltr..it .. t1os pur la vida, pobres de aspecto, 
p~ro cun no sé qu~ flrrH~z~i interior que quiz5s viene -
de que vues.trao, obr~s son modesta~ pero firmes, peque
flas, pero santa'> ... (4) 

Ast, el pr"ograma escol;,r proyectado por el gobierno para el me-

tlío rur-al se lnició con la creación de los centros educativos -

lla111.1dos Casas del Put.~~lo. Oictias instituciones tentan la mi---

sión de ensei\ar a la pohlt.1c;ón indígena además de la escritura, 

la lectura y las c:.ucntó:., prácticas de ac..iricultura, pequeños of.!. 

cios, economla donéstica y otras prácticas relativas a la vida -

en cor.1unidad. 

íletoMirndo a uno de los principales exponentes de la educación r~ 

ral lnr1que Corond llorf'in, el fin de e>;it.as instituciones era: 

(.onstruir la t'.'>t:urla para la comunidad y la comunidad 
¡i.ira la r'!.Cul'l.t t~n una entre9~1 rec(proca que permita 
por una parte tr.1f1•.i•iitir Id cultura heredada y, por -
utra, remover lo., aspecto~ retardados de l<i rnisma pa
ra acelerar ti dc'>Jrrollo de la comunidad y de la na· 
ci6n en po'i dt.· l.t hl,mC19eneidad, .• para llevar al In-
dio a integrarse ,1 l.i vid.1 nacional. .. (SJ 

Para cumplir con ta 1 olijf;llvu era necesario una nueva educación. 

nuevo<, procedi1'1icntoc, 1le ensefílnza y la introducción de novedo--

sas teorías pedagói:iica<;. 

Se prctenc.ila ror,qler 1.:011 la disoci1.1c.iZ.r1 cxi!;tente entre la escue-

la y la vida por ésto a lil ins.trucción b5sica se añaden elemen--

15) 

J\lvare1 S.il inas, S. Mac.~t:'lo!t IJ E~tado, p. 25. 

íuente'i, 6enjaniin. 
''ª'· p. 20. 

l11't.iqu~ CCL'l.Otrn f.!011.6.{11 y la Edttcac..i.611 Ru--



tos de higiene, prácticas de oficios y artesanhs. Las ensefian

zas no sedan impartidas de r.1anera siste111iÍtica y formal, sino que 

se darian regularmente dentro del campo de la experiencia directa: 

el huerto, el establo, la semente1·a) el jardín, el taller, el mer. 

cado, la plaza pública, ele.; en e<:.tos lugares el r.1a.?stro deberia 

guiar la formación· de los educandos. Oe esta manera el educando 

tra')ajando y observando conocerla mejor su entorno y s.e prepara-

ria en la vida para la vid¡., descartar1do el saber inútil de laª!!. 

ti9ua escuela por un !.JllL'I" más activo, utilitano y funcional. 

As.i entendida la cscueld seri..i u~a palanca de progreso y wejora

miento económico, que elevaria la vida dp \a pob\ac1ón indígena 

y servida para llevar a cu.bu los proyectos del gobierno en tur-

no. 

Acorde con esta visión cíe la educación el maestro debería de fu_12 

gir el papel de trabajador social dentro de la comun1dad para f! 

vorecer su desarrollo y su integración a la cultura moderna al -

transformar sus hábitos, costumbres y tendencias; intr"oduciendo 

en la mentalidad de los lndfgcnas la idea de lo culto, de lo - -

científico y de lo moderno. 

Con el propósito de mejorar cultural y profesionalmente a los -

primeros maestros que habh.n sido reclutados de manera tan infO!, 

mal e improvisada la Secretaria se encargó de idear medios destj_ 

nadas a complementar y perfeccionar la l~'ior de los maestros, e!!. 

tre otros: las Misiones Culturales, cursos de vacaciones, congr~ 

sos y la difusión de pulillcacioncs oficiales. 

Consideradas como brigadas de fermentación ideológica las Misio-



nes Cultura les se crearon con el fin de mejorar la preparac'ión -

de los maestros rurales en servicio, ,·eno~ando sus conocimientos 

y métot.lo!.o. 

Estcb,rn integradas por un grupo de maestros con diversas especi! 

lídddes, hal11l1cJade!. y conocü1ientos, e impartían cursos breves 

JlamatJos •·1nst1tutos" con du,·ación de tres semanas en cada reglón, 

d los 111aestros que hdhian sido reunidos con antelación en un solo 

roUlado. Al r.11s110 tlf~mro ayudaban a lo~ vecinas del lugar a ele-

var su n1~el de vida y meJorar sus técnicas de producción. "Las -

Misiones Culturnles tendrían que atender al mejoramiento cultural 

y profesional de los 1aacstros en serv1c-.:-s y por otro tendrían -

que dar oportunH1acJ a los vecinos del lugar para que mediante un 

uprendiZJJe rápído de las pequeíi.1s industrias, pudiesen encontrar 

altvfo efectivo a su s1tu."\Ción económica apremiante."(G} 

Creddas en un prlnc1riu cono normales ambulantes son transforma-

das poster1or11cnte en ·JqJ2 tin fijas y dependientes de las Escue

las Regionales Ca1.p1!siniis, para volver a ser ambulantes durante 

el 9obierno de Lázt1ro C,il-denas y finalmente clausuradas en 1930 

por coustdcrarlas or~anisnos fomentadores de cuadro~ radicales. 

Dado su c:lrcÍcter cie orguni sr:ios ambulantes encargados de preparar 

a Jos 1i1aestro~ de aqtJcl l<1s regiones y d su vez promover el desa

rrollo de la comunidad. 

( "1 Uoivrrs1r1Jd f'rd.1q6gic,1 Nacion~I. l'ol..Ct.ic.ct Educat.i.va C.tl llé.1:.-i.
co, l/o 1 _ 2, p. fJ2. 



.•• lniciahientt 1111 ticne11 un plan de ettudlot eJ .. tJo
rado coníormc a lo> c.lnuncs pedagÓIJlcot.; c•r.,cen !Je -
presupuestos y de ftJtrícul .. s, de hordrlot rrr¡ldo• )' -
de normas pcdag6gic.dS aca(!l'i·d..:..i~ ... los mer,trru·.Jlum 
nos reciben clc1ses de teorr.,, tétnlcct de"º'""ª"'• y
admlnlstrac16n. per:> en relaclón siempre con la e1cue 
I• a CU)'O frente t.".d~n; c1dcmás, trab.>Jan con el ... cciñ 
darlo, vacundn tt 11i1"1os y.i 9randes, organlzltn a las-'= 
pt!rsonas, Jesarroll,t11 un proqrJM..t recre.ttlvo para Ja 
com1•n i dad ... " ( 7) 

Su c,bjet1vo mediato con:.istfa e11 incorporar a la r1oblac1ón a la 

vida y cultura nacionul de acucn.Ju ton la polft1ca de desarrollo 

rural impulsada en aquél momento. 

Las Misiones Cul i1.traJes encontraron éxitos y fracasos en su tra

yecto. Dentro de los fracasos figuran el poco acierto con que -

se elegian lo~ lu9ares de concentración de los maestros para re!_ 

]izar la misión¡ la falt.:i de capacidad de algunos instructores -

para ilustrar debidamente a la gente sobre el aprovechamiento -

adecuado de los recursos r1i.1turales con que contaba el lugar, la 

carencia de organización e integración de los componentes de la 

rni~ión y el tiempo que permaneclan en la comunidad era r~ ~ ·• ¡.,,,_ 

mente corto para lograr transformaciones sociales o económicas -

profundas. 

Otras instltucjones creadas pdra proporcionar una preparación ei. 

pecifica destinada Jl lrabdjo en zonas rJrales fueron las Escue

las Normales Rurales, las. cuales debfan de prepartr nuevos maes

tros poniendo énfasis en Ju pr!ct1ca en A1Jr1cultura y crtanza de 

animales, oficios e industrias ru¡·ale~, capacitar a los que ya -

( 7) 
So 1 ana, Fe rndndu. 
pp. 201-209. 

lli.sto-'l<.a ,/e .C.t lducact6n Públ.ica '"'' Mf.t.ico, 



tenfan y hac;er trdbaJo social en \.l reg1ón. La pr1m-=ra de estas 

insttt.uc1unes s~ abnó en Tacámbaro, Michoacán en 19iZ y trás 

ella algunas. otra~ tn d1versos pu11tos de1 pats; su reglamento se 

eKpl:;l;tÓ e11 192(, y ld 0\recclón de ~isiones Culturales se encargó 

de eloborar el plan de cstud1os que estuvo d1vld1do en c11atro S.!:,. 

mestres: "finte 1a llt!Ct:',1~a.J de Cd~·acitar maestros en el tler.1po -

riás t.orto µositile el progrdmfl d<" las f1orr1ales se l 1mltó a dos 

ar'los. Ocho tnstr..;ttore;, daban cur:.os de tdst!lria, arltmét1Ca, l_i 

teratura, música, ¡trtc :¡ c.1er1cias soc1cles". (S) 

[;,tt> plan se mod1fH.6 al uiio s19u1ente agregando a las materias 

atl'ld•~mti:a· •• mati;>nas .111ric.olas y ganaderas, a fin de promover e1 

pn.i!]n•'>o <lt' las tomu111J.:Sues. S.e incluyó además ciclos de conf.~ 

renclas pdrd fomentar entr~ los campesinos y obreros el esteble-

clmlento de cooperat1vds, asoc1aclones y comités. 

Estas 1n<:.t1tucionc<.,, tuvieron algunas dificultades en cuanto a --

falta de recursos mote1·iales 1 eton6micos y humanoc;, por~ ..,,,,. -

no sipmpre alcanzaron t;1Js objetivos. Además de que tampoco bri!!_ 

daron el t1po de educación delineado en s11 proyecto. "A pese.r -

ctel hincap1é en la dC)rlcul tura, la mayorh. de los instructores -

sabian poco del trabajo agrícola, y los pocos agrónomos que ha-

bla no estaban fami 1 iarizados con 1as característica~ locales".(g) 

Oebldo a dHhas dificu1t.ade5, los egresados no contaban con la -

capacltación, conoc1mientos y experiencia necesaria para orientar 

\8) 

( 9) 
U11i>1t!rsiddd f't'dJqÓl)ÍL.d hdcivn~l, Op. c~t., p. 82, 

lbldl'm., p. 4B 
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y dirigir corrf:ctamente a la c01t•un1dad o.1 progre:.u económico y -

social requerido. Por toso se piensa que tuvieron poca o nula af_ 

ción sobre la <.t•munidad. 

Dado que habla que darh• un uso eficiente a la tterra y propagar 

las técnicas modernas entre los campesinos, surgen al mismo tie~ 

po que los institutos para capacitación de maestros, las Escue-

las Centrales Agrícolas, encar9adas de producir agricultores. Su 

objetivo era enseñar técnicas agrícolas modernas a pequeños agri 

cultores y a ejidatarios. Ofrecían a los alumnas que acudían a 

ellas tres años de preparación práctica y de experiencta en cue_1 

ti ores de agricultura ... "al recibir sus diplomas, los alumnos -

recibirlan tierras de las autoridades a9rartas y fondos para CD!!!, 

prar equipo y materiales de los bancos eJ1dales establecidos jun 

to a las centrales".{lO} 

Al igual que las anteriort!s lnst1tuciones, é~tas no est1:vieron -

exentas de errores, alg11nos dt! ellos fueron: su equivocada selef. 

ción del alumnado al eleg1r per~l'nd'> que pertenecian a uni" clase 

social alta, con aspira~1ones Ge ln':]re!ii'\r a escuelas de estudios 

superitJre~ y no de ded11..arse a trabajar 14s tierras y la hetero

geneidad escolar de loi:. alumnos habfa l!n el las alumnos que cont!_ 

ban con escasos princip1oc:. fundamentah•s, mientras que otros te-

nian terminados estudio!. de prepsratorh1; asf como la dtversldad 

de regiones de donde provenfan, el uso de pr6cttcas, técnicas y 

( 1 O) 
Universidad Ped.inürica Naclon.ll. 
p. li9. 

l.Huclct IJ Co111un.idctd. - -
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métodos no acordes con el nive:l de des1rrollo alcanzado por r.ue~ 

tro pafs; la inadecuada extenslóri de sus servicios y la carencia 

de maestro-:. con conocin•1entos del ramo y pedagógicos para facilj_ 

tar la enseñanza. 

l.l [L MAESTRO Y LA EUUCAC!ÓN SOCIALl~TA, 

La escuela rural cambió Pn sus mt:'las y tareas al ingresar a la -

décitda de los años JO. cor.v1rt1éndose aún más que antes en vehic!!. 

lo p4r·A comunicar la polit1ca oficial al pueblo lograr su apo-

yo parA ld!. reíorinao;, que se llevarian a cabo. 

Sl lu~ ideales de 1,1 rPvolución hablan estado presentes en la --

educactón ahora se 1nculcaron más intensamente redefiniendo h. -

nueva t:irientación cr,mo <::oc1al 1sta. 

la acr.1én educativa del EHado durante estos anos tuvo tres gra!!. 

des dir'ecc1ones que c.19nlficaron efect1vament2, una revolución -

en lJs prácticas escolares: 

1.- L.1 vinc•.ditción ,je la escu'"!la r.on las organizacio-
ncs popul<1re; ·~·cor1 1·1 lucha ;acial; 

2.- Lii vincul.¡ción <ic la escuela c:r:in la produc:c:16n, y 
J,- la uti 1 i.zaci611 de la escuela como un vehículo de -

propa.ganda y difusión de la polftlca gubernamental. 
(11) 

la adopción de un nuevo tipo de educación en Mé.:rdco cotncidi6 

con la existencia de otras sucesos. tanto interno~ como externos. 

a nivel mundlal por ejemplo, el triunfo de lo Revoluci6n Socia--

( 11) 
Cuevara Niebla, 
C.1l' p. 14. 

G i 1 be r to. la e.ducac.i611 Soc.ial.ü.ta en Ml~.i-
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lista en Rusia. represt-ntó un modt!IO d1 ferente tJr or9.snizaci6n, 

la crisis económica mundial de 1929. En lo tnterno 1 la búsc:;ueda 

po: parte del Estado de hegemonía frente a. ciertos !.~Ctores 1 -

ascenso de la lucha popular, manifestaciones de descontento por 

el inc11mrlimiento d~ la!. rf'forrr.3s prometidas al térmtno de la -

Revol11ción 1 q11• se traouJo en crecientes tensiones sartales y 

huelgas obreras. 

La adopción sin embargo, no fue completa.m,rite b1en rec1bida por 

todos los sectores de la sociedad, provoc6 reacciones de prote~

ti\ de algunos sectores l1berales y muchas más de las fuerzas CC'!l 

servadoras, porq1Je lesionaban sus intereses; se vió en cambio, -

fuertemente apoyada por organizaciones obreras, campesinas y ma

gisteriales. 

Aunque la idea de una reforma socialista en la cducact6n habla -

estado pre!:ente, antes de 1930 con la escuela racionalista fund! 

da por F'errer Guardla adaptdda d nues•""o met..lio por José de la 

Luz Mena -que propugnabd una educac16n en contra de latcismo y -

de la educación clasHta- s61o encontró eco hasta el triunfo en 

1933 de la candidatura de L.\zaro Ctrdenas. qu1en en su Pl!n Sex!_ 

nal contemplaba metas bastante dmb1cici~as en materia educativa. 

Cor.io antecedente de la educación socla11sta la escuela raciona-

lista tenía las caracterlsticas de ser una escuela ftrmemente ª!l 

ticlertcal, defensora de una vls16n ctentffica y racional del 

mundo le conced{a gran valor al trabajo manual y al método expe

rimental• exige como base del s.lstema escolar la 1 ibertad del -

niño. 



... La escuela racionalista, establecida oficialmente 
en 'fucatán en realidad no fue sino tan sólo la escue 
Id de la accl6n, con las ideas de John De¡.¡ey. agre-':" 
gánilosele la claslf:caci6n de las ciencias de Comte¡ 
y srl\.ilándos.e, e.oro oricnta.:i6n social, las normas -
llmicatl\lai contt-nid<'l!t en los artículos 123 y 27 ---
co1Htitucion.ilc~ •. 112) 

lJ 

Esta escut-la fue la qut- pldr1teó 1-l primera propuesta de reforma -

del artlculo Jo. constitucional, solicltdndo que la ense;,anza -

rp1e impartiera el [;.t,1do fuera libre y racional, ex~nta de pre- .. 

juicios y dogrnat1~r.ios. La propuesta fue primeramente aceptada -

por los sectores rcvol~c1or.arios de la sociedad, pero después se 

rechazó por considerorla carente de bases bien definidas. 

Trn1cr:do e:;to:;. antt:.:.edc1.tt:5 1a i:ducoción social1sta 1 que nace 

9rar:fas a las circunstancias históricas del momento, aparece CO!!.. 

fundida con la PHuela racionalista y con la escuela act~va. 

El tlpe> de ~ocial 1sraC' que se manPjaria no se aclara, presUndose 

a una enorme vaguedad. 

El sl9niflc<1do de la educación socialista era confuso 
pard mae5tros, autoridades y gentes de la calle. Tan 
to en 1920 como en 1930 no eran claros sus fines y 5Ü 
sentido, y el embrO!lo no se d11ucld6 en la época del 
General C.~rdenas, siendo ésta una de las r..ayores ~ifi 
cul tades piHd darle un nue"o sesgo a la cducac16n .•• -
(1)) 

H1entras que unos entendian por educación socialista la elimina

cl6n de 1A rel i9ión y la propagac16n del colectivismo, otro!: se 

Inclinaban rn fdetltlflcd.rla can un "soetaHsnio c1enttftco", bO•!. 

(IZ) lb<dcm., p. 22. 

(I)) L•rnn, Vl<tod,,, L• lducacl6n Soc1.;1sta, en: llúta11..<a de 
lct R~volt.oc.¡611 U~.ucana, núm. 17, p. 33. 
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do según el delegado por Veracruz .Manlio fabto Altamtrano, en el 

materialismo histórico, que luchaba por soctaltzar la tterra y -

colectivizar los medios de producción sin d~jarse de los princi

pios de la Revoluci6n Me,.1rana y de la Constttuc16n de 1917. 

Con toda esta serie de contradicciones presentadas se opt6 por -

llevar a cabo la reforma dt>l Art;culo 3º, dej6ndolo en los térm! 

nos siguientes: 

Artículo 3• Ld educación que imparte el Estado será -
socialista, y .lliemás de e,111,clulr- toda doc
trina rel lglosa, combatlrA el fanatltmo y 
los prejuicios, parct lo cual I• escuela -
organizará sus f!nseflanz11 y u:tlvldedet -

for-ma que permita croar en 1• juventud 
un concepto racional y C.IC.ICto del univer
so y dtl la vida social. (Pd 

Podemos observar que a pesar de la reforma conclltator1a de 1934 

llevada !I cat\o por los cardenHtas, r•l ~érm100 socialista nu H; 

definió con precisión pp1-mitienJo qui! cada qu1ron lo asimilara e~. 

mo mejor le pareciera. 

Puesta en marcha la nuev.J educación, la escuela y el maestro se 

convirtieron en medioc; 1mportanles para la tmplantact6n y difU-·· 

sión de una conciencia sücialista. La l!SCuela c.Jebfa de ayudar -

organizanúo y adi~st.rando a los tr3bajt1.dores pare emant:1p~rse y 

asumir la direcct:n de la produu:ión en t!l campo. 

Ast mismo, deberla de capacttar al campesino para luchar contra 

las fuerzas conservadoras y defender sus derechos, debfa de fo-

mentar la organización y unificación de los campesinos y obreros. 

(J!t) Guevara Nlt!bla, GI lbcrto. Llp, c.it., p. 6). 
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Derivado de esta visión de la escuela la labor del maestro era -

la de un orgaplzador, un fomentador de 1: nueva polftica de ma-

sas, un ejecutor y la más importante la de agitador social y po-

1 i' ti ca. 

Ante la nueva función que el Estado cardenisti\ asignó a los mae! 

tras, ésto!: 

••• de bucna'i a primeras debían pon<'!rSe a ensei'lar una 
educación sacl.1li'>l<t, evldentt!mentc, sin conocimientos 
sólidos de arltmCtica, Qeogratía, ni de ciencias natu 
rales, más difícil resuitaba que supieran digo de - ": 
Mar.11, de las doctrinas socialistas, y de c.6mo adaptar 
las a la reali<lad,rne.dcana ... {15) -

Ya hemos visto los problemas. llmitaciones y circunst!"ncias c!e -

los maestros que surgen de la Revoluc1ón Mexicana; falta de me.e~ 

tras, deficiente preparación académica de los e;dst:entes. lnexi~ 

tencia de un rro9ra1;1a coherente que guiara su formación. Corre~ 

ponde ahora e;itponer la serie de acciones oficiales de la pollti

ca de Cárdenas dt!slinadas a lograr la preparación y mejoramiento 

de lo!. educadores. 

Primeramente habia que despojar al maestro de su antigua forll'la-

ci6n conser\'a~ora y prepararlo según la filosofía socii'\lista, P!. 

ra ello se programan cursos, conferencias, se establecen instit.!!_ 

clones corr10 el lnst1tuto de Onentac16n Socid1 is ta, se modifican 

planes de estudlo dentro <le las escuelas formadoras de maestros; 

por ejemplo la Escuela Nacional de f'lae~tros desde 1935 introdujo 

el socia11smo en sus programas con una serie de cátedras nuevas 

(IS) Lcrner, Victoria. Vp. c.it., p. 109. 
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de le~:ds.lación reV"olucionaria tncluia derecho 09rf!;rlo, derec.ho .. 

obrero y derecho educat\vo, teorta del cooperativismo, e~c. y 1! 

teratura a1 servicio de1 p"uletarudo. "(stas t otros asignatu .. 

ras se organizaron bajo tres conjuntos: naturale:a, trabajo y ... 

sociedad". ( IG) 

A nivel rura1 se de!.Unaron la!> misiones de ortentact6n sociali!._ 

ta, centros de cooperación peda9ó111ca, 1nternados indigenas y se 

crearon las E!.cuelas Reglonal'?!< Campesinas. Conviene mencionar 

aunque de manera breve e1 importante papel de las Escuelas Regi!!_ 

nales Campesinas en la formac1ón (je maestros rurales. 

Las Escuelas keglonale!t Car.ipe~inas, re!a-'1taron de la fusión de -

las Centrales Agrlcotas y la!. liormales ~urales. Su objeti't'o -

era producir tant') maestros rurales como maestros con prepara--· 

tión en la práctica agrlc.o1ci que l•stuvieran en "Ptitud de contr! 

buir al mejoramiento de la comunidad en la que prestaran sus ser-

vicios. En un 1nternado mixto. Con un programa de dos años cen_ 

trado en la a9ricultur.1 y en la peque1'\A induis:tr1a y uno dedicado 

a la formación normal. 

T<Jvieron un fuerte creumiento áurantt• el 9ob10rna dL• Cárdenas -

para superar la escaSt!Z de mb.estroo; C41pAt..1to.dos., no tubriendo t~ 

talmente la demolnda c.:d9it1a. 

Sostiene sin embargo, Od·lid l. Rab¡, que a pesar de los cambios 

en los libros de teit.to escolares, de h publtcac16n de numerosos 

(lb) lb.id~m., p. 1 !O. 
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folletos !.obre el soc1t1l1smo, y de la orga"izactón de cursos de 

Ortl'nlactón, muchos maustros continuaron como antes, mientras que 

otro':. interpret11lnrn s 1c111pre la reforma simplemente en términos -

antirrel 1Qlosos. 

(sus llmitaciones L•n la preparación del maestro no impidieran -

que desarrolldr11 ':.U rul ~acial y politice para responder al llam!. 

miento a la industr1íll1zoció11 y a la 'l10dernlzac16n; participó ac

ti'lamentc en la redl ización de la reforma agraria, colabor6 en la 

erradicac.:1ún de los vtc1os. fdndti!.mos y enfermedades de la pobl!, 

ct6n, alentó 1a formact611 de cooperativas, defendiendo causas po

pulares, iJirriesgando en mue.has ocasiones su vida y se apasion6 -

creyendo, que l'ra posit>le un cambio en h situación económics y -

solta1 de México ún1caml'nle con Ja educación, olvidándose que es 

imposible que sub!i.1sta ésld. dentro de un régimen contrario al que 

pregona. 

1.3 LA UNIDAD NACIONAL 'I LA FORMACIÓN ['QCENTE, 

A1,us ante~ de aue tcrmlriara el periodo presidencial de Láz.!'ro C~.r: 

dcnas empezó a mostrarse abandono por la polftica considerada por 

!i.U~ º\1osttore~ como r-i\dical. Esto deb1do a lta presi6:i ejercida 

pur lns fuerzas. dom111a11tes que s~ pust:ron a la defensiva ante la 

polfttca nac1onal\sta lle Cárdenas al expropiar las comp-"f\fas pe·

troler.,,s, nactonaHzar los ferrocarriles y otorgar concesiones a 

obreros. campes tno'i y pequei'ios propietarios. 

Ita comprendit~ron que esas 1ncd\das tomadas les beneficiaban grand~ 

mente, ya que eliminaron n1uchos de los obstáculos que se oponían -

a 1 des a rro 11 o. 
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Por tales presiones, el gobierno cardentsta intct6 l! retirada -

de 1a po11tica que con tant~ euforia habh intc1ado. 

En el terreno edcicatlvo, se comenzó por asumir unA posleión más .. 

moderada~ Se publicó la reglamentación del Artfculo 3" en 1939, 

donde además d"" reconocer JA facultad del fstado para impartir -

educación norma1 1 de excluir a Ja Universidad de la ensei\anza. so

cialista, de otorgar facultad a los particulares espectalmP.nte al 

clero pilra brindar educación, ~parece en ella e1 deseo de querer 

conciliar las fuerzas de derecha. 

Así mismo, se ret1ran del ambiente los ltbros de texto rr.ás radie!_ 

les, de la Secretarla de tclucación Pública salen las personalida

des mác; reacciani?rias, se pone cuidado en el lenguaje, borrando 

de éste expresiones comprometedoras que Aludieran al $DCialhmo y 

se neutraliza el sentido <1ntirrel igioso de los afios anteriores. 

A pesar de esta marcha .Jtrils no todos lo~ 'ectorei qurdaron con-

formes, porque lo que el los bvscoban era derr1btr por completo 1• 

educac;án socialista y !.1.t artfculo, cosa QuP con1'igutcron más tar. 

de. 

la década de los cuarenta da un viraje s1qnificativo al modelo de 

desarrcllo económ1co Je ~Cxfro. dando lugar a otras relaciones p~ 

l{ticas. económitas, sociales y educativas. 

El regimen se inicia teniendo corno presidente a Manuel Avila Ca.

macho de tendencia moderada y d~fensor del lema de ''Unidad 1'acio

na1 ", que slqnificaba para muchos la unión de fuerzas en busca. -

drl equilibrio para facilitdl" el establecimtento del nuevo modelo 
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de desarrollo capitalista, el cu.d aseguraría el crecimier:to ecf!_ 

nómico y la industr1ullzación del país. 

Ante la neces1dad de 1r1tcgraclón y de consolidación, la política 

dt•l gobierno cronsn.t1ó en conceder grandes facil 1dades al capital 

n4clondl y e.drdnJero con miras a recuperar la confianza e ímpul .. 

sar el progreso; otra de las medidas fue dedicar 9ran parte del -

g.sHo pút.l 1co al sector industrial 1 que se vió amplia.mente favor~. 

cido en los pr-imrros ar'o~ de la década de los cuarenta y todavla 

mis durar1t~ Ja Segunda Guerra Mundial. Debido al cese de tmport! 

cfones del extertor 1 MéAlCO se vió en la necesidad de crear sus 

proµlos productos para satisfacer al mercado interno y exterr.o. 

lti; sustitución de importaciones factor importante de] nuevo pro-

yecto económico, se facil1tó gracias a las medidas proteccionis-

tas del gobierno Mex1crno, tales como: Ja exención de ciertos im

puestos, el crédito otorgddo, las leyes flexibles, la protección 

arancelaria, la reducc1ón de gravámenes para la importación de m! 

terias pr1mas y equipo necesario para la implantación de indus--

trlas y otras que dieron 'como resultado la expansión capitalista 

y la concentración de Id producción indus~rial en manos de un pe

quei'lo grupo, cºausa de !•H profundas diferencias en riqueza e in-

greso~ enstcntc~ t:ti Mé.dco. 

Acorde con el modelo de desarrollo impulsado en nuestro pafs, es 

urgente la apllcación de un proyecto educativo que e:segure la pre 

tendida ''Unidad tlacional", la industrialización y el desarrollo. 

De este modo, se cancelt1n las reformas hechas en el anterior régJ. 

men, se cl~rran i11st1tuciones, se cambian planes y programas de -
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estudio, se transforma el rol político y social del maestro en -

apolttico, en suma, la centra1izact6n y uniformidad orientan las 

acciones educativas impulsadas en este pedodo. 

Conviene detenerse a caracterizar de que forma se aplicó la polt

tica de unldad nacional en el ámbito educativo, por la trascende!!. 

cia que algunas de 1'1s medidas adoptadas en estos ai'los han tenido 

hast..a nuestros dias. 

Lograr el equilibrio dt• tuerzas y formar cierta unidad, eran los 

objet1vos avilo.cat:iilCtii~tds y la educación un medio para conseguir. 

los. Durante este Sf:.\l'lllO fueron titulares de educación Luis Sá!!. 

chez Pontón, Octavio VéJiH Vá~quez y Ja1me 1orres Bodet. 

El primer Secretano J•~ t•ducación, Luis Sánche.: Pontón, sólo per

maneció nueve meses L'r1 1!l car90, deb1do a que su poslción izquie!. 

dista chocó con los pr·op~sltos del nue~o gobierno. Su polltica 

PStu\IO orientada a la r(.·e~tructuractón de la SEP, para su mejor -

funcionam1ento, al estdhlecimlento de las condiciones para crear 

al t1po de hombre requerido por el desarrollo; y al sostenimiento 

de la escuela socialista. Este último aspecto encontré opo::.icián 

por parte de algunos sectores, lo que provocó su renuncia del c~!. 

go y en su lugar fue d~signado Octa\110 Véjar Vázquez, quien sos-

tiene el lema de "la escuela del amor". La cual debia fomenti\r -

la armonla social y la unidad nacional. 

Véjar Vázquez, conservador y católico, se caracterizó por sus 

drásticos procl~imientos para corre~ir los errores cometidos, ta

les como: su pal itica antlsindical, la fuerte represión ejercida 
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sobre las mae'>tros s1rnpJt1zadore!:. del socialismo, su oposición a 

la coeducaclón }' ld otwl1c1ón dl· las Escuelas Re9ionales CarnpesJ.. 

nas. 

Su gestión se tnH.16 en l<J41 y poco t1empo después expide la Ley 

Orgánica Je (ducdr.:1ón 1·r·~1lt1ml'nldr1a de los artículos referidos a 

educación. Cuyo pr111cip.il oOjetivo era indicar la orientación 

' que seguiría la educación para el futuro y servir de antecedente 

para la pnstl'rior reformd del Articulo 3° Constitucional. 

[n esta le¡ se estublecr. la un1f1cación de la enseñanza, la obli-

'Jrtloried.1d r 9ri'!tuitiJ11,l ,Ji: la educac.ión, el abandono de1 ~u .. 1.:. 

1 ismo, la división de l.:i l'SCuela por sexos, se reconoce la impar· 

tanc1a de la 1.H.lucación tec111ca para favorecer el desarrollo indu.i 

trtal dt:l país y se le otor9an facihdaJes al sector privado para 

impartir educarlón. 

Resulta interesante otiser'Jdr en el contenido de esta Ley el deseo 

de consolidación, homu~cricid~d y un1ficaL:ón 1 e:;enciales fH1r:'\ im-

pulstlr el modelo capitaJi.,ta. 

(1 anhelo de ur11fit.:H.:1ón uel sistema educativo da inicio al i'ltrQ. 

ducir en 194.2 un pLrn de estudios úr.ico para las normales rurales 

que func1onJbJ.n en el pa~-:. Dc:;pué~ de tor.iar esta medida se sol.!. 

cita de los maestros '>U Jahor para llevar a cabo ·la empresa. 

Si al maestro del cardennmo se le habia utilizado para impulsar, 

dirigir, organizar y mov1l izar a las masas obreras y campesinas, 

ahor~ rH• papel artivo de agitador social y politice, sufre un -

cambio bilstante fuerte. Ll nuevo docente deberá a1udar a contra-
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lar a las or9arlizac:iot1es, cal111ando el entusiasmo popular y s.us-

pendiendo su acción soual. 

La conversión de rill-'~. St.> re11l izó paulatinamente y no de lama

nera más corp•cta, y1) qut Sl• utll izaron métodos comCJ la persecu

ción, la '"eprPsión y {'\ ten-ar lo que provocó de~contento y re-

s;st.encla por pa1·tc· J1.· loe., 111ac .. _.tros, 

COMO era nece!'>ar10 parJ. los í rnes d~l goblerno, contar con la un.:!. 

f1cación oel ma!Jlstt'·-10 y l<ls acciones de Véjar Vázquez sólo ha

bían provocado su des111te9raciór., 5c le pide su renuric;~ "r.p nnp 

tJra a Jaime Torres Bodi!l, Secret.irio de Educac1ón. 

El nuevo Secri:tano, h<.1Lt> frente al prot.ilema de untf1cación magi1 

terial, pronunciando eu l'J43 dos d1:.curso~, con motivo de la aper 

tura del Con1Jreso de 11111f1c.:tc.1ó11 M.iqisterial. [n éstos el Secre

tarlo ei.puso el papel qui· juega el lstado en la definición de la 

política educatlva y l'l dr~l r.iaeslrü como su más cercano aliado y 

ejecutor de su proyettc1. 

El resultado de ese r.onqn•so ful' la creación del ~1nd1cato r1acio

nal de Trabajadores de In [ducoc1ón {!.JUl(), reconocido por el Es

tado como institución srndical ún1ca y representativa de todo el 

magisterio dt:; pals. Su creación vino a consolidar el control p.Q_ 

lítico e ideológico, que ya Cárdenas hatiia iniciado soore el gr_!! 

po magisterial. 

Torres Uodet contando can la unificación de los maestros proce-

dió a la creación de la Comisión para la Revisión y Coordinac16n 

de Planes, Programas y Libros de fexto, ... ~ establecim1ento de la 
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ca1r1p->iiJ. conlr"a t:l ,rn.:ilfdl1t?t1srno, a lo creaclón de un programa~ 

de con·i..trutctcin escolJr'e!;. a la l!d1c16n cte diH~rsas put.d1cacio .. 

ncs d1~ cai-ácU•f" popular y i':I fundd1· el ln~t 1tutu Federal oe Cap! 

c1tac1ó11 acJ Mda1sti:·,·10. 

fl ln<;titútO, 1..ons1dt:r«ll.lfJ 1..cmo l•l pnmer !.iSU:na de educ.ición a 

01stauc1a c~tat>lt•c1av en Ml·AlC.o y América Latlna 1 fiJe creado ...... 

1..<rn t•l pr'opós1tü Ut.• n:~olJer 1'l prot1len~~ de la capacitactón de 

Jr,., M.Jt~~tnn. t!O scrvit-10. üfrc,ia cur$OS poi· correspondcncie -

p<.1ra lo:. ,;,.li'"..t1·úr. rlt· lus d1Vt!.'S\!~~ t'n~idOóC'!> tic la Repúb1 "·

t.1\lSt·S por torrt~¡ivi.IJL'flCiil a 1os c.ut• ceo;lJ~~r •·t1 1.a citHJacL 

determ1nada zona~ r1.H·~ complen'.ct1t-:tr id cnsei\anza ton cursos or.2_ 

les Ue ':it~1s semana~. ,,!} lt;n;Jino dl' l •s t 1Ja.les se ap11caba un --

PodriJ dec1nt• QUt' t ... rn•Jc1~n Jt'.!1 I11st1tuto form~ba parte de -

1.n. na·d1dJ', tor.1ddJ', p(11· 1·l 9citllerno pan1 lograr la unlficac1ón. 

porque .i tr·.H·Í~!; lle ;:l ~r~ •,iq1J3tia que la apl1cac1ón y d1fusibn 

de Ja nue"'" doclrinñ '.le i!Stu<J1erJ rea11.?ando. r1 la vez que ga

r~ntizab<i lil prepora...1ón de las nuf!vas g~neraciones de profeso

res, de ac:u('rdo a l.ls nei..:t·'> ida~t:'t nue marcaba el desarrollo so .. 

c1occo116m1co y polir11.r) (fo1 pa)s. 

u~ aqui q~~. T~r1·es Dod~l 2xpres~ra en su discurso de la ses16n 

inaugural ael CorHj•··~~o dt> Unificación Magister1al que: "Neces1_ 

tamo~ técu1tl)~ tantu Lr:r;.o ,i;H•stro!., técnicos de la enseñanza y, 
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tamb1én 1 técnicos de la industria" ... (17) 

Para lograr el tipo de ho1nbre requerido, era preciso un tipo de 

fo.-maci6n especifica. Dicha formación se obtendda al plasmar 

en los planes de estudio la ideologia necesaria para asegurar -

el sistema. 

Por ésto. el 3 de febrero de 1944 se nombra una Comisi6n para la 

Revist6n y Coordinaci611 de Planes, Programas y Libros de Te~to, 

la cual se encari:ió de fiJar los valores y caracteristir~'" n;\ra -

la formación del t1po dt..• 11or..brc deseado. Determ1n6 que la Oerno

crac1a1 la libertad y lol 1gualt.lad social ser\an los valores, que 

la educae16n tenderla a inculcar. Resolvi6 que la educación de-

bia de: •.. "desarrollar las facultades del individuo, la fuerza 

corporal, eficac.a de los sent1dcs, elevación de los sentimien-

tos, capacidad de la 111cntc 1 firmeza del carácter y la probidad -

de su altruismo". {lB) 

Estas propuestas hechas por la Comi si6n sedan retomadas poste-

riormente en abril de ese rnismo año al celebrarse el Primer Con-

greso de Educación Uormal en la Ciudad de Saltillo Coahuila. 

En éste, el Secretario de Educación e~puso los problemas por los 

que atravesaba la formación de profesores de primarta, reconoci6 

las carenctas de recursos material de las normales rurales, --

previó la necesidad dt! un bach111crato como requtstto para ingr,!!_ 

(I?) "Torres Septlén, Valentina, l'\'.n~am.ü.n.to c.duca.t.C:vo de. Ja..t.,,,e: -
To1t1te.6 Bod('.t, p. 2b, 

(IS) V:izquez de Knauth, Josefina, tJac.(onat.ümL' !1 educ.ac..C:6n. U(!.-
."(,ic.o, p. 230. 
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s.ar a la ~•onial y propuso la reforrr:d de los pbncs de estudios~ 

Jic;tando l?n ellos lct J~plitud de conoclmiento!.. 

Corno respuesta .i lo (').i·tH!Sto en ~·l Congreso, se reforman los pl! 

nes llf.' estud10, detl'n:11nando que sedan tos r:dsmos para las nor-

r:Jdlt>s urbanos .... par;:1 lds r•Jrales, l'll cuanto a t1empo y contenloo. 

CardCtt•r!ldtia 3 esto•, plant.-s t progral".'ldS de estudtos, ta tmpor--

tanci.i otorgada a las r.<iter·1as d,_. cultura general y de contentdo 

pt'ddgóo1co. 

Al reter1r!>c ,;i los cur::r.1os 1ntrocJuc1dos en el plat1 de estud1os de 

Lo1 c.tr.ibiO'> Qvl-' int1~n11Jjn el r•ldn df' e"1t•1diC>1 de !O'' 
Íi.Jeron pocoS>, !""'OC~r.,.j{,;. y .;e t.<11.!cter r."ilrc.tdanente -· 
.:acddt'r1icu; no ("nÍr(·nt¿ l<I'> problema!. dt.'I n•rt.a111il'<·O y 
cnciclni.•t'tli'>r-o 1lt> !;1 t'n~'"'.<1\,1nt<t 'llH' ·~~11,_nri6 el Conor~ 

..;o; rtl.lt•.-.• t .. nr1 í<''>1.d\1•Í l.1 r1·l.1tl"..l atTbi•H•erJad de objf: 
tivo11 llt' que ,1;1nl•:Lj.J L.1 ('J_, ... ..tci(,n norro;\I (I~) -

Aunquf? ti.i'n1r..o~ e:sc,., ( 1r.·u1u•. su121e1·t:'n. qu<> una r.od1f1cación muy -

realizar ot.rd lr.;~ortH·t'~ refurr.id, la 1Jel ~rticulo Tercero. Aho-

ra era el r•or:-,e-nto of•u• t,ir!t•. el pa is C"ltdba ya con cierto orden 

y estatd l 1dd.J i ·.e ,,~ir<." 1.-abd L.1 suces1ón presidenchl. Habia -

que entrl•gar .:\l ¡.di-. en ~:.Jz ¡ '1drant1:.3r la c.:.nt1nutllad del pro-

La reforl".a lt,vú cor::o .1v~t 1f1c:Jc1ón und ser1e de razones de 1as -

cudles aestdc.a: 1.1 fit'le<:.1ddd de e,.;cluir del l.rtícu1o la tenden--

119
' A!.·,•re: C.arci<.1, 1~.1i<1\. 11r...". e¿:(., p. :tS. 
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cia socialista por considerar que e11a era causa de a91tación y 

ataques. 

Se consideró que quitando aquellos térn1'nos confusionistas del -

texto y sustituyéndolos por otros más precisos el problema que-

darla solucionado. 

De esta forma y como afirmac1ó11 de los valores nacionales e in-

ternacionales (de libertad 1 democracia, justicia social, indepe!l_ 

rtpnc1a mental¡ muteridl, etc.). SI! realizó Ja reforma del Ar-

ti'cu1o Jª que había sido aproht+•fa upenas en octubre de 1934. El 

nuevo te);tO constituc1uri.1J qued:'"ª rC'dactado de 1íl sl9uiente fo_r: 

ma: 

Artículo Jo. l.i t•Juc<1ción que imp.trta el [stado ·f'e
dcrdción, [o;l<nlos, Municipios- te11dcr.i a desarrollar 
drmónlc.trncntt• tc•d.1s l<1s f<1cult.1des del ser humano y • 
foment.:1r.'i ~n t!I, .1 /.- vez, el amor <1 la Patria y 1.i • 
conc.iencio1 tJc- lil !>olid1HitJ.JU internacional en la lnd!_ 
pendencia y en l.i iu~t i<-1.1. (20) 

Ast de ambigut> concfJ1atori'1 quet.ldba la reforma. permftfendo 

que por desarrollar integralmente las potencialidades del ser h,!! 

mano, por democracia y demás conceptos. cada quf6n entendiera lo 

que mejor le pareciera. 

Aunque en la práctica, los v1lores generales ·democraci11. n.11. 

sol1darfdad 1 pleno desarrollo· ~e traducen en fórmulas minimas: 

eficiencia, reldción con el aparato productivo, control sobre la 

población, etcétcra.CZI) 

( 20) 

( 2 1) 
Salinas Alvo.1re.1., SoJmucl. 
f~(~llfo, Temo /, p. !)). 

1 m.:iz Glspert, Carlos. Jlac.4-t.\04 y 
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la Hefarma l'n sun•a erJ la mejor prueba óe que se 11quide.ba por -

tumpl(:tu 1.1r.d i·pora y ~e ofianzatia una nueva era de progreso in--

du<;.trlal y cum~rr..:1<tl coi. un cün~1deratile ascenso y consolidación 

de la burguesici n1e,o.1cana. 

Una vez reformado el articulo tercero const1tuc1onal sus precep-

tos ft.Jndamentalts h1rn stdü adaptados a la poltt1ca global que --

han emprendirio lo<;, subso?cuentes seAcnlos presidenciales. 

la politlca de Un1dad ~iacional como respuesta del gob1erno mexi

cano a la lndustnal 1zación siguió implementándose y aún con ma-

yor' fuerza qut er. el ar.tener ¡;·t'riodo. durl'lnte la presidencia de 

Miguel Alemán (l0146-1%2). 

El deseo de progre!.o para alcanzar el n~vel económico de los paj_ 

ses desarrollddos, alentó al régimen de Alemán a dedicar gran -

parte del gasto público u la creación de serv1c1os de infraestru.f 

tura básica para la 111du~trialización. Lo que repercutió en una 

disminución bastante c:on~1aerable del gasto para educnci6n. 

Martha Robles eJlpl \ca 'con datos la marcada reducción de presupue_l 

to que caracterizó a las administrac1one~ po:..teriores a Cárdenas • 

( 2 2) 

•.• l.t ln11erslfin pública de la admlnlstraci6n de Cár
i.Jeudto dcHin~ r.! ,! f't °"'fomentar la Instrucción po
pular; f,1111.t Carr.acho lll dlsfl'ínuye al 10.2'1,, Miguel -
r.lem.'in al 8. 1·1 y, todavía durante el seAenlo del pre 
sldente Adolfo Ruf:. Cortlnes se continua sacrlf\c.an": 
do a Ja enscl'IJnza c.on presupuestl)S Insuficientes pa
r.t atender, slquicro.1 deco1osamcnte a la gran masa -
dnalíc1bct.i.,. (l"J) 

Roblc'5 1 Mc'lrlh.t. 

CCl, p. 18 1. 
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Así, pues, era natural que con un presupi..i?Sto de B. 31 poco pu--

diera realizarse en árebs de la ~ducación, ya de por st descui

dadas, como es el caso de la educ.-ctón rural, la alfabetización 

y la educación indígena. Se prtstó en cambio 1mport~nch, a la 

educación técnica y esto es e .... plH.oble dado el programa de in-

dustrial1zación del régimen. Habla que 1mplemente.r una educa-

ción práctica, activa y funcional que hiciera énfasis, según el 

Secretario dt [ducac16n dul ~t!riodo, Manuel Gual Vide.l, en el 

Horno Faber m~s que en el liorna ~ap1ens. 

El Secretario de Educación tenfa 1nterés en vincular estrecha--

mente a la educacl6n con el aparato productivo, su polftica ed}! 

cativa la centró en cl concepto de escuela unificada: "En 

esencia, la escuela un1ficada ~s un shtema que facilita el ac

ceso a la enseñanza med\11 y superior (general y técnica) al ma

yor número posible de a1urnnos ... en el fondo es una vtsi6n mo-

derna sobre la escuela del trabajo de Pestalozz1 y la más re--

ciente de Kerscnenste111er". lZJ) 

[n consonanc1a, con esta pedagogia la escuela 'i el maestro de

bían de cultivar en el educando la actividad autónoma, ,,. .... Pl\· 

tividad. la memoria y la receptividad. Con el fin de producir 

manos más prontas, dedos más hábiles, sentidos mejor ejercitados. 

Para consolidar la uniftcación del siste ... a de educación normal, 

se creó en 1947 la Oin•cción G(:neral de Ensei\anza Normal, y ---

(Z3) Casti llu, l!i.idro. /.lfi:icP 
(ducac.t611. p. 7~. 
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!.e Sl!paró de cl ld la. liormal de fducadoras. 

También, durante e~te periodo surge el CREFAL {Centro Regional -

de Educación Fundameutal para la América Latina) para preparar -

técnicos en educación rural, educación básica y desarrollo de la 

comunidad. Se inlcia la creación de Institutos Tecnológicos Re

gionales. de la C1udad Universitaria y se funda el Instituto t~a

cional dt" Bellas ArU!!.. 

Por Úlllmu, el goh11:rno de All!-mán 11ev6 a cabo la transformación 

del Partido de la llcvolución Mexicana (PRM) en Part1do Revoluci2_ 

ndriu Institucio1,,:11 {P111), hecho quE.< ve1d'a a demostrar la plena 

consolidac16n de ld clase burgue!.a. 

(1 SCJ<;enio ru1Zcort1nista rec1ti1ó de su antecesor una crisis ec!!_ 

nómica (producto en partf' de los enormes gastos gubernamentales 

y de los e.Heo:.h'os créditos del extranjero), que enunc16 letra!!. 

sición a un nuevo m1Jdt•lo de desarru:lv. 

Bajo la consigna ''tr,1bajo y austeridad" la presidencia de Ru1z 

Cortines no fue partidaria de grandes obras en ningún rengl6n. 

Se concretó a conunuar con la aplicación del modelo de desarr~ 

llo con inflación, lo que dió como resultado que al final de su 

gob1e1·no hubtl:'ra 111a111festd1.io11t~s <le descontento por parte de 

grupos obreros, ma91~terialcs y estudiantiles. 

ln educación observamos un leve crecimiento cuantitativo de los 

servicios educativos especialmente del nivel primario, no cu .. -

briendo por completo la demanda, 
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Durante esta adminir.tracíón se realizó el Tercer Co119reso tí4cfo

nal de Educación Normal. (1954}. con el fin de cuestionar los -

grandes problemas por los que venia atravesando la educaclón nor

mal en todos sus aspectos. cat!lo era el caso de 1a fuerte disper""

.sión intelectual que provocaban los planes y programas de estu-

dlo impuestos en 1945, e1 alto indlce de reprobación y deserción 

en las normales, la falta de f1e:dbilidad en los planes, el sis

tema de exámenes empleado para aprobar los cursos y la imperiosa 

necesidad de preparar maestro~ má:. eficientes. 

tas conclusiones del lon9res.o dr:termrnaron que era urgente una ... 

refu1·mo ce Ta ensei\anzd normal 1 crrás sin embargo, por las circun1 

tancias del momento, su!. recomend11clones y observaciones. no fue· 

ron retomadas sino hastd el sellcnta sigu~ente. 

Por otra parte, en 1957 se crea el Consejo ttacional Técnico de • 

la Educación ~·1e s.ervirfa de apoyo a la S(P y a las autoridades 

educativas de las ent1dades federales para. la elaboración de pr2_ 

puestas en fa\or de la unificación de la enseñanza. 

La critica situación económica, la corrupción desmedida de los~ 

líderes del srnt. la oposición al fuer\.e control polít1co. fue

ron unas de las causas que llevaron a los maestros a organizarse 

en l95ti y eo l9$e rara manifestar su descontento y extg1r al go

bierno mejoras en los salarios y democrac1a stndtcal. 

Al movimiento magistertal se sumaron otros el de ferrocarrileros, 

telegrafistas, petroleros y estudiantes con parecidas demandas. 

A los que el gobierno re-~pondió utilizando en muchos casos la r!_ 

presión, la violencia y el autoritarismo para dominar el estallJ. 
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do y lograr t-1 control 1JI.! la sociedad. 

f.1 ambiente generalizado de insurgencia anunciaba la incapacidad 

del modelo de desarrollo económico para satisfacer las necesida

des sociales. 

La pérdida de apoyo y de consen!>o obl 1gan al Estado a renovar el 

modelo de desarrollo. la mod1ficaci6n se denominó "estrategia 

del desarrollo estatiil1zador". 

Uno de los elemento~ t..a~1cos que el Estado postrevolucionario ha 

retomado para tlifu11d1r su naciondlismo y mantener e1 consenso ha 

sido !el Hlo.1cac1ón. ::t· "qJ !!ldne,.a la taréa del gobierno de Adol

fo Lópel Mateas, l'Sltl'iO encaminada en lo educatho a la introduf. 

c1ón dt! grandes reform.i-:. y a la expansión de los servicios, par

t1cular"mente el de 111vel !Jásico, por ser el sector donde e1 Est.! 

do tiene mayor respon~..iti1 l ldad, además de ser el de mayor deman

da. 

Toca por segunda oc.asión ser Secretario de Educación a~~· .... Tn. 

rres Uollet, quien despues de hacer un análisis de la situación -

educativa reconoct.! la incapacidad que ha tenido el gobierno para 

dar atenció11 a toda la pot.Jlación infantil en edad escolar. 

Propone una Sl:!rit;o tic rn~JiJ.:ii ter¡Jlent.::; i" dar ~oluc16n a los pr!!_ 

blemas e1.IStentes. 

la primera de ellas consistió en designar en 1959 una comisión -

que se encargar1a de formular un plan de e;ii:pansl6n y mejoramien

to de la cduc~ci6n primaria. Una vez rea11zodo el estudio, la -

Comisión Nacional red~ctó el Plan de Once Ai'ios 1 en vtrtud de que 
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se consideró ese pluzo para cumplir con su meta. 

El plan senalaba 1 entre otros puntos. como pr1ncipeles para el 

logro de la expansi6u de la ensc1'anza pr1marta, la multipltca-

c16n de escuelas y ld prepo ···,_i:J: mas ha de maestros. Asi', dtó 

inicio la construcción de ~· ·, µara cumplir con el n~mero n~ 

cesarlo de maestras, se ret.t:,.: !', ;, la vfeja prdctfca de improvj_ 

sarlos, para capaclldrlos pcc,•.criormente, a través de cursos 1~ 

tensivos, en el In~t1tulu f1>..:1•r<JI dt.> Capacltac1ón, el cua1 rec..!_ 

bi6 un importante prcsuput!stc) ~.;··a expandtr sus servicios y pu

b] icaciones. 

Debido al d&,1clt de maestro!>, se crearon en 1960, los Cent:-i;i; 

Regionales de (ducac16n Uormal, dos de ellos en C .d. Guzmdn, 

Jalico e Iguala, Guerrero. se procedf6 a Ja reforma de los 

planes y programas de estudio a frn de elevar la "calfdad" y -

"eficiencia" de Ja educac1ón normal. 

los principales cambios y modificaciones que sufrieron ~. · !',' 

nes para ajustarlos a los rer¡uerimientos 
0

del Plan de Once Aílos 

fueron los si9uientes: 

a) la división de los estud1r.s en dos cfclos donde se procuraba 

impartir en t:'l prir.icro, c.011 1.Jurac1ón de un ai1o conocfmientos 

te6rfcos prácticos y cfe11ti:-~r.os para ampliar la cultura ge

neral del alumno, y en el siguiente se dedfcaba dos anos pa

ra las asignaturas prop1aJ11ente profesionales, 

b) la futroducción de un ario'"" ~2rv1c1o soctal al término de -

los curso?i profesionales, ·~ompletar la formación normal. 
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e} La rcducc16n de materiJs, con el objeto de evitar la disper

sión del allJmno, 

d) La tntrooucc16n Je nue'JOS métodos de ensenanza, tales como -

el estut.llo d1rtg1ao, sem1nano y trabajos de campo. 

Cabc:- se!'13lar que li'I 1ntroj<Jcción e1..peri . .,ental de estos planes -

fue hecha en lo<:. lt:"nlrv:i '!orr..ales Pe<J10nales, que se menciona-

ron anteriorniente, pare después con algunas modif1caciones 1 

Otra r.ied1da importdnte dt! la dll1fl1nistración de lópez Mateas, -

conc:.ist1ó en cre31· ¡,, Cü1:iislón ftacional de los Libros de lel!.to 

Gratuitos, mea1da h,1stante ingeniosa para cumplir una de las ª!. 

p1f'ac1ones oel progri!rna revoluc1onario: La de unificar las con

ciencias con tl credü Ue1 patnotismo. 

ltastd hoy, se vei.1 cristalizado el sueno anhelado -el de la un.!_ 

dao nac1onal- el litiro rte te.-.to üni·:o, obligatorio y gri\tuito 

en todo el pais, const\tui'a el 111eti1~ ,11j~ eficaz para la untftc,! 

c\ón en la forr11aci611 d(.l tipo de llor.:bre que requeda la trans--

tormcu:\~n :;ociC'!:'Cnnfimica de ~1é,.1co. 

la tdca de un l\bro único, obll9atorio y gratuito expuesta por 

Torres Bodet al presidente, representó una aventura arrtesgada, 

pero bten val16 la pena, si Pxaminamos los resultados obtenidos. 

h1uta la fcc.hu. 

Contando la Secrctdda con el presupuesto más elevado de que -

hasta entonces hahia disfrutado, emprendió la creac16n de otras 
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importantes obras como: los Cent1·os de Capacitación para el Tr! 

bajo Rul"a1. 1;¡ .. e daban entrenamiento para el trabajo 1ndustria1 

y a9dcola, a la población rural; po.re. preparar obreros especf! 

l iZados se fundaron los Centros de Capacitación para el Trabajo 

Jndustrial. Ambos centros, instalados en diversas regiones de 

la República, colaborarian en la tarea de modernización de la -

agricultura y en 1ntens1ilcar el crecimiento industrial. 

La importancta que se le otorgó a la educación técnica, obligó 

a crear escuelas que se encar9aron de preparar maestros para la 

enseñanza técn(ca. 1a1 es el '-'150 del Centro Nacional de Ense

nanza Técnica Industrial que se creó en cooperación con la 

UhESCO, en 1964. 

Por to que respecta al periodo de Oíaz Ordaz ( 1964-1970) puede 

decirse que en e1 plano económtco, sigue operando el modelo del 

desarrollo estabilizador, generador de un rápido crecimiento de 

la economía especla1mentc la enfocada al ramo ;ndustrial, a co~ 

ta de la sobree>.p1otaclón de lo fuerza de trat1ajo. En educación 

no se observa ningún cambio notabie, más que a fines de se:<en1o. 

Cubre el cargo de Serretario, Agustln Yanez, '.lUien procura re-

forzar la continuidad d~l programa revolucionario, ple.oteando -

la necesidad de una reforma nuevi\, Determina en 1965 la crea-

cf6n de una Comisión Nar;onal de Planeamiento lntcgral de la 

Educaci6n 1 para realizAr un análisis cul"ntitet1vo y cua11tativo 

de todos los nh'!les. Conforme a los resultados de h. Com1si6n 

se estableció impulsar la orientación vocacional, utt11zar la -

radio. la televisión y el cine en la Pnsefianza, adoptar los 
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principios de "aprender haciendo" y "enseñar produciendo" en -

los niveles primario y med10 1 respectivamente; un1f1car la cns! 

fianza media, crear carreras técnicas a .livel medio y abatir el 

analfabetismo. 

Para cubrir con C!l últ1rno aspecto el Secretario puso en marcha 

uua campana nl1c1undl lo9rando buenas resultados, pero no errad! 

cando po1· completo el problema. 

Fijó un calendarto escolar único en todo el pafs. Establec16 -

la lele">ccundaria, al introducir el uso de la televtsttn en la 

educación media, continuó co11 el incremento de ediftct1Js escol,! 

res para la educación pr11narld, aumentó !as Centros de Capactt!_ 

c16n para el Trabajo Industrial y Agr1cola, estableció en 1966 

la lscuela Nacional de Maestros de Capacitación pari?I el Trabajo 

Agropecuario. 

Par"a el medio ru,.al 1 transfor"mó la Dirección General de Enseña!!. 

za Agrtcola, en Dir"ección General para el Oesílrrollo de la Com.!:!. 

n1dad Rural, de poca vigencii't, por su inadecuada planeac1ón. 

Un hecho que por" significativo conviene mencionar, por haberse 

dei;.arr"ollado dentro de la administración de Diaz es el r.1ov1mie!!. 

lo eslud1ant11 y popular de 1968. El estallido resulta s1gn1fj_ 

cat1vn, porqJe impHcita o ex.pltcitamente reflej6 la decadencia 

del modelo económico de desarrollo. Oemostr6 al gobierno, que 

la comb1naci6n: industrialización - fl1erte explotación de la-· 

fuerza de trabajo - bajos salarios-, ha.bu· llegado h3sta su lf

mtte de toler"ancia. f}ue 13 aparente est;\bilidad y el dominio -
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de la sociedad mantenido por varias dér:adas, estaba en peligro. 

Que la politica de industrialización habh1 marcado profundas d~ 

s1gualdades sociales eJtpresadas en términos de oportunided. de 

acceso a los benef1ctos laborales y educativos. 

De la misma forma en que r~spondió el Estado al conf11cto de 

19S8, asl respondía en 19611, permitiendo la 1ntervenc16n del 

ejército, utllizando las arm;is y la violencia para mantener el 

control de la soc1cd~d. 

Poniendo por niotivo el mov1miento estudiantil • popular de 1968, 

el Presidente Diaz Ordaz culpiS e la educación, como la causante 

de los hechos ocurridos. Y cur1 fi(Jtlvo del Cuarto lnforrne {lo. 

de Septiembre de 1968), ~1 propio pre!.•'dente expresó la neces1· 

dad de una reforma educ;tlva profunda. señaló como puntos bási

cos para esa reforma, tos s1guientes: 

a} La reforma educativa debla de iniciarse desde el hogar, con

tinuar en el jardiM de niños y prolongarse a todos los nive

lt::s de ser posible hasta los de postgraduados. 

b) Se requería scleccior1ar los conocimientos necesarios y pro-

porcionarlos al educando coordinadamente, adaptando métodos 

pedagógico~ r.:odernos, que suscitaran el interés y cur1ostdl'd, 

eliminar obsoletos programas demasiado minuciosos y substi-

tuirlos por otros úe m~nos cantidad, pero de más col1dad. 

e) No se deblan de dar complicadas lecciones de civismo, pero -

si habla que hacer comprendi:r al educando que no todo está 

permitido. 
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d) En la ree5truc.turac.ión de la ~duc:ación debla de estar preSe!!_ 

te las e.i.igencias de nuestro descrro~'o económtco. Educa--

C16n para la producción y ed.ucac16n para la. cultura. (Z 4 ) 

Oejd.ndo planteddos los µuntos esenciales sobre los que girada 

la reforma para formar al riombre del futuro, la Secretaria, pr2_ 

cedió a encargar ol (ortst•jo hacional Tecnico <le la Educación 1 -

el estudio de rii..f:OC.'.. ¡.ro9rjrnt's y planes de estudio y a organ; .... 

IJno dt- e~o~ C-c.nyn•SO!';. fuf! celebrado en la C.d. de Saltitlo en 

1~69. ln es.t(' Cof;gre~ú se tratdron los problemas de persíster

clo en los altos ínr1ict.!-'> di: reprobac.i6n, deserción y deficiente 

prepdrdt16n manlfe!:.tatla en el s1stemA educetivo. Se decía que 

Jos rtaestros lmprovi<;.ado!. óetert'"dnan una enseflanz! básica de m! 

la calidad y se crin".ide.-aba a la educación normal como el esla

bón en el 1..udl puedt• roriperse esta def1ctencía. Por lo cual se 

reformularon los ot;dh•os de lo e<lucrJclón normal destacá.ndose: 

a) La forr.iac16n de rnacs~ros de ensenanza primaria, que conside

ren la profesión como terminal y no como escalón hacia otras 

µro fes tonas. 

b) la incorporación de tu cduc.ac1ón normal al riivel profesionail. 

e} La formación del t:'g1·esado de normal sustentada en une cultu-

ra general sól 1da. Ya que anterforme~te se orientaba dema--

(Zt.}B.ubo!la Heldt, Antonio. C'..ic11 ,\1fo~ Vt .la Educ.ac..c.'.6H de ,\lé~-c> 
et,•. p.p. 2b]~2bh. 
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stado el plan de estudios h<1tia las btU1i1dzides relacionadas 

con las cieri:1as y las técnicas de ll'I: educación. 

Uno de los temas más discutidos fue, si era conventente establ! 

cer como requtsHo de acceso a la educaci6n normn1 el bachille· 

rato. Pero dada la cantidad de problemas que hubiera traido e1 

ta medida, se optO por prJf~s1onalizar 1.a carrera mediante otros 

mecanismos. Uno d~ ellos f'uJ? ampliar la cerrera de tres a cua-

tro ai\os y equil lbrar los contenidos de los planes de estudio -

entre Jas materias de cultura general y las de tipo técnico. En 

general el plan de estudios de 1969 puso énfasis en los conoci

mientos tnform6tlvos., le otorgó gran peso a las materias de cu! 

tura general y disminuyó 11B materias ¡..:-ofeslonales. La vtgen

cia de este plan sin embargo, fue de escasos dos años. ya que -

posteriormente en 19/2, se reformó levemente. en 1975 se 11~ 

vó a cabo una nueva reforma y poi:o después otra cono e fda como -

"plan 75" restructurado.• 

Es menester destacar qut' la Rnor;i;,>. de Sa1til lo, prctendfa no -

únicamente atacar prnblem.:is acc1Cómicos, sino también de orden 

polltica. Ya que tomando como base los a.cuerdos del congreso, 

el Consejo Nacional Técnico d11 ~i\ Educación {CtHE) dictaminó en 

Julio del mismo año, la ~epar~t1ón del ciclo secundario del prR 

fes1onal en las escuelas norm¿ot1~~, que aún ofrecfan ambos. ésto 

trajo como co;,:ecuencia por un lado, el establet1m1ento de nue-

Los cambien que e!.tos planes Introdujeron en 1a rormacl6n de 
Mae!ttros se anal l2ar1i en el upartado 2.) de éste trabajo. 



39 

vas escuelas secundilr-1as técr.icas agropecuarias, y por otro la 

tnexpllcat'llt! desaparic.16n de 15 escuelas normales rurales de -

especlal1dades. que fo,-n1aban maestros en agricultura, ganade-

rfa, mecánica dlJrÍLOltJ y se conformar'on la escuela de maestros 

de c.apacttacl611 p.ir.:i !'l trabiljo agropecuario {tUAMACTA); ya en 

1966 se 11.ibia cre11do 1,, escuela nacional de raaestros de capee! 

tación para el trdti.ljv wdustrtal (EUAMACTJ). 

A través, de este recorrido hlstórico hemos observado coma el 

~1stcr.i.! df' furmaclóo de do<:entes en el pafs se va s1stemati1A,!!. 

do, forma1iza11do y ot1Jet1v.:tndo en la creaclÓn de diversas ins

tituciones; a ~u vez descnbimos la diferente actuación o rol 

esperado desde la perspectiva es~~tal que han tenido los maes

tros como grupo social a partir de los gobiernos postrevolucip_ 

narios. Por otra parte, constatamos los intentos constantes -

por superar lo \¡;o¡¡novisac1ón y falta Oe prcpa1·11ci6n profPs1o ... -

nd1, a tra.vés cte lá crl'3c1ón di! ~1ternati\·as para p-rofes1onali 

zar al fl1a9isterlo. Pero, ta.rnbi~n por "modernizar" el sistema 

educatlvo dentro de lo~ marcos de los 1nten~ses polft1coo; del 

Estado, 

Aclaramos que Ja c.iractenzdci(;r, e rol del maestro la in1ciamos 

a partir de los 9001ernos postrevoluc1opar1os hasta 1970, deja

mos para analtzar con mayor profundidad los pertodos de 1970 a 

190Z por cons1derar que el proyecto de moderntzac16n encabeza

do por el t~tado, sufre notables camb1os en cuanto a su d1rec

cionalldad a part\r de la!> décadas. de los setentas y ochentas. 
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Es por esta r11z6n, que dedic.are-mos el s19utente cap,tulo para -

hacer una revHión del perfodo echeverrista en cuanto a las po

llticas y programas que apuntan hac:ta la formación de maestros. 



CAPITULO I I 

CARAC1ERIZl\CION DE LA POLITICA EDUCATIVA 

DEL REGil'irn UE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 

Y SUS REPERCUS I ONlS EN LA FUUC ION SOCIAL DEL MAESTRO 



CARACTERIZAClílll DE LA P(;LiTICA EDUCATIVA DEL 

REGIMErl DC LUIS ECl!['IERRIA ALVAREZ Y SUS 

REPERCUSIONES rn Lf1 FUNCIOti SOCIAL DEL MAESTRO 
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las tendencias de modernizac1L.n <:mµrendidas por la oficialidad 

se institucionalizan l•n la polit1ca educativa elaborada para C! 

da perfodo, donde apareet.• de manera manifiesta u oculta una CD!!. 

cepción de soci"'dad, de hombre, de ciudadano, de aprendizaje, -

de docente, e te. 

La polft1ca educatha se presenta como un conjunto de resoluci~ 

nes y decisiones relativamente autónomas en materia educativa 

que articula distintos niveles de realidad con ritmos propios 

de temporalidad como son: un nivel ideológico, un nivel sociol2_ 

gtco, un nivel pedagógico y un nivel organizativo-administrati

vo. A su vez pretende ser un modelo normativo para regular los 

procesos y prácticas educativas en los diversos planos de la e! 

tructura c;ocial. Ue esta fo.·ma, la polfttca educativa sirve de 

mecanismo o puente de enlace entre los ideales del pasado y los 

del futuro. 
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2.J AsPEClOS CENTRAL[~ DE LA POLlTICA EDUCATIVA DEL [STADO 
ME~ICMW DURAlnr LL PERIODO 70-76 

La i,iolilica ec.JuCdti1¡d• Lomo parte sustant1va de Ta política so

cial llt-1 Lstado, dl.lart.d tJO conjunto amplfo de lfneas de acción. 

[stas acciones iric.luyen df'.:>dl' l·l planteamlento de objetivos que 

orlentan al s1stema educdtlVO en su conjunto, su organización, 

funclonamiento e 1n• .. tr•Jmf'ntación, hasta las acciones cotidianas 

reallzudds eri el iiula, fdhr1ca o barrio y las prácticas socia-

les y educativas de los diversos agentes, profesores, padres de 

fam1Jia. 1 etc. 

llablar de polftica educatlva en Mb:~co es hablar de las estrat~ 

glas seguidas en las diferente<:. modalidades educativas, tanto -

en educación formal escolarizdda con:o en educactón no forrna1. 

(s posible reconocl:'r en toda pol ítlc¡i educativa diversos nive--

1es. 11 ) 

a) un nivel ldeolór¡ico. en el cual la podtica educativa es par 

te de un proyecto c~onómlco. político e ideológico del Esta

do. donde partlc1p11 eldboraniJo los con~eptos filosóficos y -

a1dnl69lo:o~ Q.J{: 01 ie11Lc1rdr1 la!; acciones (concepto de hombre • 

.sociedad, et1ucdciñn, Jcsarrollo, CdlTlblo social, etc.). 

b) Un nivel o:.oclológico, en donde se establece la función so---

(1) 

cial de la educ.Hión, ~u influencia, consecuencias y vfnculo 

Con .il9un.!ls modifi1...u .. ioncs, estos niveles fueron tomados de 
Pdblo Latapr, An.U.i~ii de un ~c.u11.io de cducac.i6n en J.ll'.t.-ico, 
1970-1916, rp. 1.1;-~6. 
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con ta sociedad. 

e) Un nivel orga1.izativo-administratiYo; referido al funciona-

miento, organización y estructura del sistema educativo en -

sus dlfcfentes n1veles. 

d) Un nivel pedagógico; defrne el proce)n de ensenanza-aprendi

zaje, en cuanto a 1 concepto de ensef\anza y aprendizaje que -

se utilizará y la~ tecnlcas y metodologfas a seguir. 

(n la operacíonaliz1HIÓn de la polftlca educativa intervienen -

factores de diversa fndole que le imprimen un cará"cter diferen

te al planteado. [ntre Jos factores de mayor tncidench se en

cuentran: los critt>nos µolfticos e.1.plfcitos o t .. 1plfc1tos del E! 

tado, las presiones y •jrcr.andas de los distintos grupos y clases 

sociales¡ las inercias 11e Jos sujetos para asimilar y eJecuLu1 

las decisiones tomadaso los recursos económicos con que se díl 

ponga, etc. 

De esta forma, lds acciones y decisiones educativas se encuen-

tran en estrecha relación con el marco polftico, económico y S.2, 

cial en el que se mueven. 

Asi, la política del sexenio de luis Echeverría Alvarez se ubi

ca dentro de un proyecto político llt" caracterfsticas peculiares. 

El régimen referido, se inicia con una fuerte crisis econ6mtca, 

polftica y social. La crisis económica producto entre otros 

factores del fuertt. apoyo que el [stado brtnd6 al proceso de 1!!,. 

dustrialización, a tri.lvés del otorgamiento de fuertes subsidios, 

venta de materias primas a precios bajfstmos, est1mulos ffsca-

les, exención de lmpuestos, provisión di. mano de obra barata, -
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control sindical dl' los trabajadores, mantenimiento del régimen 

de sala.nos, etc. 

Todo ello aunado a Id ci·;sis en e1 campo y al creciente endeud!_ 

mlento e.- terno otl lqó d 1 (stado a emprender una serie de refor-

mas para hacer frente a esta situación. 

Ve la polftica llama!ld del "desarrollo estabilizador" se pasó a 

lo que se llamó "desarrollo con redistribución del ingreso". -

Asl 1 se 1 lcgó a pl.rntear una poli'tica econ6mica expansionista, 

tendlent~ a reactivat" 1:1 mercado 1nterno a través de un aumento 

en Ja 1nvcr-:;i[.r. pútil ica, de una modernizaci6n m!s ráp1da, y hom.9,_ 

9é-uea dl! la economfa y de una e:..tensión de la capac1dad <te com-

pra de los sectores mayontarlos. 

Cl [stado, según ésto, dcbld poner sus recursos a disposición -

de una política que f<lvOrt'c..lC!ra Ja creac\ón de nuevos empleos y 

mediante el dl!Sarrol lu <\1.• obras de infraestructura. La multi--

pl\cación de empresas estatales~ cldemás de un alivio al desem-

p1eo se pensaba, h,1tJri'd una mejori'a sustancia1 en las condicio

nes de vida de los SL'r.tores lle trabajadores que sfrven a las e!!! 

presa<;, estatales y al Estado en su Ct•njunto.( 2 ) 

Con respecto a la 1...1 i:.is polftica, é•.ta. se mantfest6 en el mo

mento en que el [stado, ante el riesgo de perder su estabilidad 

( 2) 
C6rdova, Arnaltlo. "L.1 crl!>ls del capitalismo en MExlco¡ cr( 
~¡..,política" en: Gilb~rtu Guevara Niebla, Ltt c.l\..i¿.C:.6 de. l.tt
~due¡\C-l611 f.upt!-'lU.J'l .~11 /.f.!'tiCP, p. ltl. 
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durante el movimiento estudhnt1l empr~ndido en 1968, recurre a 

la ut111zaclón de la repres1ó11 y la vL~Jencia para obtener el -

control de la sociedad. [stas tácticas le costaron al Estado -

la pérdida del consenso y la legitimación polft1ca e ideológica 

entre sectores 1mportdnte!i de Id sociedad. 

la fractura del conseu!:.o ídí.'ológHo llevó al fstado a reestruc

turar el sistema polít1co, a travf!:. de la part1cipaci6n y am--

pl1aclón del margen de acción dr: los diferentes grupos sociales 

"'apertur-a democrática". De este modo le gente creeda nuevame!!. 

te en él. se fortalecerla su poder y no perder fa el papel de r~ 

gulador del proceso de desarrollo del pals. 

[n el aspecto social. se buscó favorecer a las clases populares 

a través de!'.' mejoramiento lc!Joral, educatno y cultural. Una 

polhica enfocada a lograr el desarrollo compartido requeria 

reestructurar el rumbo que el pals había seguido en cuanto a 

las estructuras no sólo económicas. s1no tamb1én de car§cter s~ 

cial y cultural. 

Dentro de ta serie de reformas emprendidas y coordinadas por el 

Estado como respuesta polftica a las diversas demandas, tienen 

gr:in ir.:portanc.ia las i11i1,;idd'H 1:11 el sector educat1vo. 

La política educativa del sexenio echeverrista adem&s de estar 

centrada en la expansión del sistema educat1vo, busc6 preparar 

el camino sentando las bases para la mo1..ern1zacfón. 

En efecto, durante este perfodo se Inició una polftfca de mode!. 

nización educdtiva, tendiente a establecer un sistema educativo 
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ccorde a los requerirn1c11tos que ~lantea una. sociedad "moderna e 

1ndustr1al" superdndo sus disíuncionalidades m!s evidentes: ed!!_ 

cac16n olejada de la producción, sesgo 1 iberal de las profesio· 

nes, educació11 ''drtdicd" f' lrrelevante en la sociedad actual, -

etc. (l) 

Cl proyecto ideuló(JHO y educdttvo elaborado para orientar las 

dcc1ones educ.ativd~ efe PSte rf'llt-nio se rotuló como "reforma ed~ 

La c.onct:pci6n dt: ''rt.'fúr,:.u caucatn-a" en este régimen no fue del 

todo clara, ya que incllqó desde acciones propiamente de orden 

pedagógico {modif1c.ici6n de planes, pre-gramas, métodos y libros 

de tt:1.to. actualildc1ón de maestros. e,;ped1ci6n de leyes, etc.} 

hasta la dmpliación de los servicios educativos y la creación : 

de nue'o'dS t11stitucir;n1.·s pdra 11ino .... ar el sistema convencional de 

t:>nsei'lanzó. 

01chd rt:"formd se ton'. 1t.ió como un proceso consistente en la CO!!, 

tinua ampliación y reor:ientdc1ó11 del sistema educativo en su --

conjunto. Ami.tl iaci611 p1,ra popularizar la educación y recuperar 

con ello la legitimdri611 polftica y el consenso activo entre-· 

las granoes mdsas de· ld potdaclón¡ y reorientaci6n pard moderni 

zar lds mentalidade~ "ilrcaicas" de las gentes, con el prop6sito 

f)) 
Hendo.td, Jdvit:1. ";..pulllC!:> Sl.iLrc las tendencias recit'ntes de 
IJs polític.t!> cJuc.:1tivas en Héxic.o dentro del contexto littl 
noc1111~1·icano" i:n: Cuadt''lllO~ d~l CCSU, No. 1.2, p. 12. -
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de alcanzar el graao d~ de~arri.>l lo t1ue han marcado las socieda

der. industriales o modcrnds comv: Est4dos Unidos, Japón, Alema-

nia 1 entre otros. 

En suma, se tratd de que el si<;tema educativo en su conjunto --

prepare a las n •evas generaciones en la cultura clent¡ftco-tec

no16gica moderna piH11 ~I cambio permanente que se avecina. 

2.2 LA COllCEPCIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL DEL MAESTRO DENTRO DE 

U\ REFORMA EDUCATIVA 

El educador como "promotor, coord10aoor y 49ente d1rectu ........ 

proceso educali'iO" (art. 21 }, ... desarrollará la capacidad y 

las aptitudes de los educandos para aprender por si' mismos, y -

promoverá el trabajo en grupo (art. 44); procurará desarrollar 

la capacidad de ot.iserv11c1ón, análisis, interrelación y deduc--

ción, ejercitará la refle.dón critica, acrecentar.í la actitud -

de actualizar los conocimiento:> y capacitará para el trabajo s~ 

cialmente útil (art. 45¡( 4 ). El desarrollarl en los educandos 

las habilidades para investigar, experimentar, discutir, raza--

nar y aprender por sí mismo. 

En sintes1s, esto es lo que d~r" "~ discurso ideol6gtco relaci~ 

nado con la funct6n social de~ maestro. c;e invita a que el --

maestro se comporte de tal modo, a que adopte tales actitudes y 

prác t t ca s. 

(!t) V..'ízquez, José d~ Jesús. V11t!('ml'!cum 1 p. 197. 
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Sin embargo, obscnaml'~ que la función social del maestro que -

presl!nta la idl'ologia. está desv1rtua<,;'1, ya que enmascara la --

verdadera función del profesor. Se dice lo, que en el fondo no 

lie preter1de qut" !>t loyrc. lo que su ··rPtende en realidad, es -

formar una persona suf1c1ent 0 mente hát.dl para la transmisión de 

los conocimtentos li.lsicos, que no implique lograr cambios en 

las conciencias de lo!O alur.inos y en h comunidad educativa, en 

suma que no sea un dr_]ente de ca111bio. 

[jerc1tar la rr~flel'ión critica, la capacidad para aprender por 

sí mismo, el análP.i!> y la deducción no es el proyector,..,, rlr> 

la política educativa t'fl México. 

Asi, el maestro debl'rá dPsarrollar en los educandos las habili

dades para investigdr, t:'-µerimentar, discutir y razonar, pero -

dentro de los m.iq¡ent"J requeridos por el mejoramiento en la ef! 

ciencia y eficJcld dt.'l ~istema educativo. Debe de orientar al 

alumno a que critlqut! y .mal ice las prácticas tradicionales de 

la escuela, pero srn cuestionar, ni vincular los hechos ocurri

llos dentro de la so<..il'ddd con los hechos económicos y los fen6~ 

menos po\tticps de su momento histórico se busca otra actitud 

en el maestro, porque el concepto de aprendtzaje na cambio.do¡ 

porque se dispone de una tecnologfa 11npresionante para dtfundtr 

tnformactón y estimular su as1mildc1611; porque son otras las d~ 

mandas del desdrrollo econ6m1co, polh1co, social, ctcntfftco y 

tecno16q1co del pais y mund1almente, 

Ahora, importa solirl! todo que pr1~part:· 11.entalidades adecuadas a 
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la cultura cienttflco~tccnológica moderna. Se insiste repetiCI!_ 

mente a lo largo del periodo (70-76) que cambie los estructuras 

::tentales de las. gentes por concepciones modernas. 

2.3 REFORMAS A lA COUCACIÓN UORMAL DURANTE EL SEXENIO 70-76, 

ConstderanClo a1 maestro como un factor pr1mord1al de la educa-

ct6n1 la reforma habla de centrarse en él al establecer los me

canimos para su actualización y preparación. 

Se consideró necesario para la formación de los nuevos moc.:.;.1 .. :, 

modificar los planes de estudio, los programas y s;stemas acad~ 

micos, asf con ... los métodos y las técnicas que orientaban su- .. 

formación profesional, para adecuarla a los cambtos que se ha-

bhn operado en nuestro pais. 

Aferrarse a conceptos y métodos pedagógicos tradicionales equi

valía a condenarse a vivir en eJ pasado. Por tal motivo, en un 

Encuentro Nacional de Educación Normal. celebrado en la Ciudad 

de México. en abril de 1972, se aprob6 un nuevo plan de estu--

dios para que los. alumnos cursaran est1..'1tos de bachillerato ge

nera 1 y de forma.e ión profesional s imu 1 táneamente. 

Los principales cambios de estt: nuevo plan fueron: 

1) La adición con respecto al plan de 19&9. de una dosis consi .. 

derable de educaci6n cientffica en cursos de matemáticas ...... 

ciencias naturales, estadhtica y otros; 

2) La reducción de al9u11os aspectos repetitivos de las materias 



51 

peda.góg;cas; 

3) La generalización dt los cursos semestrale:.; 

4) le introducción de nuevos cursos en filosoffA, histor1a de -

la cultura y lenguas e.(tranjeras; 

S) La introdu<..ciln de algunos cursos opcionales en ciencias y -

humanidades; y 

6) La generalízación de la enseñanza agrfcola. 

El prorr.ed10 fue oc.t1u Lursos por semestre más cuatro actividades 

curriculares, deja.ni.lo muy poco margen para opciones y sobrecar

gando más los a.s~ll'ctos informativos de lo que ya estaban en el 

plan de 1969. (S) 

El nuevo plan de estud1os se 1rnplement6 en septiembre de 1972. 

Can una estructurJ por ár~as de formación, cinco pera ser prec.:!_ 

!:.OS. cientiftca, hur:1,rnístlca 1 ps1Copedagógica, tecno16gica y fl 

sico artfstic:a. las áreas a su vez incluian materias distribu.!_ 

das a lo largo de los ocho semestres del plan de estudios. 

La e.-.pectatlva de este tllan se ccntr6 en la relaci6n maestro- -

contenido, es decir, \:on dominar las materias de enseñanza. El 

énfasis se colocó en la adquisición de conocimientos teóricos -

con una !!'.ayor orientación ctentffico humanistica. 

El maestro debta de domtndr el c.ontentdo de las materias, para 

(5) Alvarez Garc:.ra, lsaí;u. "La difusión de las ldea5 y el cam-
bio en lü forMacl6n de maestros de primaria en Hthc.lco 11 • Re. 
v<.~ta. drl C'rut'l.o J1• (~tud<.oJ. Educat.i\.•o~, 111. p. 34. -
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poderlo transmitir a Jos alumnos y lograr el desarrollo del pe!!. 

samiento reflexivo y obJetivo. Es por esta raz6n que el plan -

12 dedic1> más tiempo a la adquisición de conocimtentos teóricos 

r¡ue a las materias profesion1des. 

Con las modificaciones introducidas en la escuela primaria y la 

expedición de la ley Federal de [ducac16n, se considera que la 

formación de ~os maestros debia de estar acorde con esos cam---

bias, "La Reforma Educativa reclama un nuevo concepto del maes

tro: un educador equipado técnicamente e ideológicamente vu• .. 

cumplir la diffcil tarea de encauzar la energfa creadora de las 

nuevas generaciones". ( 6 ) 

Por el lo, en el año de 1975, después de tres seminarios region! 

les de consulta se modifica el plan 72. Nace asf el plan 75 1 -

el cual se reestructura posteriormente en 1977. 

El nuevo plan 75 1 se estructur6 en tres !reas de formación: La 

primera cientffico-humanfstica; (Matem:t,icas, Espai\ol 1. Ciencias 

Naturales y Sociales)¡ la segunda ftstca-arthttca y tecnológi

ca; y la tercera profesional espectfica, 

Este plan a diferenciJ del antedor contemphba formalmente ca~ 

pos de estudio permanentes, con su respectiva d1d!ctica 1 a lo -

largo de los ocho semest.1·es d~l plan. 

( 6 ) Bravo Ahüja, Víctur y C.:1rranza, JosE Antonio. La. ob.ta e.du~ 
ca.t.iva, p. 58. 
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Decirnos formalmente, porque en su implementación top6 con diver 

sos problemas que J1storsionaron su estructura inicial. Entre 

alguno:.. de los problemas figuraron: la felta de personal docen· 

te en las normales que do111inaran completamente los conocimien-

tos teóricos y prácticos de cada campe. de estudio, por ejemplo, 

el de Clenc1As Hatur1lles constitufdo por ffsica, qufmica y bio· 

logfa y además que tuviera el dominio d~ la didáctica aplicable 

4 cada grado de ld c~ ... u1:li;i pn:r.~r1~. fl mismo problema se pre

sentaba en la segunda área donde un maestro para educac1u11 

tlstica no dom1naba tle man~ta integral las cuatro materias (ar

tes plásticas, teatro, r1.10za y música} que constituian esta - -

área. 

ts.ta situación provocó que en l"s normales no se respetara la 

f~structura por campos de estud10 y se siguiera trabajando por -

mdterías separadas y seriadas a lo largo de los primeros seis -

semestres del plan. 

la tendencia de estt! p\an 75 fue enfatizar la relación maestro

método, es decir, el n1aestro deliía í-'úsccr la habUidad para di

rigir el proceso cie dprent11Laje~ de aquf que se haya incrementa

do el tiempo para las did~cticas y disminuido los conocimientos 

teóricos. "El cómo ensenar" es lo que se procura m!s que el -

contenido de lo que se ensenará. 

Se trata de que el maestro adquiera la habilidad para aplicar -

en forma eficiente Lis tt;cnicas participativas apoyadas en la • 

dinAmica de grupo!>¡ que comprenda las diversas categorfas de -

los otJjettvos de la educación y el dominio de les formas para -
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su correcta eJ.presión¡ que esté capacltado para elaborar y po-

ner en práctica pl1.rnes didáct1cos de acu~rdo con los objetivos 

generales partlculares y especificas, asl como técn1cas de enS! 

r.anza. En si, debla dord,1ar la tecnologta educativa. 

Es importante destacar que st bien se proclaman innovaciones en 

los planes de estudio de este perfodo, en la realidad estos ca~ 

btos no se implementan en las escuelas. Las razones fueron va

rias, entre otras, que esos pronunciamientos, no se rtr .... __ . 

por medio de otras ins.tancia~. como cursos de actualización y -

mejoramiento profesional del magisterio, o por medio de progra

mas y por otro lado, la propia organizact6n tradicional de las 

escuelas normales y las inercias de los maestros impidieron su 

implementación correcta y sólo •tedrrearon confusiones y contro

versias dentro del magisterio al c..erexistir en el sexenio 70-76 

tres pl.1nes óe estudio¡ el de 19C9; 19,? y 1975 dentro de las -

escuelas normales. 

Además de las reformas a los planes de estudio de la educación 

normal, se realizaron en el periodo algunas acciones encamina-

das a la actualización y mejoramiento del magisterio. Con la -

intención de promover el mejoramiento del trabajo docente de -

los maestros en los diversos niveles, en el ario de 1971, el In!. 

titulo Federal de Capacilación del Magisterio se convirtt6 en -

Direcci6n General de Mejoramiento Profesional del Magisterio. -

Asf también, se intensificaron las acciones de formación y ac-

tualizaci6n de los maestros a través de sistemas abiertos. 

Y por último en el año de 1975 se inician las licenciaturas, con 
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objeto de que los maestros alcancen los grados acad~micos supe

rtores consignado!. en la Ley Federal de Educación, st- cre~n las 

licenciaturas en Educación Preescolar • .:ducación Primaria, Edu-

caci6n Secundaria por Televisión y (ducaci6n Normal. Estas li-

cencidturas estuvil'1·on a cargo originalmente de la 01recci6n G! 

neral de Educac16n tíon1ial y. po!.ter1ormente a partir de 1979 de 

16 Unhrersi<li5d Pedagó91ca Na.c1ona1. 

2.3.l CONCEPCIOUl5 P(OAGOGICA5 DERIVADAS DE LOS PLANES DE 
CSTU010 Dl l~/2 ~ ¡9n, PARA lA fOlJCACIOf~ NORMAL. 

tn la estructura c.urr1cuL1r diseñada para los planes de estud1o 

d~ 1972 y 197S encontramo5 que e"isten semejanzas, aúnque teór.i_ 

camente difieren. por eJPn1µ10 1 el plan 72 se estructuró por .... 

áreas de formac;ón. m1entras que t?1 plan 75 se disei\6 por cam-

pos de estudio. Sin emba1·yo. en la pr!ctica ambos planes se 1~ 

partieron por .'.ireas. 

la concepción pedagógica qoe se desprende de ambos plaoes es en 

esencia también 111 misma. ya que en ambos planes la figura cen

tral del pro¡:eso enseñanza-aprendizaje. es el ml!lestro, el cual 

debe dominar el contenido de las áreas de estudio para poderlo 

transmttir a los. a.lumnos. además de orient:ar las octi>Jidades ar. 

tfsticas ftsicas recreativas y tecnol69ic11s en lo escuela. 

De aquí deviene una serie de contradicciones ya que por una par., 

te en la Ley ft!d~rul d~ fducaci6n se postul11 que el decente de

sarrollará en los educandos las capacidades de observación, an! 

11s1s, crítica. e investigación y por otra. Ja actividad del 
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alumno se reduce a aprender el contenido rle las materias, a in

dagar no sobre lo que le interesa y pl"'eOtupa, sino sobre los -

contenidos de las materias que se ha fijado debe aprender, con 

la consiguiente pérdid.a de las capacidades creativas. 

E:n la concepción pedagógica reflejada en los planes el problema 

de la enseñanza no radica ni en la actividad de los alumnos, oí 

en la materia, poes se sabe yd cual es y está totalmente df!ter

minada y organlzaóa en los prr1grd1':d~ de estudio y en los libros 

de texto. E.1 problema rad1ca í.!n !. ~ tll1ib111dadc'.> y destrezas -

que el profesor tenga para transmitir, y depositar en los alum

nos los conocimientos, que postt:rlormente tendrá que repetir -

fielmente en los exámenes. 

Sabemos que no basta con incluir nuevos contenidos '1crfticos" -

en los programas escolares ni c.on introducir técnicas particip_! 

tivas y métodos activos Jlara desarrollar las capacidaictes creatJ. 

vas y crfticas de los educandos. Esta es una tarea c:ompleja que 

requiere cambios en las formas deJ razonar y pensar. 



CAPITULO l l l 

LA UN 1VERS1Dl1D PEDAGOG 1 CA NAC 1 ONAL. 

¿y LA MODERNIZACION EN LA FORMACION DE DOCENTES? 



58 

LA UNIVERSIDAD PEDAGOG!CA NAC!OtlAL. 

¿y LA MODERNIZAC!ON EN LA FORMAC!ON DE DOCENTES? 

El sistema nacional de formación de docer.4:~s en México se ha C,! 

racterizado por una ser1e de fallas y debilidades ligadas al 

funcionamiento de las escuelas normales como instituciones en-

cargadas de la preparación de maestros y a las instituciones e.rr 

cargadas de capacitar al megisterio nacional. El resultado ha 

sido la baja calidad en la enseñanza que transmite el magiste-

rio y las consecuentes repercusiones que ello tiene en le form!_ 

ci6n de profestontstas de nivel medio y superior. y finalmente, 

en todo el sistema educativo mexicano. 

Esta problem.!tica tiene su origen lógico en los problemas trad.!. 

cionales que aquejan al magisterio: la multiplicidad de tnstit~ 

ciC'nes no coordinadas entre sf, la constante mod1ficac16n de -

planes y programas ue estudio, el exceso de burocratismo en el 

desarrollo educativo general y la formac1ón de grupos de poder 

polftico que han controlado férreamente a los trabajadores de -

la educación, impidiendo su participación efectiva en las orie!!. 
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tac.iones y alternativas para la práctica educativa. 

la profunda controdicci6n entre el crecimiento y la calidad del 

profeso,-ado nacional y el desarrollo del pais 1 han provocndo el 

replanteamiento de1 problema dentro de una perspectiva de m!s ... 

a1cance: elevar la ft11?1ac.16n docente 4 un nivel unhersftario¡ 

1o que e-.plica los dhersos mecanismos creados: CtJrsos de torm!!. 

ci6n. actualliación. mejoramtento y capacitac1ón de profesores 

y dlversos organis.mos entre los cü<ile!> destaca por- el ímportan ... 

te papel que se le hd encomeni;lado, LJ Un1vers1dac Pedag6g1ca .. 

1'actonal {UPt~). or9ani!i1~.o cte<!do ;;on ia intención de que se'º!!. 

vierta en institución rer:tora del sistema de formación de doce~ 

tes y resuelva adem.ls de los protilemas mencionados: h disper-

sión ddministr-ativa, la d1verstflcac1ón del magisterio, la du-

pl ica¡;ión de gastos en lli formación de maestros, el crecimiento 

del sistema, pf'ro sobrl' todo 1a bdja calidad de la educación. 

E.n los últimos años. el probl~ma de ld calidad de 1a educación 

se convierte en un tema central de la política educativa ofi--

cial; a tal grado que durante el ')e .... enio de L6pez Portillo -

{1976-1982} s..e pldsma en el documento: Programas y Metas del 

Sector EJucJ.tivo (1979-1982}, que para e. gobierno, la educa-- .. 

ción es tarea prioritaria y se plantean cinco oDjeLl-.os progra

m&tlcos, de los cualC?S el tercero se refiere a "elevar la cali

dad de la educacf6r1", a través de mejores planes y programas de 

estudio, contenidos y métodos adecuados, m8teria1 dtd.!ctico, P!, 

ro sobre todo con niat~'i.lros CJ.da v~z más capacitados# 

(1 interés Je ('}eYar· ~l n1vel académico y profesional del maes-
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tro se comprende si tomamos ~n cuenta que preci~arnente 1os maei 

tros serán los. encarqados de •.d 1 i ficar a la fuerza de trabajo -

requerida para satisfacer las necesidades de modernización del 

EstddO me.:dcano. 

la creación de la Universidad Peda969ict1 Uacional representa: -

una de las 1niciatívas de mayor trascendencia que e1 Estaoo 

postrevolucionario ha pli'nteado en materia educativa; una op-

ción de cambio dentro de Lis lnstitucinnes formadoras de maes .. -

tras, es decir, las escuc1.Vi normales~ y una posibilldad de am

pliar el control nacion,tl del sector educativo. 

Oe aqul su importancia y justificación de que dediquemos esta -

parte del trabajo al estudio ,,! la UPN ubicándola dentro de un 

contexto económico y político. 1lebido a que el análisis del de .. 

sarrollü de ld UPU sólo está lumerso en este contexto. sino 

que es inseparable dL' éste. 'i es f!'l que la va determinando y C,! 

racteríZdndo en los as,1ectos '-;i'~~iímicos. administrdtivos, juri

dicos. etc. 

3.1 LA POLfTICA EDUC~TIVA DEc ~E>:EU!O lq76-1982 

la politita educativa del SCJ.Pnio dl• López Portillo se organiza 

durante 1916-1978 en torcio a i'.!. el.,boración e lnstrumentación -

del Plan Nacional de Educación (1977}¡ el cual comprendió un -

análisis de la situación. educ.1tiva en Mextco y un sei'alamiento 

de posibles so1 •clones a los problemas encontrados. Dicho Plan 

se complementa para 1978 con el documenta PrograMaS y Metas del 
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Sector (ducat1Yo f97!j-}9B2, en el que se fijan las mf:'tas, se d! 

termrnan prioridades- y !.t! precisan los objetivos programáticos 

e instrumentos para orantar y organizAr toda la accic5n educat1.. 

vo de 1979 a 1962. 

(1 proyet.to educ~tívo ck> la administración de L6pez Portillo se 

orientó conforme a los crnc:o otiJf.<tl"11.s definidos en la primera 

'iersi6n dt> lo~ proqram.)-:, y r.1eta~ y quf:! son: 

1} /l~l!9urdr 1.J ell1JCaLión bá!.ica a türloJ h poblacibn. Para el -

loyro de este otijetivo se establecieron ocho programas diri

gidos a la ampl 1aC16n de los ser·litios de educación preesco

lar, prlmana y secundaria con sus diversas modalidades. 

2) Vincular la t?ducaClón terminal con el s1stema proauctfvo de 

bienes y servicia!: sochil ) nacionalmente necesa.rios. Los -

programas ftjados para este objetivo ftieron trece, y estSn .. 

encaminados iJ fomentar, dn,pliar, impulsar y desarrollar la .. 

educdclón mL'd1a s1.q1erior, tanto la tecnol6gtca, como la hum! 

nfstica. 

J) Elevar la calidad di? Li educaciOn. A través de acciones co-

mo el mejoramient~ de contenidos y métodos, el fomento de la 

1nvesti911ción t.•ducdtha, el desarrollo de tecno1ogfas mate-

ria les educativos y sobre todo el mejoramiento de la cal tdad 

de h educacl6n que el maestro rt:c.ibe e imrarte. Sobre este 

último propósito se puso éof6sts en los sigu1entes aspectos: 

a) Iniciar un\'\ rPfonn.1 profunda de la educación normal del ... 

pafs, 
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b) Ofrecer cursos de actualización y mejoramiento profesio-· 

nal de los maestros en servicio, 

e) Impulsar la formación supenor y la investigación pedagó· 

gtcas en la Universidad Pedagógica Nacional. 

4) Mejorar la atmósfera cultural del pafs y fomenu.r el desar1~ 

llo del deporte. Los nueve programa~ para este propósito se 

encaminaron a impulsar la eJucación arUsttca ffs1ca e htst~ 

rtca y a la promoci611 y dlfusi6n de los servicios culturales 

y recreativos. 

5) Aumentar la eficienc1a del ':ifstema educativo. las programas 

para el cumplimiento t1e es~e uunto se cen{raron en la deseo!!. 

centración administr11L1va p.1ra facilitar la tOl'la de decisio

nes y los L1~mites en cada uno de los Estados.(l) 

Conviene hacer el seña lainiento que de los 52 programas, a 12 se 

les dio el carácter de "prioritarios". De éstos, dos se refie

ren a la educación normdl, propiamente el que propone impulsar 

la formación superior y la investigación en la Universidad Ped! 

gógica Nacional y el que hace referencia a mejorar el sistema -

de formación de maestros. 

Con el objeto de iniciar una reforma sistemática del sistema de 

formación de maestros, se crea en 1979 el Consejo Nacional Con

sultivo de Educación Uormal 1 como 6rgano de consulta de la SEP, 

(l) So1ana, Fernando. P1tog-'l.a.m1U !J ~le.ta~ del Sc.cto11.. Educa..tivo --
1979-1912. pp. 36-~Z. 
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para coordinar las acth'idades de las norniales y su 1t1lnculac;ón 

con los requerlmH•ntos del pilis. 

lambién se proponPn moctlticaciones al plan de estudios de 1975 

de las normales de t>ducación b.!s1ca y entre 19H0-1982 se refor-

man dos progrdmas dt• e!.lucación pree:-.col.;r y primaria. En 1982 

el Consejo NdcionJl CCJnsul t1 "º de (ducación Normal propone la -

amp\1d<.1ón a cir11..o JÍIO!. ce d:.srHión de los estudios de nvrmal 

primaria. con el objeto de 1ncluir el bachillerato pedagó9ico y 

resolver en parte ld no correspündencia legal y real de la cu-

rricula en la formJLión ins.tituc1onal de los docentes. La medj_ 

da propuesta se irnplcme11ta a partir del delo escolar 1983-1984. 

Además del aspecto format1vo se plantea la necesidad de actual..!_ 

Zt:tr, cap.td ldr y weJ,Orar profesionalmente a los maestros de pr! 

escolar, primaria, secundi!ria y normal, a través de diversos -

programas, entre los cuales ácStdca el Pro9rama Nacional de Ca

pacttaclór. del MaglStenu que se lleva a :abe en el ciclo 1978-79 

con maestros de e1.1uc.Hí6n primadJ no titulados y en servicio. 

Pero, una de las tr11c.1ativas educativdS de mayor significación 

adoptadas p.or estd Jt1mi11istraclón, la constituye: La Universi-

dad Pedagógica fh1.1onal 1.UPtn, creada <.on el prcpó=.ito de que -

se convierta en centro ret..teir del Sistema Nacional de Formación 

de Mae'Jitros, y desilrro11ada a partir de la idea central de que 

la calidad de la í.'ducación depende -en gran medida- de la 

existencia de mae'Jitros capaces de cumplir con la función que 

les encomienda el Estado. 

Una de las interro<J.1ntf•s que más se sostuvo antes de la creación 
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de la UPN era: lOe qué manera el Estado va a poder sostener dos 

estructuras de formación de maestros? La mayorfa de profesores 

militantes o simpatizantes de las organizaciones magisteriales 

democr.iticas, pensaron que la urr¡ se sc..~tendr1a destruyendo la 

Normal Superior y absorbiendo la dirección en la enseñanza de -

la Normal Primaria. Sin embargo esto no sucedió, pues se mant!!_ 

vieron los dos sist~rn.n. 

3. 2 LA CREAC 1 ÓN DE LA Urn vrns 1 nr.n PEDAGÓG 1 CA NAC 1 ONAL <UPID 

La idea de crear una unl ... ersidad destinada a profesionalizar al 

magister;o, aparece desde octubrt! de 1975, como un compromiso -

polftico de la campaña presidl"'ricial de José L6pez Portillo, sin 

embargo, su estudio preliminar ~e llev6 a cabo en 1976, por pa~ 

te de las autoridades estatales y sindicales y es hasta agosto 

de 1978, cuando autoridades d{• la AP y SNTE anuncian conjunta

mente la publicación del decrc-tc; c!L· creoctón de la UPU, que ha

brfa de iniciar findlmente sus labores docentes hasta el 12 de 

ma.-zo de 1979. 

A pesar de que la UPfl se mencionó µor primera vez en 1975 sien

do todavta presidente luis Ect .. 1verria, la petición de su crea-

ci6n fue hecha • su sucesor debido a que la situación econ6mica 

y poi ftica del Estado atravesaba por un mal momento. 

Por otra parte, se observa que desde su planteamiento hasta su 

creación la UPN presenta una serie de intervalos de tiempo bas .. 

tantes denotadores de la serie de pugna)' Y. contradicciones que 



65 

los grupos en jueqo l'nfrentan por querer tolflar la dirección fu-

tura de la UPU. 

3.2.I EL CON!DIO fCOHOHICO' 

En 1976, ailo en oue se empieza a hJbl-,r de ld creación de la --

UPN, es el fin del periodo presidencial de luis Echeverria Alv.! 

rez y el paf!. dlrdv1eZd por una dificil situación económica de 

carácter estructural; producto en partt- por Jas propias contra-

dicc1ones de la politica económica mexicana y por la depresión 

del captt11lismo a nivel mundial. 

Según la opinión rnds yeneral1zada las medidas de renovación to-

mac.Jas por el aobierno ech<>verristJ {politica económica expansi.Q. 

nista, consistente en una participación mayor del Estado en la 

economía, dmpl íación de beneficios soc1ales, redistribución del 

ingreso, entre otrds) 'iÓlo dCdrrearon al dnal del mismo la de

valuación del peso me•i<.Jr10 frente d) dt11ar (Jl de dgosto de --

1976}; el descenso de J.1 tasa fle inversión, 1J fugad~ c:dpita--

les, la expropiación de los agricultores de Sonora, endeudamie.!! 

to externo, i~flación, disminución de la producción industrial. 

Tal situación creó un.i atmósfera de desconfianza y descontento 

en diversos sectores de la sociedad -pr-incipalmente de la bu_! 

guesia monopolista- que habiendo afect.:ido sus intereses inici~ 

('")Para el desarrul lo de este .1partJdo ~e retomó fundamentalmen
te la explicación de la crisis que hacen Saul Escobar, íran-
cl'5co P~rez Arce y Carlos San Juan, en su articulo "México --
1978: devaluaclún y crisis'' en Ni!l.~1.i., nUm. 4, 
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ron una campaña de desprestigio contra el gobierno saliente. 

Hasta el mismo presidente L6pez rcu·tillo al tomar posesión des-

cribfa las causas de la crisis llL' 1., siguiente forma: 

La necesidad social de una tas"" 11l' .:recimiento más alta entró -

en conflicto con el retrasamiento de las inversiones, en parte 

por renuencia y en gran medida porque el esquema que durante --

años las habfa hecho dinámicas, estaba prácticamente saturado. 

En consecuencia el Estado tuvo {\ue invertir -por defecto- fre--

cuentemente con "Cierto y oportunidad¡ aunque otras veces sin -

orientación, sin proyectos útiles y en ocasiones sin contar con 

administración idónea. 

Además la obligación del [stado a invert~r se vt6 registrada -

por su incapacidad para financiarse, pues no contaba con suficien

tes recursos internos para ello. Acudió al endeudamiento exter. 

no, hasta que el mismo sistema financiero y las condiciones de 

su propio desastre lo limitaron. El ahorro disponible para in

versión se redujo y, con ello, la oportunidad de que se hiciera 

inversión privada. los dueños del dinero lo comprometieron en 

las actividades que les ofrecian menos ries13os: especulación y 

rentismo, o lo sacaron m,1sivamente del pafs hacia donde todavfa 

admiten capital, pero ya no trabajadores ... (2), 

El gobierno de López Portillo describe las causas de la crisis 

<2 > Apud. Latapf Pablo. A.11Jli!'~ e un ll?.ltCnio de cduca.c.l6tt en 
M~;i;..tco, 1910-1916, PP· 222-223. 
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desde una postura monetarista { 3), aludfendo que el culpable no 

era otro más que el lstado por 1ntervenir ampliamente en la ec~ 

nomfa sin contar con preparac1ón técnica td.ónea. 

Ante este panorarno. \11 ~cli'tica económica adoptlda por el régi

men para combatlr l.1 i1lflación y la recesión consistió en apli-

car diversas r.1.edidos ¡\e t.·mergencia recomendadas por el tondo H~ 

netano lnternJ.c1onal tales como: asegürar el libre juego del -

sntema de prec\o!>. el control de salarlos la est•bllld•d po-

lítica y social dE: tal 1ranera que 'j.e hiciera atractiva la inve!. 

sión privada. \A) 

Con \a puesta en pdctica de la política de restricción del 9ª! 

to públ leo para favCJrl'cer las inversiones directamente product_i 

,.as que rl'acttvaran 1..1 economía -il costa de los asalariados y -

las capas pobres de ,-_, población- los programas de vivienda po-

pular, Sdlud, alir:H!ntación, segurldar s'Jrial y educación prese!!. 

taran un ínevltable estancamiento. 

En educación a pesar de· los amb\c;osos progri,Hi\as y metas propue1 

l J ¡ la lnterprctac.1611 ... .;..nct3r\'§.tA e' una de las tendencias analf 
tiCd!a que se retomó p.ir,1 e.11;plicar la crisis de la econof'lfa ":° 
me.11;Jc.11na. Su!a planteamientos se sustentan teóricamente en .. 
lo'!I trabajos del economista norteam.·rlcano Hllton Frledman y 
la llftmada esc.uclil di: Chicago. Se n.:urre a ella desde la.
déc.ada de lo'!I cuarenta, para explicar las causas de los pro
blemas econ6m1c:.•n qu~ enfrentaban la mayorfa de los paises -
\atin~amerlcano!a, E~ta ~orriente es defensora de una polftl
c.a de austeridad y lucha por un programa contracclonlste del 
gasto pUblic.o. Cfr. s,,,¡1 Escobar, et. al., Op. c..i.t., pp. 8-10. 

( t¡) 1 L.:.d,·m. 
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tas (Educación para Todos, Educ.~ci6n Básiccs oblige.toria de 9 ·

grados, etc.) poco podh hacerse con un reducido presupuesto .... 

Es aqul donde e~tran e11 juego las contradicciones entre aspira

ciones y posibilidades reales. 

Bajo el contexto económico en que José L6pez Portillo asume la 

presidencia era surnarnente prcblemático crear una gran institu

ción pública destlnada a la profesionalizaci.ón del magisterio. 

Sin embargo, para el año de 1978 cuando se crea la UPN la situ! 

ción económica del pals habla camb1ado. [l Estado se encontra

ba para estas fechas en perfectas condiciones financieras como 

para sostener y cumpl tr el pacto hecho desde 1975. 

El descubrimiento de m.is reserV-15 de petróleo es uno de los fa_s 

tares principales que pcrinit16 al (stado emprender una polft1ca 

de "recuperación" después de Ja crisis de 1976. 

Con esta recuperación financiera el régtmen se fortalece polftj_ 

camente. El auge petrolero permH16 situar a México entre los 

principales exportadores a nivel mundial de crudo¡ asf mismo, -

le permitió expander y diversifica.1· ld estructura productiva. 

Por otra parte, el "boom" petrolero crea en el sector oficial -

un ambiente de euforia, un sent 1miento optimista sobre el futu

ro del pafs y una mayor racion~1id.,d del sistema. 

Dentro de este conte){to se comprende entonces, que et Estado e! 

tuviera en buen~ dispon;bilidad para. crear una costosa construf_ 

ci6n en el Ajusco. {Además del financiamiento de los inmuebles, 
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de las unidades del SEADJ y establecer una escala salarial, muy 

por encima de Jos nivt-les vigentes en otras universidades e 

1nstftutos de educ,1c1ón superior del pafs. 

3.2.2 (L cor1rrx1u PIJLITICO y SJUOJCAL 

(J conte.cto polftic.o y s1nrtical en el cual surge el proyecto{S)i 

UPll permite t'.(pl icdr la confluencia Je diversos intereses hasta 

cierto punto contr11llictorios. Como todo proyecto polfUco irn-

portante, la creación dl' la UPU suscitó una serie de opiniones 

opuestas y de confl1ctos entre el s1rwJCATO flACIOtlAL DE TRABAJ~ 

DORES Ol LA EDUCAClúri (Slil[j y Id SECR[]ARJA DE EDUCACION PUBL! 

CA ( SEP). 

Esto debido a que el •prirnero proponía un modelo de carácter po

lftico tradicional. Jondc Ja UPt¡ aeberia ser una in~titución m! 

s1va. destinada al mejoramiento profesional y escalafonarío de 

los maestros en ser .. v1cio, rnientrus que para el segundo, con una 

tendencia modernl1ddora., la UPfl deherfa ser un centro selectivo 

( 5) 
í'ür ''proyecto'' '»l' cnticndc t1n conjuntei de propósitos, de pre 
lc11s)o11es i¡ue e ... prcsan el estado fucuro de un determinado áiñ 
bito soc.ial, sea l'He el (stado, el de una lnstltuc16n o el
de la soc.leddd. Un proyec.to siempre se somete a madi flcaclo
nes y readecuaclones debido a la existencia de diversos gru"" 
pos Que luchan por Imponerle un contenido coherente con sus -
propios Intereses. 
Es pertinente sc,,alar que en ningún momento ex!Jte un solo -
proyecto, pero sí se puede reconocer a uno de el los como el 
do,.,ln<lnte, µor <,cr el que proviene del poder del Estado, en 
un momento determinado de la correl;icl6n de fuerzas poi íti-
c.1s que opr:r.1n en l.1 socicdud. Véase al respecto, t1endoza Ro 
jdo:., Javit'r. ''(I proyecto ideo16gic:o modernizador de las po::" 
líticas unlver~it.trias en México (1965-1980)" en Revista PeJt-
6i.lr.i fducativn~ !lo. 12, 1991, p. li. 
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capaz de formar cuadr"OS docentes y administrativos nuevos para 

elevar la eficiencia y la racionalidad del sistema educativo. 

La pugna entre los dos grupos se inicia en el momento en que -

buscan que su modelo se constituya en el marco académico. admi

nistrativo, jurídico y f11asófico que oriente a la UPU. 

Quizá una .::r.p\1cac1ón preliminar nos perm:-:.a comprender el con

flicto de intereses y quit.i de poder( 6 ) entre el SNTf. y la SEP. 

En el curso de la campaña pres1C1enc1al de José L6pez Portillo, 

es cuando el Comité Ejecutivo del SUTE(]} 1 o mejor dicho, el -

grupo que lo hegemoniza: Vanguardia Revolucionaria del Magiste

rio (VRM}, demanda la creación de la UPN. El entonces candida-

to, promete crearla en cuanto inicie su mandato. considerándola 

como una de las prioridades de su futura política educativa. 

Una vez adquirido el compromiso. la UPrt se convierte en un in--

( 6) 

(7) 

Oe acuerdo C'"ln Poulanlzas, el concepto de poder tiene como -
lugar de cons .. ituci6n el campo de las pr.Sctlcas de clase. Y 
alude a la capacidad d•~ una clase socid1 pdr.:t re.:d Izar sus -
intereses objetivo .. e!.pecíficos. Poulantzas, Nlcos. Pode!\ po 
l.lU.c.o !1 c.lat.1!6 6oc..ialc.& ctt c.l EJta.do c.apital-iJ.ta., pp. 117-
llO. 

El Sindicato Nacional de Trab.ijadores de la Educación (SNTE), 
estS considerado como uno de los más poderosos flnancleramen 
te y numér"icamente. Como parte de la Federación de Slndlcato'i 
de Trabajadores al Senicio del Estado (FSTSE), guarda una 
e!.lrec.ha relación con el gobierno en turno para asegurar su 
reproducción y consolidaci6n, a través del control político 
e Ideológico de los trabajadores de la educac.16n. 
El SNTE afianzó su poder gracias a que fue un Importante ac
tor en el apoyo de 1.1 candidatur.1 y durante la campaña presl 
dencial de José L6pcz Portillo en 1975-1976. -
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sistente objeto de propa~1anda politica, ya que se aprovechó ---

cualquier fecha conmemorativa, acto o evento para hacer alusión 

al tema. 

La propaganda real iza;1a en nombre de la UPN tuvo como intención 

tmpl fe ita reforzar rl control estructural e ideológico que Van-

gui\rdia, ejerce solirl" el magisterio nacional. 

El control 1'!'.>lructural I'! ideol6gico que ejerce Van-
guardia sobre el mnqis.terio n11clonal se reforzó por 
medio de la prop.19anda real Izada en nombre de la 
UPfL Este grupo cnc.11.lezó las moví 1 izaclones qui'! dl'!-
mandaron la institución, pero lo hizo en nombre del 
sindicato; es tu se l'!:llpl ica porque <:oegún los vanguar
di~t.ls 1'!11o-. r•o ct·n~tiluyen un grupo, sino un moví-
miento relvindicaJor cor instancias orgánicas repar
tidas en toda 1.1 estructura del 'iindicato. (8) 

Vanguardia presentó la UPN al magtsterio como una institución 

que le permitiría logr~r una completa profes1onalizac16n y le 

darta el lugar que socialmente le corresponde. ya que en la ac

tualidad -asf lo señallJron- se desenvue:ve en el subprofesiona-

1 i smo. 

Conviene recordar que €.·1 aspecto de la prafesionalización ha si

do desde tiempo atrás muy utililddo que ya se ha con\lertido en -

uno de los tantos luqares comunes a los que se recurre cuando se 

busca explicar la ~ilu.i.:.ión en la que se encuPntra el sistema 

educativo~ o cuando en momentos como éste en el que las posibili 

(B) Carrlia1es Retamozd, César."ta Un~·v!'.Jt\.idad Pcda.g6g..ica N'ac..io
~at ~ au tu~a~ ~11 rl li&t~ma de 6c·~maci611 de doce11tea''en: R! 
vista Foro lJniver!.itario, No. 26, p. 38. 



dades de incremento de salarios y de movilidad social se encuen

tran c:erradas, debldo a la pol ftica económica restriccionista. 

As{ pwes, la propaganda que lígaba a la uPN con la proresionali.

zactón colaboraba a lograr qve se sumar& una respetable cantidad 

de maestros en las movil iZJciones. al tocarles aspectos tan sen

síbles como la falta de reconoclmiento profesional. la discrind

naclón económica Je la profesión con respecto a otras y el requ~ 

rimiento de movilidad soctal. 

Por otra parte. en e1 pl.>tno tdeo1ógico la propaganda en torno a 

h Uf'N sirve pdra que et Estado renueve su imagen de educador -

popular que asumió en su or;IJen revolucionario. El Estado al 

adquirir el compromiso de creJr una universidad para los maes-

tros. salva su imagen de benefactor y legitima su poder ideoló

gico sobre el m"'gtsterio. 

Además de que la creación de la UPN se presenta como una medida 

eficaz para alcanza,.. las aspiraciones de controlar a un sec:tor 

importante dt- l3 sociedad. ¡:,or la influeoc:ia cuantitativa y cu~ 

litativa que tiene en el ~1roceso edlJcatl\lo dé:l pafs. 

A la promesa de f!~ta instituci6n por parte del Estado, 
como c:entra1ízadora y renovadora del slslema de forma .. 
clón de1 magist~rlo subyace la posibilidad de o11t1pllar 
el control estatal sobre el iindlcato mis numeros,o de 
trabajadores públlc:os del país. Ello a tr•vés de la -
prestación de '!i~rvlclos de "mejoramiento profe!.lona1 11 

al magisterio. la cre•c:l6n de in ta nuev• lnstl tucl6n .. 
brlndb la oportunld"d de reforzar el normal lsmo, para 
asf lograr la tan anhelada "modernización del sector ~ 

educat lvo." (9} 

{9} Kov11<:$. Karen. 1'l.l planeac.i6n t!duca.tiva en ttt:xlco: la Univer~ 
sldad Pedag6glc.:s Nacional (U.P.fl,)" en; ~ev-t.-4.C...1 C~twlú.1~ Soc.iol69icot. ~ 
No. 2. p. 280, 



7 J 

Podrfamos decir entonces, que la real 1zación de tan insistente 

propaqanda tuvo unil. f"•HÓn po1 i'tica de ser 1 no fue simple demag2 

gla. 

Apenas iniciado el se:\enio presidencial de López Portillo 1 se .. 

~labora, por parte de la burocracia gremial (VR~}. el primer an

teproyecto que defi11e lo que seda la UPN. 

Este anteproyecto, proponia q·1e la Universidad tuviera las 5; .... 

gui entes caro.e ter ls t leas: 

a} Seria un aparato administrativo central1z.ador que organizarla 

y controla ria tn todos sus niveles y modalidades la formación 

pl"Ofesiona1 del magisterio. la UPN '<sf concebida deberla ab ... 

sorver todos los pragr.imas de formación de maestros dependien_ 

tes de la S(P (riorm..il swperlor, licenciatura y programas de .. 

mejoramiento) y tendd<t facultades para .controlar y coordinar 

las instttuc\C'nt:s de este tipo dependientes de Jos gobiernos 

y de los particulart's. 

b) Oebfa ser una lnstitUción masiva. sin control de ingreso des

tinada a1 mejoramiento profesional y escalafonario de los 

maestros. 

e} formarla especialistas en administración e investigación edu

cattva. 

d) Su población estudiantil y docente se compondda en {!):elusiva 

de maestros normalistas. 

e) Estada encargada de organizar y dirigir la investiga.e¡· .. f\I" .. 

da9ó9ica, asi como de la difusión de la documentación e info! 

maci6n relacionadas con las ciencias de Ja educación. 
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Puede observarse que en todo este proyecto no se encuentra nin-

gún cuestionamiento al modelo vigente para la formación del mae!_ 

tro ni a su práctica prufesional. "Los contenidos y los métodos 

no se cuestionan. menos aün la función social del educador. Todo 

parece estar bien, se trata de integrar, ampliar, controlar, le

gitimar con nombres solemnes lo existente. Lo demás será dar más 

de lo mismo". ( IO) 

los aspectos un tanto ambiciosos que se planteaban en el antepr.9_ 

yecto elaborado por la dirección magisterial, se sometieron a -

rvconsideración en cuanto a sus ventajas y desventajas que aca-

rrearia un modelo de universidiid masiva, centralizadora no plan.i 

ficada y conservadora. 

Por una parte, crear una universidad de tal magnitud, implicaba 

enormes costos económicos en un mornento, en el cual el presupue1 

to para educación está muy restingido. Por otra, la idea de unl 

ficar y central izar a todas las instituciones que se encargaban 

de la formación de maestros en sus diversos niveles y modalida-

des provocada fuertes enfrentamientos politices entre los nú-

cleos de poder de las distintas instituciones. Asimismo, la -

concepción de universidad conservadora y tradicionalista, se op~ 

ne a las tendencias de moderniZiltión emprendidas por el Estado. 

Seguir formando '1ocentes con una orientadón tradicional is ta tan 

(lO)Fuentes Hollnar, Olac. "Los maestros y el proceso político -
de la Unlver'!iidad Pedag6gitil Nacional''. Hcrn.lndcz, Luis. la4 
Lucha4 Mttgi4.teJi.ittlcó 1919-1981, p. ft6. 
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poco eficiente, seria cre1Hle más obstáculos al proyecto tenden

cia.1 de modernización que intentan llevar a cabo las élites dir.i 

gentes. 

Previ~ndo estas consecuenci.1s y otras que se desatarían en caso 

de que se aceptara tal proyecto, se estable'ce un proceso politi

co de negociación y cautela por' parte del Estado, que va desde -

marzo dr:: 1977 ha~t.1 el 29 de agosto de 1978, fecha en que se pu

blica el decreto presidencial ciut crea la UPN como institución -

cúpula del sist~ma de educdción normal. 

El proceso se inicia aplicando una táctica de posposición mien-

tras se elaboraba un p1·oyecto alternativo por parte del aparato 

burocrdtico de la SEP. 

El titular de la SEP, Muñoz Ledo, pospone el proyecto mientras -

se labora el Plan !LH1ona1 de Educación. En enero de 1978, el -

nuevo titular, FernanJo Solana, anuncia una segunda comisión pa

ra decidl .. ld organiza.ción docente y administrativa de la UPN, -

Finalmente, la soluc.ión 'que plantea la SEP es que la nueva inst,i 

tución serla de corle modernista, de alto nivel scadémico pre!!. 

cupada por la invest1gac1ó11 1 no suplantarla ni integraría a las 

normales, producirla e!:.pecialistas e investigadores de alto ni-

vel para mejorar el sistema educativo nacional; sería una peque

i'ia universidad con crecimiento planeado, ingreso y matrí,.•·" .. r'ln 

trotados y bien dotada de recursos académicos; su planta de mae1 

tros se compondría dL' graduados universitario~. sus alumnos se--

dan egresados tanto de normal como de instituciones de enseñan

za media suverlor, las decisiones fundamentales estarían a cargo 
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del rector y de la SEP en ú1 tima instancia. 

Ante esta respuesta, ld reacción sindical no se hizo esperar, -

comenzaron a pl"'esion11· 'ºn la final ldad de que la Universidad t~ 

viera las caracterislicas por ellos asignadas. O estarla mejor 

decir, con la finalidad de que Ja cantidad de poder o de fuerza 

se distr1boye!"'a mejor entre ambos grupos. 

De esta manera, se inician nu<:vamente los confl le tos de poder e 

intereses entre 1 a SEP y el srnE. 

El resutlado de la fuerte presión fueron los acuerdos del 2Z de 

noviembre de 1978, donde la SEP acepta compartir decisiones en 

ciertas áreas y ceder en los a$pcctos que provocaban mayor frie-

e ión. 

En este momento, el rétJimen par~cfa sacrificar sus propósitos de 

modernización y aceptar riesgos políticos probables, para evitar 

el pe1 igro cierto de la ruptura del control del S!iTE, lo c¡ue po

drfa alterar la estabilidad del r:ovimiento laboral en su conjun

to. ( 11) 

El siguiente cnadro es un intento de contrastar y comparar las 

dos alternativas académicas propuestas para regir la UPN. 

(ll) Olai:., Fuent~i;. llp. cit., p. 50. 



CUADRO COMPARATIVO OE LOS PROYECTOS PROPUESTOS PARA REGIR LA UPN 

PROYECTO SNTE (CONSERVADOR) 

- Una gran universidad con organización -
tradicional. 

- ~asiva sin control de matricula 

- Con unidades e-n todos los estados 

Una universidad rectora centralizadora 
y unificadora del Sistema Nacional de 
Forr.ación de Maestros. 

- Los estudiantes y docentes deberían ser 
de procedencia exclusivamente nonnalista. 

- las Licenciaturas que ofreceria ten-
drian una ori~ntación convencional-tra 
dic;onal. -

- Estructura universitaria semejante al 
sistema Nacional de Educación Normal. 

- El rector d• la institución sel"'ia un -
lider del S.TE. 

PROYECTO SEP (REFOP.~JSTA) 

- Una pequeña universidad can organiza-
ción innovadora {modernista)de al ta 
excelencia académica. 

- Matricula y crecimiento controlado. 

- Con una unidad central en la Cd. de ~é 
.deo y al?un:!S au:dliares en los Esta:
das. 

- Una uni\'ersidad renovadora que cor.iple
mentarfa el Sistema Nacional de For¡na
ción de Maestros. tto desplazarla ni in 
tegraria a las Normales. -

Los estudiantes podrían provenir de 
Normales o de instituciones de enseñan 
za media superior. -

- los docentes deber;,.n tener un grado -
universitario de preferencia maestría 
o doctorado. 

Las Licenciaturas estarían orientadas 
por un modelo no convencional. 

Estructura universitaria (innovadora) 
diferente de las normales. 

- El rector seri' a una persona ajena a la 
corriente normalista~ independiente del 
SNTE. 



PROYECTO SNTE (CONSERVADOR) 

- Solicitaba la elaboración de una ley -
Orgánica para regir 1 as negociaciones 
SEP-SNIE. 

- Prometía inmediatos beneficios sala-
riales para los que se graduaran de la 
UPN. 

- For~ada especialistas en adrninistra-
ción e in\lestigación edi..cathia. 

- Proponía un rector, un vicerector, un 
oficial mayor y di\lisic.nes académic3s. 

PROYECTO SEP i'!FORHISTA) 

Solicitaba la promul9ación de un decr!, 
to oficial. 

- f.lo prometía inmediatc.s ~eneficios sal! 
ri i! les. 

- Formaría a los ~a.estros de futuros 
maestros para mt:jorar la calidad de la 
educación. 

- Establece que la concentración de po-
der éste a cargo de un reducido número 
ce posiciones {rector y secretario aca 
démico). -
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José López Portillo recrimina las presiones del grupo que con-

trola la dirección del StiTE 1 que tendfan a socavar la realidad 

académica de la UPtt, y hace un 1 lamado para que las presiones -

cesen y se cohesionen "los intereses del gremio y los de la na-

ci ón". 

Tras el llamado al rcpllegue de presiones, se sucedió otro nue

vo proceso de negociación política que va de noviembre de 1978 

a marzo oe 1979. El n·'>111tado final de este proceso entre Est! 

do y Sindicato es un rnodelo de universidad hfbrido; esto es, --

dentro de una misu1il 1nstituc1ón se crean dos universidades con 

caracteristicas, fun.:1011es 1 contenidos y objetivos totalmente -

diferentes. 

Este eclecticismo uio~t.-ará las rafees de la crisis 1nstitucio--

nal por la que ha atravesado la UPN, y a la vez. indicará como 

se ha producido un ernp11te entre las fuerzas en confrontación --

(ninguno de los dos proyectos puede de manera definitiva impo-

nerse sobre el otro. ( 12.) 

Por un lado, el Slslc111d [scúlarizado de Educación con sede en -

el Distrito federal. corresponde a las tendencias tecnocráti--

casl ll) prevalecientes a la SEP. Por el otro, el S1ste:!'~ ~, . .;,,.r 

(l l} Pescador, José A. y Torres, Carlos A. Pade..!l- roUUca 1J [ducac..i.dn en Mé 
u.'.co, p. JI. -

(1)) la ldelogía tecnocr.i
0

tlca 5urgc en la empresa capitalista y tiende a ex 
tenderse a diverso!> ~ectorcs de la sociedad, entre el los el educatlvo-:
El proyecto tec.nflcrál leo se plantea e.erro prioridad un aumento de la -
competi ti vi dad de nucstr<l economía en el mercado e;ir;terlor¡ la raclona-
1 lzaci6n de las c111{1íl!Sa~ pGblicas y los sr.rvlclos que otorgue el Esta
do, siendo l.1 cduc.1c.i6n uno de ellos. ~.:,nd1..:.?a Rojas, Javier, Op. clt., 
p. 21. 
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to SEAO {Sistema de Educación a Distancia}. con unidades en to

da la república, satisface las ambiciones masificadoras de la -

burocracia sindical. 

Ciertamente el conflicto por el poder no termina con h instit~ 

cionalizadón de la uPrj, más bien comenzó y se acentúa aún m.Ss, 

.:uando las act11Jidades docentes de ésta inictaron. 

3,3 EL PROYECTO ACAD~MICO DE LA UPN 

Los fundamentos teóricos y princlpios filosóficos que sus ten-

tan y orientan a la Universidari Pedagógica se apoyan en fuen-

tes como: La f1losofia de la educación, el Artfculo tercero 

Consti tuctonal. 

Principios filosóficos de la eouu1c1ón 

La educación tiene el carácter de transmisora de la cultura, 

la ideologi'a, y reprc~entac1ones de la realidad. 

La educación propicia el desarrollo de las potencialidades 

innatas del ser humano. 

La educación constituye un medio de creación y de tr.iin .. ,,..,.._ 

mac i6n constar. ~e. 

Principios doctrinarios de la educación en M1hico. 

La educación constituye un elemento prtmord1al en h forma

ción de una conciencia de identidad nacional. 

La educación propicia el desarrollo armónico del ser humano 
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y la convivencia. c,oc11d. 

ta educación rrpresenta una 3cción consoltdadora de una fo!. 

ma de v1da, baso.da en la democracia, la justicia y la libe!. 

ta d. 

La educact6n se concibC' como lina lucha contra toda alterna

t1va de st:r ... tdum1'n· y enajenación. 

Princ1pios tllosót1cos <le und i..;n1vf-rsid3d, 

La Unt ... ersidad es r.rposltaria del conoc1mtento cientff1co y 

cultural ~ni11ers:1l t.1·i\n~mitiendo 0 acrecentando y transfor-

mándolos a traves. dt_·l quehacer científico de la aci1vidad -

creadora. 

La Universidad tuns11tuye la pr!ctica cotidiana de la inve!_ 

ligación y E-1 proyn:~o c1entffico, la formación de profes1.2_ 

nales reproductorf!s y e'>tudiosos del conoctm;ento ctentffi

co y l.1 .1ifusión y 1~1(tens1ón de la ciencia y la cultura. 

La Un1'w'(•r~1dad L·s n .. •sullado y Lausd de una situac16n social 

determinada, lnt1mamente l1gada a la sociedad que le da ori 

gen y .. e l!n111a1·ca en el contf!xto polftico, social y econór:ti

co qut: 1 :l 'rodea. 

Lrl llnlvers1dad represen la una actitud crftica r-actonal 1 ba

sadd en el conocini1ento c1entffico y constituye astmi'.lou•v ~= 

ejecución obJetiva de ec,.1 actitud crftfc.!l, como transforma

dora de esa real ida11 c1rcundante y como propugnador-a de un 

camb10 social permdnente. 

La Universidad participa y propone prJyectos sociales c.on--
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cretas que, trascemdentlo a la critica verbal, irnple:renten 

acciones que concreten los llneamlentos de la educaci6n en 

Mé.d ca. 

La Universidad se identjfica, funda~entalmente como for~ado

ra ce profesionales con capaclda.: de crftfca y ae creacf6n y 

no sólo como productora de fuer¡a de trabajo califfcada. 

La Universidaei forma profesionales de la e(ucacil'.n oue tran1 

mitan una cultura basada en la democracia, h justicia y la 

libertad, que ejerzan so ca~atidad transformadora, que fmpl! 

menten su actitud crítica a través de Acciones concretas en 

1a formulación de proyectos sociales alternativos, que cent! 

ban al fenómeno educat1vo como esentldl en un cambio social 

permanente. 

Ahora por otra parte, el cJocumento titulado Proyecto Académico 

de la Univrrsidad PedagÓ!]ica Nacional hace referench a que: 

La UPN funda su contcn1do en lo dispuesto en el Artfculo Jo. 

Constitucional, donde St' postuld rt la democracia como base del 

régimen jurídico polit1co y como un sistema de vida fundado en 

el constante meJor11m1ento económ1co, social y cultural del pue

blo. El Estado a trdvf5 de esta nueva casa de estudios profun

diza y extiende su función de eJuc.:ir ..• La institución alienta 

el desarrollo libre del 1ndividuo, que contribuya a la justicia 

por el camino de la participación y de la libertad; obligada 

asegurar la actividad cre11tiva y el principio de la crftfca fnh~ 

rent~ a toda actividad del conocimiento, orienta la pluralidad 
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hacia la búsqoeda ae mejores alte1·nativa~ comunitarias que col! 

boren al avance de una snc\edad basada en la raz6n. 

En el mismo documento se sostiene además, que la UPN tiene la -

t.Hea dt! lmpulsar el i.:onocimicntn c1entlf1co a través de las --

tres funciones básicd~: .Jocencia. investigac16n y difus;6n cul

tural y que por med10 de el \as formará individuos refle).ivos y 

cr{ticos,capacilados piir., analizar la realidad inmediata y en-

tender el proceso soc.i.11 de que son parte. (l 4 } 

As{ pues, el docun1ento citado define como uno de los objetivos 

y en buena parte cnmo el perf1l del estudiahte: la formación --

ctentffica c.rític..:i y l1l•H111c:rát\Ca. Sin embargo, par-a comprender 

como entiende la Un11Jer<;.iddd Pedagógica la formación ctentffica 1 

cril1ca y democrc'ittc.J. '>L' n•quiere hacer un análisis de su vida 

acadéodca. 

Primeramente, por su ori9en co•no t.!emanda sindical por su cBr~c

ter como Universidad de Estado no autónoma, controlBd8 por el -

gobierno burgués, por su· ublc .. ción en la estructura social 

par la lucha par el pacler que se 5uscita en su seno, entre otros 

factores, impiden qtJl! lñ UPU cumpla con sus verdaderas f:: .. ·in--

la incoherencia entre los objetivos pla . .,teados y sus resultados 

reales es enorme. 

{ti.)Univ~r'>id.:td Prd.19ógic.1 N.H.ion.11, P11.oyr.cto Aca.d~m.C:co, p.p. 
6 - 9 • 



Veamos, la Universidad pl.rntea en el plano de lo ideal formar .. 

docentes con elementos. teóricos y actltudes democr!t1cas que -

les permitan anal12ar y cuc.stionar la sociedad eidstente. Pero, 

lcómo entiende a la democracia? es lo que analizaremos a conti

nuación. 

Si por democracia entendemos lo que por consenso se ha este.ble

c1do "Sisttma de gobierno en el que la soberanfa pertenece al -

pueblo, qut ejerce el poder o\en directamente, bien por medio -

.:\; repre'iPntantes" ... Oemocracia d1recta 1 aquella en la que los 

ciudadanos partiripan d1rec.tamente por mE"'to de asambleas deci

sorias, cuyos delegados son simples mandatarios de los acuerdos 

colecthos. Democracia representativa aquella en la que los -

ciudadanos sólo intervienen en la elección de sus rep .. esentan-

tes .•. (lS} Entonces mal entiende Ls UPt; el concepto al 1ncl1--

narse en cuanto a su estructura orgi1nica por el verticalismo. 

El mismo decreto que crea esta institución('•) lo justifica al -

'eñalar en su articulo 9o. que los órganos de la universidad 

son el rector. e\ consejo académico, el secretario acad~mtco, 

el secretario admini!.trativo, el consejo técn;co y los j"<"'~ dr 

área académica. Donde e\ rector tiene entre otras facultades: 

"01ct.sr lcts políticJ::. generales de orden académico y adm1nfstr! 

tivo a que se sujetará la universidad." ~ombrar y remover a 

(IS} Grupo Editorial Océano, Vicciona.11..io Enc.i.c.lopld.ic.o Ilu4.t1t.a· 
do, 

( ') 
Yéa!.e: Anexo 
hdcional. 

1 Decreto que crea la Unlver!.ldad Pedag6glca 
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los secretario!. cHadémlCos y administrativos. a los jefes de 

área académica y al Jeft- t!e la. un1dad de planeaci6n, previa apr.5! 

bación del Secretari(.I t1t Educaclór. Pública.' Ejercer el derecho 

de voto respecto de LH resoluc1ones del Consejo ,a.cadé1!\ico, a -

efecto de que el ':.t:'cri:ta.r10 de Educación Pública o el funciona

rto que és.t.e designt> resuE·lvJ en defi.nitha. El Consejo Acadé

m'ico estará integróáo ~or: el rector de la Universidad, quien -

lo pr"esldird y t~nc1rá .... ato de calidad; el secretario acaidémico, 

quien desempeñuá ~t C•H'JO de secretario del Consejo; el secre-

tario adrninlstratn·o. qu1en suplad al secretario del Consejo¡ 

los jefes de 3rea ac.idC:mica¡ un representante del personal aca-

démico por cada un.l lle las siguientes categorfas: titular. tit!!_ 

lar adjunto y aslstt:nte; y dos representantes de los alumnos de 

licenciatura y dos tte los alumnos de posgrado, .. Por acuerdo -

del Consejo podrán p.;rticipar en sus sesiones, sólo con derecho 

a voz. otros miembros de la comunidad universitaria.0 6 ) 

Creemos Que no se puede pos1billt.H fortalecer la democracia, 

cuando e:i.lste la vl'r·tica.llda.LI en la estructura orgánica de la -

universidad. Su t:structu1·a ant1democrá1..lca, sujeta a central1-

zaci6n, jl•rarqui'a 'f burocracid c1erra las posibilidades de las 

bases de tnsbajadores acadCmlcos y grupo"S estudiantiles para -

participar activamente en l" tc..r..a de ".!ec:t-.iones, Su estructura 

( 1 b) 
Con~c.- jo 
1lÍÍO~ C.11 

mc11t..iC./ 

N.Jcion.t\ T'"Lnicc dt' '"' E.duc:acl6n. C.ic11.to c..t11.c.ue.rt.td 
C11 6••!1Jnac(t'11 dP lh1l'~l·'t06 Mex..ic.attc'h lti.ln-tt..6.th doc.u· 
p.p. 218 - 219, 
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antidemocrática se caractE!riza por una concentraci6n de poder -

en las autoridades superlores principalmente en el rector y en 

los secretarios académico y admhiistrativo. Observamos que en 

el ConseJo Académico que es la ún1ca instancia donde participan 

representantes de maestros y estudiantes existen también rasgos 

antidemocrát1cos al no incluir la representación del Sistema de 

Educación a D\stancid, sistema en el C!.!al está inscrito lama-

yor parte del dlumnado de ld UPN, asimismo la representación 

del sistema esc.olarizado se rea11Za por categorias laborales: -

titular. titular adjunto y asistente, y no por académicas como 

serla lo mis indicado. Constatamos finalmente que la vtda acadé

mica de esta instltuc1ón está determindda por relaciones de po

der jerarquicas donde las autoridoldes superiores interpretan, 

deciden y apllcan lo que debe de hacerse en la institución. 

Una más de las contrad1cciones evidentes de este proyecto es la 

de pretender formar lndn1duos refle.dvos y crfticos d~ntro del 

sistema educativo actual, cuando sabemos que no es posible fo-

mentar la critlc.a, el an;i\isis, ld 1nvestlgaci6n y el razona-

miento en los profesores - Jlu!•P1os., cuando el ámbito de éstos -

Junto con ~u aprenditi\je, se re~trlnge a lo fijado, organizado 

y predeterminado en los c.onten1t.lo!. de las materias. No se est& 

promoviendo una formación criUca y analfttca cuando el maestro 

sabe repetir el conoc1miento q1.1e obtiene de los libros; o cuan

do se deja tan poco margen dentro de lo académico para generar 

la discusión. 
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Este intento tamoiéo H' ve lin11tado por otros muchos factores 

como la transruis1ó11 \/Crtlcal del conoclmiento, la preocupaci6n 

por la cantidad inform.Jtiva más que por la calidad formativa, 

por los méto.ios, técntcds y estrategias dict!cticas utilize.das 

en la enseñanz<1, lo~ matt:rtdles rriplt?ados para orlentar al es-

tudlante en su prou::so de e1prendizaje {antologfas, guias de -

trabajo, paquetes d1dáct1coi:; 1 gui'<H de estudio, etc.). más que 

por rrtomar la prop1a e.-;ppr1~nc1a Ol'l maestro-alumno). 

ResultJ paradÓJico que ¡,_, UP~í tr.!t."? d .. form3.r por una parte el. 

tudiantes crfllc.os, refte,,ivos y cre.H1vos, y por h otra, los 

oriente t•n lo que deben -;abcr, pensar, conocer y hacer. 

La UPN prett!nde intrnLitii.-11· ca111b1os er. la formación de docentes. 

cierto. pero, estos Cdmb1:..1s (modernt. "é~ de las mentalidades}, 

g1ran f.:'r, torno 3 ld lóqil'1 Jel podt.'r que busca persistir y pe! 

petua.r!.e y para logrJ1:10 requlen· cdmt;ios en la forma del pen

sar y el hacer de los profes.ores; pero, p .. :-a conservar lo ex1! 

l~nte, no para una tr3nsfor:1,aclón radical de 1a estructura que 

hasta el momento hi\ Or"ICntado al Sistema th1ciona1 de formaci6n 

3.3.1 Cf,RREHló Cllll LAS QU[ lll!CIA SU ACTIVIDAD ACADEMICA 

LA UPN. 

Ld UPtl \nicia c;,tJS litbort!S docenll":> el 12 de marzo de 1979, 
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ofr-eciendo cinco car"reras a nivel licenclatura(l7) (Admtnistr~ 

ción de la educa'".ión, pedagogh, psicologfa de la educación, -

sociologia de la educación y educación b!sica) a una poblaci6n 

inicial de 2,200 estud1dntes. Postenorm1..'1te, el 23 de abril -

del mismo a~o. se ini<"ian los estudios de posgrado con dos es

pecializaciones: Administrac;ón Escolar y Planeaci6n Educativa, 

atendiendo una demanda de 950 alumnos. (IS) Después en 1981 se 

integra el Sistema a Distancia {SEAD). con el objetivo de ex-

tender los servicios educJll\IOS a los maestros que no pueden -

asistir al s1stemd ~scolanzado, í.sta modalidad educativa es-

tá integrada por dos suL:-1-;temas: el SEAD 75 y el SEAD 79. El 

primero encargado de atender todos los programas relacionados 

con la incorporación de las llcencLHuras de mejoramiento 

atendidas anteriormente por otrrts direcciones (como por ejem.: 

la Dirección General de Capacltdc1ón y Mejoramiento Profesio-

nal del Magisterio. que pasó a formar parte de l~ UPrl a D~rtfr 

( 1 7l 

(' 8) 

Posteriormente en el periodo 1983-1985 la UPN r~al Ita º"" 
reestructurc1ción de ~u proyt>cto acad~mlco y de sus 1 icen
ciaturas, Unu de los resultados de dicho proceso es la -
creación de las 1 icenciatufd'.. en [ducacl6n Preescolar y -
en Educación Primari<l, planes 1985. 
Las cifras de la demanda de primer Ingreso a licenciatura 
y a la esp~clalizaci6n son un claro reflejo de que la Uni 
versidad n~ nace como institución masiva, pero negoclaciO 
nes posterio·rs, originaron una reprntlna maslfícaci6n de 
la institución, perdiendo ,1c,í las aspir11ciones cupulares 
de la SEP. f1pud. Kovacs Karen, Op, Cit., p. 271. 
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de 1979). El segundo es parte de 1os programas académicos en ... 

su modalldad de sistemas abiertos de la Universidad Pedagógicat 

ofreciendo 1a llcenc:i11tura en (ducación Sásica. 

Conforme a t'.1lten t:.ova,s, ''en es.te s15tema estará inscrito para 

1983, el 961 del alumnado de Ja UPW'.¡¡g¡ 

Resulta curioso observar como es que este Sistema a Distancia -

compone la mayorfa del alumnado de la UPN, cuando su incorpora-. 

tión se dl hasta el año de 19~1 de manera 1mprovisada4 En el -

decreto de creación nQ. estaba contemplada la incorporación del 

SEAD. éste se crea por 1as fut:rtcs prC'Siones ejercictas por la -

burocracia sindical. 

Esto afirma que la planlfic:aclón de la flPN implicó intereses de 

poder, tanto en su etapa previa a su creacl6n. como en su etapa 

postedor. cuando las <Jctividades docentes de ésta tomar\. .. '··· 

gar. 

Las transacciones politi.cas entre los principales actores de e!_ 

te proceso (S[P·Sfll[) le van iniprlmi~ndo su fisonornia real a la 

Uni\'ersidad y la van i:ons.truycndo.• 

3.l.2 ESTRUCTURA DE LOS PLA~lES OE ESTUDIO PARA LAS 

LICENCIAfUl!AS O[L SISTEMA ESCOLARIZADO. 

Los ¡danes de estudio de las 1 icenciaturas están estructura.dos -

( 19) 

( ) 
J b{rl1•111.' p. 27 2. 

Vé,1se: Ant!.1tO 11 Pe-riodf1ación de los hecho'i rnii~ lmportantt'5 
t¡uc h,1 tenido 111 UPtl. 
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en tres áreas o grllpos d.! contenidas, cada uno de los cuales 

desernpe,,a una función educativa especlflca:• 

a.J A..'lc.ct de Fo-mac.ú~n 61f!.ica. Es una área común a todas las lj_ 

cenclaturas, cuyo propósito es otorgar una formación homogénea, 

respecto a las grandes corrientes del pensamiento occidental. 

el desarrollo histórico de la sociedad mexicana,el uso del lengu_! 

je matemático y las tecnlcas de estudio y la expres;ón escrita. 

Et área de formación básica a través de !iUS funciones. una de 

caracter propedeútica-forrnativo y otra de carácter explorato-

riot introduce al estudiante« esos conocimientos básicos de -

las ciencias sociales en gene1·al y de la realidad mexicana. en 

particular con mayor ,.igor metnt!o1úgico. 

Esta área está constitulda par los siguientes cursos: 

Realidad de la Historia de Jnvestiqación docu Mi>tnrl'.,.e; 
lo. Sociedad Mexi- las Ideas 1 mentd1 Y Redaccióñ Cuantitatj_. 

cana t 1 ti vos 1 

Realidad de la Historia de lnvestigaclón docu MétDdos -
2o. Sociedad Mex 1- 1 as Ideas II menta 1 'Y Redaccióñ Cuantitati 

cana 11 !! tivos JI 

tl á:rea de formación básica se: colTlplementa con la acreditación 

de un idioma seleccionado. 

b) A11.ctt de 1n.teg.'Lac..ú5n Ve"t.t-icat. partir <lel tercer semestre 

se dará a los estudiantes elementos comunes a todas las l icen-

ciaturas con un enfoque teórico-practico. Su contenido gener.il 

tiene la función específica, entre otras. de agrupllr una serie 

(•Jv~ase Anexo 111. Pl.1ncs de e:!:>tudio para las Licenciaturas de 
la UPH. 
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de contenidos que permitan al estudiante la comprensión de 1os 

elementos fundamentales que configuran el sistema educativoº! 

cianal y e1 desarrollo de habilidades relacionddas con la fn-

vestiqación y la docencia. Los cursos correspondientes a esta 

área se imparten dt:spués dt>l .1.rel! bltsica, a través de toda la 

carrera, Ue manera r¡ue conH'tuyan un elemento de integración 

con otros aspectos. del área profesional. 

E1 área Cle 1ott-graclón verticeil proµone los siguientes cursos: 

Jo. 

4o. 

So. 

60. 

lo. 

ªº· 

l eori d de l J 
L•ducac ión 

Soc1o1ogia ae 111 

educa e ión 

Sistema educJti~ 
va ml!:t.: 1 cano 

legislación t~du~ 
cat\va me;ticana 

Metodoloqi'J Di~'.. 
d<ic t ica 

Educa e ión 
Comparadd 

MetodoloJiO de 
J11't'esti9ación 1 

Mctodologia de 
rnvesti9ación 

11 

Estadí!>tica 1 

Estodlstica 11 

el A11.ca tÍI.! c~111ccut11-a.ct<fo f'-'lo6e.J..("ttat. Los contenidos de esta -

área constituyen el elemento especifico que define el campo Pª!. 

titular de cada carrera. Titone como función principa1 dotar al 

estudiante con un cuerpo de conocimientos y técnicas de al9una 

disciplina. relaciona<la co11 la educación o con Jlgún aspecto de 
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la problemática de la educacié.1 riisma, configurando un campo -

de actividad profesional espec~fíto. Las áreas de t'lncentra--

ción se deterl".;nan en razón de los requerimientos científicos 

de cada 1 icenciatura y de las caracteri'sticas i requerimientos 

de un canpo de activd;id profesional. 

El plan de estudios ronbina el conocimlento organizado por cu.r 

sos con un taller integrador en el cual s' analizan problemas 

concr"etos. Los problefTlas ~ueden derivarse tanto del trabajo -

académico como de aspee.tos de la sociedad. 

El tal ter integrador funciona d partir del tercer semestre y a 

lo largo de la carrera, con la lntención de complementar la -

ortentación teórica de alC1unos cursos.• 

Se pretende a través de esta f!'lr.111,j¡ id ad :;uvera.- los ;r.é:.c~"p •.-.:.. 

dicionales Que suponen una part~c1~ac1ón pasiva del educando, 

mediante el tratamiento de los prut.iemdS que enfrentan en su -

realidad inmediata, ut111.zandt. ¡, . .,.,~ello los elementos de las 

disctplinas que se estudian en furrad paralela en cada semestre. 

lo que se intenta es confrontar· 

teóricos de explicación. 

".ti idad con los esquemas -

Esta construcción curricular ti<-"'iC, sin embargo, algunas 1 lmi-

taciones de tfpo estructural y ~e conteniou que es conveniente 

sei'!alar, por una parte: 

El predominio de una c.oncepc.16n de construcción cu
rricular tradic.io11<JI µor a!.l1_;¡n.lt1.H.1!., la i~posici6n 
de un espacio sumamente re,bcldo para el área de -
concentracl.:)n profesional (16 asignaturas como máxi 
mo), y la dt:~erminación de propósitos y contenidos-

-:. Véase: Anexo IV Esquema Qur. repre~enta la organización de un taller semes
tral. 



pro9ramátiC.<1., Je la!. .lreas de fotm<tc.iñn básica e i~ 
teqrac.ión lf'f"rtit.al, re.11 i2aoa c.ur. anteriorida.1 a 
los planes de c:o11cl."ntr.lc.lün prc...t~sional. .. (20) 
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lmplde f1Ue ld pJ.rt1ci¡1ac1ón del alumr,CJ ~ea vereladeramente actj_ 

va y critica en (.>1 ~nu(eso de aprendiuje. por otra parte. pr,t 

tender fomentar la capac.11ad investil]ativa a partir del 3o. y 

4o. st·mestre cuiindo i:l d1umno aún na c:Jenta con los conocimie!!_ 

tos necesarios d('. lu~ di.!. tintas 111sciplinas de las \ic.enciatu

ras.. impltca quP l•l alu111no se vea obligad ... a investigar sin co~ 

prender el qué y t::l p~r:l qut-, saUt:! .::l cÓi':O, ·"'ª oue en los dos 

semestres anteriorl'S., 11.:i cursado lnH·sti~1ación documental r! 

dacción t y 11. do11de c0nució algunos métodos. y técni..:as de la 

investig3c1ón docum.::ntitl y los pr1ncípios normati\/OS de L •. _ 

dacclón, pero ésto~ no :>on suficientes para comprender y reso_l_ 

ver los probl~mas qui: se prest:!ntan en el campo de las Ciencias 

Soclales. en el cual poi· -:.u diversidad, especificidad y heter2_ 

geneidad no e.JlSte un t.ucrpo metodológico y técnico única que 

pucdd ser Jpl icado pu.- igual d cadu caso. 

Una mtls de las lim1Ll<.lone!'. de este mci,1clo curricular es que: 

(2 o) 

..• no intci.¡r.J l.1 r>.pt.•riencia .:Je _,.,. prQf~o;,or~s-alum 
nc1, 1.urno reft"rente de aprendí ZaJe. Los t~cnicos hai1 
dec.idido Que t:s lo que cstl! c•.tuJ .1nte suiQéneris de 
be oJprendcr y n..ln i11tE>grado un ct•1 junto de c.onteni--=
do!. informativos, en el r¡ue, cou . 1 justificación de 

Hcrnándel V. Jorgt: \'t . .tf. ''La co11-..lruc..C:1:.n de un plan cu
rric:ul..tr: La lio..c\1i:.i.:itura en p~icoloqia educativa de la 
UPtl'' en Revi'!.lJ Í1''J.O U11l:•.JL'Ji.~-<·ta-'L(V No. 36. p. 55. 



la irnparc.ial id.1J teúric:.J y con un ec)ect ic.ismo ac:rí 
tlco. se c.onfu11Jl!"n deo;urde-nadall'lente los más diver-7 
so-¡ enfoques. {.te !oaber impuesto, "arbitrario cul• 
tural 11 c.um'l lo Del ine Sordieu, aparece ante el pro• 
fesor e.orno algo .ljeno .:i !ou trabajo, incapaz de inte 
grarse corno e11:pl ic...1c.ión .,. c:ur.H.1 in.,,trumcnto de re--
flexión crític.i. ~epar.ido!o, hay un artíficio!.o mun
do académico y el Mundo dernand.:inte v vivo de la 
práctica cotidi.>JU ... Ul) 

Por- otr.1 parte, lJ 1'10d1ficdc1ón del diseño curricular que hace 

la UPN olvida que para formui· C!>tudlante~ críticos y activos -

no basta la buena lntt:nción de vincular la docencia con la in-

vestlc_:ia.ción a través de la l11clus10n di: 'JO taller inteqrador. 

slno que se reQuiere reformas profundas que traspasen los lim.!_ 

tes de los campa rtami en tos y t rans forme en su to ta 11 Jdd : _ 

práctica docente de los profer;,ores~ailur11nos; asimismo. una es-

truttura jerarquizada donde ti profesor ejerce una autoridad -

vettical implica la pasividad Je los alumnos. 

En síntesis las cinco JicencL1turas se apartan del modelo con-

vencional. s ... lo ld de educación básicd, se orienta estrictamen_ 

te a la enseñanza. (1 resto corresponde ;:-:ás al propósito de -

crear cuadros para Ja educación de maestros, para la administr_! 

ción y las reformas d1.. .... Jé:::itas. 

(21) Fuentes Mol inu1 •n.il 'l.o'Si M<>e,.,tro~ v el Proceso Poi ftlco ... 
de la Univrr<..id,1d •1 ed<19ógica Jlacional" en: Hcrnández • .. uis. 
LB tucJpU itttgnt.~H.1.(~s J979-J9!1 IVocum~nto.) J). p.p. 
52· SJ. 
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3.3.3 LOS [STUOIOS DE POSTGRADO rn LA UPIL 

Al iniciarse, los programas de postgrado de la UPN, tienen e.orno 

requisitos l ndi sperisab 1 es: 

a) Una vinculación con p1.rnes de estudio de 1 icenciaturd. 

b) Un adecuado nivc:J dcadémico de los estudiantes. 

e} Una planta de profe'.iores-investigadores úe alto nivel ac.adé .. 

mi CD. 

d) Una orientactón del µostgrJdo al desarrollo de programas de 

ínvest1qaciófl multldisc,;itJlinaria. 

Los estudias de i1ost9r<Jdo están concebid~s en 111 Uni'lersidad P! 

dagógica flacional. .. "como l<i continuación de una formación pr~ 

fesional qu~ se inic.\il en 1.:i lic.enctaturd y termina, formalmen~ 

te, en el doc.torctáo"{ 2
2) (n este nhie1 educativo se supone en 

el alumno una base informativa, habilidades profesionales y mé .. 

ti:>dos de trabajo acad~micos suficientes para alcanzar y mantener 

una elevada calidad académica, a la vez que obtener productos .. 

derivados de la investigación. tn consecuencia la metodologh 

dic15.ctica se basa en la investigación, tanto de parte de los ei 

tudiantes, como de los profesores, desarrollando pro,y~ctos rel,! 

clonados con la problemática. educativa nacional. 

(12') UPN. lfo.CrC{u, No. 2, p. 12. 
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Los estudios de posgrado se clasifican de la si9uiente manera: 

a} Especlalidade~ (con una duración de semestres) 

b} Maestr,as (con una duración de semestres) 

e) Doctorados (con una duración de semestres) 

Las especialidades tienen por objeto la preparación de los pro

fesionales de la educac1ón o de profesiones afines, en aspectos 

especificas de la práctha educativa, de manera que apliquen in 

mediata y directamente los conocimientos adquiridos. 

ldS primeras especializaciones que ofreció la UPN fueron dos: 

La de Administración Escolar 1 la de Planeación Educativa. 

La primera especialización con el ob,fettvo de "Formar cuadros -

técnicos y profesionales para 1..i. solución de problemas adminis

trativo-educativos. consta de cuatro asi9naturas mismas que se 

pueden cursar en dos semestres".(Za} 

PRIMER rl!VEL i SEGUNDO UIVfL -1 
f-E-d-uc_a_c_i~ó~n~y~ So ~~~ció~-·¡ Teoria de la -¡ i\dministraciónl 

ciedad en Méxl ¡Educativa 1 Administración de 
co -¡ ·y Sistemas Recursos 

~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

La segunda especialización pr~tende famil iarfzar al estudiante 

con los procesos de pldneacfón y sus formas metodológicas al te!. 

nativas, crear conciencia de l<Js problemas educativos del pais. 

(l3) UPH. PJtoyecto Acadtmlco de (a Un.ivc.wúfod Peda969.lca Nac.i!!_ 
11al, p. 94. 
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participar en 1d formulación de políticas que guien el sistema 

educativo, dotar de herramientas técnic..::.s y metodológicas para 

el estudio de la planeac1ón. Esta especialización al igual aue 

la anterior se compone dl: cuatro asignaturas: 

PR 1 M[R 

(ducac ión 
ciedad en 
co 

~é;J 1 
_______ ! 

N 1 Vll 

Evaluación 
Educativa 

SEGurrno 

MCtodos de 
Plancación 

fil VEL 

~/ Planeación Edu 
cativa en Méx.! 
co. 

Las maC'strias y do<.torados tienen por objeto i!mpli:ir y profundj_ 

zar en la comprensión del flecho educativo estudiándolo a la luz 

de diversos enfoque~ o teorids c.if!ntíficas· y a través de la 

aplicación de metodologid~ y técnicas más rigurosas en la inve~ 

tigación. 

l.J.4 EL u1su.u D[l >IST[MA 0[ EDUCACION A DISTAréCIA (SEAD) 

Como mencionamos anteriormente el Sistema de Educación a Dista!!. 

cia no estaba planeado en el proyecto académico inicial de la -

UPH, sino que éste surge po~tt!riormente, después de seis meses 

de creada la institución debido a las fuertes presiones que 

ejerce la buroc.racta ~1nd1ca1, porque la Universidad respondie-

ra a sus demandas masificadoras. 

La Universidad Pedagógica Nacional ha d•nominado a su sistema .. 

formal no escolarizado de enseñanza superior. Universidad a Di! 

tan e 1 a. 
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Esta modalidad educativa es considerada como una variante de la 

educación formal no escolarizada, desarrollada en otros paises 

a través de numerosas e.J(perlencias y bajo los nombres de (nse-

i'lanza Abierta, Sistema de Instrucción Personal tzada (SIP). Uni

versidad Abierta o UnlOJersldad ().tramuros. E.n Mexico en la dé

cada del 70 los Sistemas de Educación a Distancia se ex.tienden 

sin estudios previos de facti~ilidad y planeación. 

La UPN decide en 1978, incorporarse al Sistema de Educar;.=: .. 

Distancia con la creación de las unidades de universidad abier

ta (SEA.O) repartid3s en las ciudades más importantes del país, 

donde se imparte la licenciatura en (duración Básica, dirigida 

a los maestros en servicio del pais para su mejoramiento profe

s ion a 1. 

Los servicios académitos que brinda el SEAO son: paquetes didás_ 

ticos o materiales didáctic..os de autoinstrucción, asesoria aca

démica (docencia adaptada a las especificidades del SEA.O} eva-

luación y biblioteca. 

a) Los Paquetes Didácticos se constituyen por: libros donde se 

desarrollan los contenidos programáticos; manuales para el -

estudiante en los 4ur.: se explica al estudiante el funciona--

mi en to del S(AD 

je autodidáctao 

las técnicas y recursos para el aprendiza

un cuaderno de evaluación formativa global 

para evaluar el aprendizaje ~dquirido en cada 1 ibro o volu-

men. 
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b) La Ases.oda Acadt1111c-': [sel apoyo docente que se ofrece en el 

SEAO, es opcional par·o el estud;ante y la mayorh de los asesB_ 

res son maestros eqn_.c,.1dos de tlorma 1 Superior. 

e) la [valuación: ls un 1·equlsito para la acreditación oficial de 

cada curso. Las hOJil'i tlt• n·spuestds se regresan a las oficinas de 

rectorla donde son n!'vh.aoas y lalificad3s por computadora. 

d) La Biblioteca: turnta con alguno~ paquetes didácticos y libros 

dt.> consulta pard. \o~ u!.u1HH1:;, 

Los eletnentos que inte~JrJn e\ S(AUl•) son los siguientes: estudia!!_ 

tes; asesores. objetivo~, pliines. 

démicos¡ mater1all:s; metnrJl1logia 

contenidos; actividades de ac!_. 

procedi'mientos administrativos. 

Cnmo modalidad que sur9e t<1n improv1sadamente sin una planeaci6n 

funddmentdda es \Ó1Jico que el Sf.Aü tenga severos problemas en su 

funciona111icnto, entrl' los que destacan: La mala distribución de -

los materiales did.ic.tlcos y llbros; dudas sobre la utilidad de -

los textos usados; ausent1smo de los estudiantes~ falta de apoyo 

a los asesores, fallo ~e 111ecanis111os efectivos de evaluación inst.:!.. 

tucional, y de los asesores m1s1oos; desperdiclo de tiempo de los asesores y 

la deserc1ón. 

3.4 Lt, lJPI\ OEUTRO OfL S1s1EW1 tJACIOflf,L DE FORWCIOO OE t'vlESTROS (SNFM}. 

Los problemas más pers1stentes en el SNFM es la desarttculact6n -

que c.dste entre suc;. motJ.illdades y la baja calidad académica de 

(') 
VéJsc: Ane,;o V. 01;1qr.Jma que muestra 
lel!\•"l de [duc.1c.lón u Oisldnc.ia. 

los compenentes del 
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los planes de estudio y de los formadores de docentes en sus di 
venos niveles. 

Asf, tenemos que la format'tón de m.lestro-s: de preescolar corres .. -

ponde a las Escuelas de Educadoras. la de maestros de prim.arla 

a las Escuelas No,·ma1es Urbanas y Rurales y Centros Regionales 

de Educación Normal, mientras que los naest,.os de secundaria ... 

son formados en las Escuelas tiormales Superiores Federales, Es

tatales y Particulares del pals, pel"'o lle93mos '" nivel de edu

cac10n medio superior {Preparatorias, C.C.H.'s, Colegios de Ba

tnilleres, CCCYTS. CBll'.;, CUIS, COUAL[P, ett.) y el problem• -

,,:..:; agrava porque resu1t·) itue no e::dste institución especifica .. 

que se encargue de la formación de maestros para este nivel, ya 

que la mayada del personal doctnte son egresados de diversas • 

licenciaturas uni\rersltaria.s que nada tienen que ver con la do

cencia en la mayoria de 1os casos. 

Hasta hoy la UPH se ha dedicado a profesionalizar y actualizar 

al maestro mediante las licenciaturas. pero ha descuidado aspef 

tos importantes que- le tompeten como institución nacional peda

gógica, por ejemplo: el ofrecer servHiúS educativos de forma~· 

ción. ca.paci tación y actualización de personal docente para el 

nivel medio superior; e1 impartir proqramas de formación rápida 

en problemáticas especificas: Administretción, planeación. etc. 

a personas relacionadas con la educaciónf el brindar servicios 

de asesoramiento en problemáticas. educ:ati\ias: diseño de planes. 

programas, estudios, investigaciones. consultasl etc., el ofre

cer cursos de especialización tn: Peda9ogla, Psicología, Matem! 
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ticas, fledactión, HistoriJ dé la (ducación, etc. t el establecer 

vinculo con las Esc:uel11s Normales Superiores para disci'lar con-

juntam~nte pr"ogramas que articulen las 11cciones educativas de -

las diversas institoclonl·S f:ncarqadas de la formación de docen~ 

tes en el pais; en buscar ;,cercarnientos académicos y cultural es 

con otras 1nstitucione!t educativas {Escuelas Normales Superio~

re:s, tnstttutos de Estu~ios Educatlvo'i, Universidades que irnpa! 

tan li:I 1 tcenciatur.a ~n C1euc1as de la (t1ucac1ñn; Instituciones 

fducativas en general nJLionoles y e,,trc;;ujeras). a fin de darle 

fuerza a la instituc16n. 

(11 sus oril)enes la Uf'f¡ se pldnteó como Ja institución que orga

nizariu, controluria y dirigirla todos los nhieles y modalida-

dt!S dl' la form<1clón d(• dutl•ntes, 1'..:ontribuiria a la profesionalJ. 

zaclón del magi~tt:rio, a travi.!s del otor9amiento de grados aca

démico~: llcenCldturJ, mae-;tda y doctorado y desarrollaría la 

in\IE>Stigación cientific<t educativa. 

Sin embargo. la UPN por su mismo odgen las ah·ersas presio--

nes y negociaciones a que la han sometido "'e afectado su desa-

rrollv como instituci6n universitaria. 

Podemo~ decir fioalmenlt:! que la UPN sur~ió como una medida co-

yuntural; con las preten~iones de profesionalizat al magisterio 

y de po'iibil ttar la formar.Hin de cuadros técnicos adecuados pa

ra la modernización y el incremento del aparato es.colar. Se 

vió en la UPN Jas posibi1 lddúC~ dP crear un tipo funcional a la 

política de moderniZ·H.:ión. 



CAPITULO IV 

EL PROYECTO llE l'YJDERNIZACIOU EN EL PRESENTE 
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EL PROYECTO DE l'ílDERNIZACION Etl El PRESENTE 

ll,l NECESIDADES NUEVAS DE LA SOCIEDAD MEXICANA. 

En la medida en que Mé.dco se moderniza, o como quieren algu-

nos se occidentdliz.i, el proceso de su desarrollo exige ta CD!!. 

t1nua conformación de inodelo~ polit1cos, económicos, sociales 

y educativos, acordes a lJ realidad que va imponiendo la diná

mica mundial, lo que h:t pro1Jocado la aparición de nuevas ramas 

y nuevas formas de integración extensivas a todas las esferas 

de la actividad social. 

Es cldro que el desarr·ollo del capit.Jlismo me,.icano al acele-

rar la creciente monopolización de la eCl;nomia r-equiere de la 

moderní2dc1ón de lu planta industrial y por lo mismo de cambios 

en los niveles cientit icoo:. y tecnológicos. Uno de los obstác_!:! 

los con los que topa 1;ste proceso es no solo la falta de maqui 

nariil, de téocnica y di.' tecnologia, sino también la falta de 

fuerza de trabajo cal fficada adecuadamente para responder a 

las necesidades de 1,1 pen1!lración tecnológica. 

La solución a est-i contradicción es un cambio cuantitativo y -

cualitativo del aparato educativo, que implica un proceso de -

modernización y racionalización del mismo. 

De este modo, en el slste1:1J educativo se observan cambios re-~ 



104 

flejados en el cremiciento del aparato escolar, en la diversi

ficación de carreras y cspeclal idades, en la vinculación de las 

actividades de diversos intelectuales a. proceso de producci6n. 

en la creación de un .-;innúmero de instituciones escolJrc":' 

los diferentes niveles, C'n la difus1ón tecno16gica, en el recl~ 

tamiento de recursos t~u1.1anos, l•n la utilización de la planea--

ción y la sistemat1tación de la enseñanza; asf como en la raciQ_ 

nalizacién administrativJ, entre otros, a fin de adquirir en su 

funcionamiento, la t>ficnnc1a de la moderna empresa, y formar -

a la fuerza de trab,1jo "Pr¡ún lo!. requerirnientos del aparato pr.Q_ 

ductivo. 

4,2 EL PROCESO DE MODERlll ZACIÓll 

[1 término modernización se refiere t:1 una gavilla de procesos -

acumulativos que ~e refuerzan r'lutuamente; e la formación de ca-

pital y a la movtlizac1ón de recurso'i; al desarrollo de las 

fuerzas productivas y di incremento de la productividad del tr! 

bajo; a la implantación de poderes polfticos centralizados y al 

desarrollo de entidade'i nacionales; a la difusión de los dere--

chos de participación polftlca, de las formas de vida urbana 

de la educación formal; a la secularización de valores y nor--

mas 1 etc. (!) 

En México la rnodernizac1ón o racionalizacf6n como también le --

(I) Hob.rmas, Ju,9en, fl diicu\W ;no•6oüc d< la mode<nUad. 
(doce lecciotH!&I, p. 12. 
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llaman algunos autores. esta inscrita en lns relaciones jurfdi

cas establec1das <lesae l:'l triunfo de la revolución constttuc1o-

nalista. y se abre t:Jm1no ll'lpetuosamente a pArtir del desal"ro--

l lo posterior d la Sf:gLir1úJ Guerra t-~undial causando gran impacto 

pn las a?cd01H de los s..o-~~ntdS y setenus.(Z) 

(s. Dreci<;~fl,f'ntP d1:':.pti1.~s r1t: l<..1 S1·qun.1d Guf:'rra Mundial, cuando en 

al!Junos paises dept:rHlll'ntrs. t:omo es el caso de Mé;dco se crean 

grandes f••pect.:ltlvas. econGr~nc .. s y sociopolhicas. La serie de 

cambios que se gestdn en la soc.leJad me).icana se presentan como 

uno recomposic16n, por una parte. de las condiciones estructur!_ 

les de su desarrollo ec.cinómico manifestadas a trevés de la lla-

m.:ida apertura econórriicd, del fomento a las exportaciones manu--

factur(·r<ls, df:'l pre<lom1n1u <.rec1e11te de 1•s fracciones monop61f

co-financiera~. del cilp1tal, por otra parte, la recomposición 

del bloque en el po1:11.•r-, la fr"actura de los mecanismos hfst6rt--

cos de concertac1ón y representac1ón entre la clase d1mtnante y 

el EstddO, ld suprprn,icld tPcnoi:r~tica ~n la burocracia sindical, 

la emergenc1a de una opo!;.1ci6n pollticn electoral asentada fun-

Esos dos grandes conjunroc:.. de recompo~1cfc.nes delimitan una 

transición económica y µol itlca a la que se ha denominado proc~ 

so de modt•rnizar:ión. 

(2 J Gil ly. Allolfo ... ki..e!.tra c<lid.1 en la modernidad" en Re.vi.Sta. 
Nc~C'~. No. 101, ~. 21. 
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El nuevo paradigma de reestructuración de la economía promivida 

por los planes del Estado tiene como eje ordenador una nueva i!!_ 

serctón de Mé;lico en el mercado internacional, lo cual tA •::1-

una transformación paul<itina, pero radical en la estructura in

dustrial del país, en sus ramas de punta en su intel)ración con 

la producción de otros paises, en su competitividad en los mer

cados e.o tt•rnos y en cun~ecuencia. en su productividad y sus ra-

mas de calidad. 

Mé,dco, con el propósito de restablecer sus ni\leles de rentabi

lidad tiene que apelar a nueva~ tecnologías {robótica, telemáti 

ca, computación, biogenética, microelectrónica, etc.), asimilar 

nuevas técnicas, reconvertir un,1 parte sustancial de la planta 

industrial. desarrollar una nur.v¡¡ red de comunicaciones y efec

tuar modificactones en su sistl'ma ['ducacional, cientlfico, téc-

nico y de cualif"cactón de la fuerza de trabajo. 

Competividad. productividad y calidad exigencias ineludibles s~ 

rán los ejes ordenadores que guiarán no solo a la economía y 

la política, sino también al sistema éducativo en su conjunto y 

más particularmente al sistema de formación de maestros 1 los 

cuales estarán encargados de formar al hombre nuevo requerido 

por la modernización. 

Es un hecho que la sociedad mexicana en s~ Jfán trndencial de 

modernización atestigua una recomposición de las condiciones e§_ 

tructurales de su desarrollo económico, de las instituciones pp_ 

líticas, de las prácticas de los sujetos sociales y de la educ! 
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ción, tanto en su contenldo como en su importancia como fuerza 

product\"Va, 

Resulta muy claro QUI:! los dl'lersos sistemas educativos del mun

do deben plantearse vurias tareas. Entre elles se encuentra el 

problema de la asimilación enseñanza de nuevas disciplinas 

cientif1cas y la vinculdción de otras, o la utilización de nue

vas tec11olo9\as d1dJct1cds, de investigación y de or9antzaci6n 

drl trabajo académHo, flt·ro también aparecen cuestionadas las 

anterion.•s relaciones entre conoc.1m1entos b!s1cos 

dos, entre los reque1·1m1c .. ntos de calidad 1..ant1dad 

especializ!_ 

entre las -

modalidadL•s de art1cu\dt ión de los diferentes niveles educado .. 

na les y dlsciplinas. ( 3 l 

A pesar de las múltiplL''.:> contrad1cciones, desequilibrios, avan-

ceo; y retroct:'sos que tJPlif.>fd. el proyecto de modernización se ha 

convert1do en un dbcurso doniinante y una al ternatha para sol!:! 

cionar problemas di.' el lcicnc:ia, bajos costos, atrasos, insufi--

ciencias, movimiento-:. y· lii:mpos dt> operación, etc., lo que ha -

impedido buSC:dr otra~ dlternatlvas con m!s posibilidades de CO!!_ 

secos 1 ón. 

{J) Oali•H f..lej.:tndro, Mlgu~I A. Rivrrd, ~t., al. 11Hodernlzaclón 
cduCi\liva y ni tel"n.1tiv.:1 democrátic<t" en Rrlvi~.ta 811.c.cha, Ho. 
) 16. p. 70. 
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~.3 MooERrHDAD E lD[OLOGIA DOMIUANTE. 

La modernidad no t!)"iste en el 't'a'-lo, ni es un simple concepto 

abstracto, sino todo lo contrario, es un c;oncepto romnl,,;n ouP 

alqo devela de la n•alldad, pero que también mucho oculta de -

1 d mi Sma. 

De esta manera ltt modernidad aparece como ideología. Porque -

al igual que ésta no constituye una representación objetiva de 

la realidad, 5,.,0 falseada, imaginaria, deformada, mitificada, 

pues pr:>cura de al9una forma enmascarar el carácter de instru

mento de dominación social que la clase dominante patrocina. 

la modernidad darii al individuo la imagen de futuro próspero, 

de alto rendimiento y calidad; de eficiencia y productividad; 

en fin, de progreso estado ideal de desarrollo y ocultará 

los intereses obJ2th•os de la clase dominante. 

Orcimos tnmht"n que la moderntd11d fnh('_, lo rral. porque no -

pretende 1 levar al hombre a un conocimiento objetivo del sist~ 

ma social en que vive. sino más bien a mantener su situación y 

a ocultar las contradicciones de clase que genera. 

Por otra parte. "el poder convincente de la modernidad es un -

poder ideológico que se internaliza hasta las estructuras fnt1 

mas de la razón en forma de redes conceptuales ideológico-val}! 

ratfvas. orientando sutilmente su funcionamiento con apariencia 
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de libertad, de discernimiento, decisión y determinación".(
4

) 

(sto C!., la ideologla penetra en las conci~ncias. traduciéndo

se o reflejándose en practicas sociales cotidianas acordes a -

la estructura productiva y de poder que la clase dominante ha 

montado. Al hablar de poder nos referimos a ese tipo preciso 

de relaciones socidles que se car"actcrizan por el "conflicto", 

por la lucha de cJ.lSc, es. dt!cir, a un campo en cuyo interior; 

prccisdm~nte por L.1 L'~i~t1?1H.iil Je lJs clases, la capacidad de 

una de el las para real izar por su pr~-:tica sus intereses pro-

pios está en oposición con la capacidad -y los intereses de 

otras clases. Esto determina las prácticas de clase. que se -

caracterlzan prccisamcutc corno relaciones de poder. (S) 

El poder se situa Pn el ntvel de las dlversas prácUcas de el_! 

se sean éstas a un nivel macro o micro. implicando siempre re-

lación y lucha. 

Sólo que lil coníl ícli.vidad de las clases no es perceptible el! 

ramente. por el mismo poder enceguecedor de la ideologta, que 

hace ap1"lrecer a la ~uciedad, como un todo t.:Jrnoyéneo, 1 ibr~ de con--

fl ictos y antagonis.111os. 

Llzarraga Berna!, Alfonso y Colll Mls~et Ma. del Rosario. 
Rac.C:.vnat:itlad ch..l.t.C:.r.a c.11 út 6oh..1111.tciÓt1; Je. Jocc.n..Cc.J. p. 86. 

(S) Poulantzas, Nicos. PotfC'.!L Po.f,{ti.cCl I} cCa~e6 60Cútle.6 e.11 el 
[Atado capital'.i~ta. p. 120. 
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t.a modernidad e.orno proyecto idf!olÓQito pretende reconstruir" en 

un plano imaginario un dfscurso reldtlvarnente cohcrPnt~ ,,,,,. 

sirva de horizont~ y de guia de vida para orientar las pricti

cas de los sujetos soc1J1es. 

En sint('sis el concento de :1Hlilí.'1·nidad en manos del Est~do se .. 

conviertt:' en idC>olo'JÍd utili~J,1,1 par<J. justificar cualquter de .. 

tis.ión ~ irnposic1ón y le91ti1.1lrl,1. ''Su poder de convicción se 

sosticnf? en la ide,1 de progreso entendida corno snnplt:' desarro

llo tecnolóqico, internali1,1J4, soc1dlmente y desvinculada de 

las relaciones poli'ticas. sunales implíc.it11s nublando asf la .. 

posibilidad de construcción dl· ~lternativas·•.( 6 } 

Podemos afirmar finalmente que la modernidad es la forma ideo .. 

lógica actual que el tstado. como pr(Jmotor s.ocial y represen .... 

tante de la clase dominante, ha r~tomado para crear Ja$ condi .. 

ciones favorables p.1ra el de<;arro11o y la m5t.ima expan$iÓn del 

sis tema. 

q ,L¡ 1NFLUENC1 A DE LA l'ODERrll ZAClÓN EN EL TRAaAJO ltHELECTUAL 

Si hicicramos una corop<J1,;ciñn entre la producción capitalista 

moder-na y la de pr1ncip1os dt.•l siqlo XIX, notari'amos de inme

diato qoe son muy di fe rentes en c1.1anto al empleo qu~ h;scen de 

la ciencia, mientras, 4ur la primt"?ra la utilita como M()dO de .. 

{6 } l.izarr.i9a Brrn.il, Alf•.>n<;i.n, CtJ\lí Hí!i~el, Op. Ci.t., p. 71. 
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producción, la otra la empleo como insumo al proceso u1.. .,. >' •( 

ción.(7) 

Otras diferencias notables son que en la producción capitalis

ta moderna la ciencia pierde su anterior carácter de individual. 

autónoma ocasional, para convertirse en el centro de la pro--

ducctón, planific.1dd, controlada, e inL ... rporada a los factores 

de la producción (dando lu!Jar a la tecnología), al grado en que 

el modo de producción cc11dtal is ta moderno depende de la produc-

ción de t'Jnocirr.ie11to•, r·if'ntíficos y de sus aplicaciones tecnol.§. 

g icas. 

La ciencia transforrnJda en cu.pita\ productivo se e),presa en múl 

tiples 1nno11aciones que al introducirlas en la producción meca

nizan y automatizan el trabajo, hasta el punto de reducir a la 

mayoria de la fuerza laboral a un papel productivo simple y 

fragmentario donde; 

a) Cada función productiva es dividida en el mayor número posi

ble de tareas part1ales en que pue·la descomponerse. 

b) Se busca dS\gnar un trabajador a cada tare;1. parcial. 

e) Las trlreas parcidll's tienden a ser simples y repetitivas. 

d) Las actividades productivas que no pueden ser fragmentadas 

conllevan un espectro muy reducido de habilidades y destre-

()) C6mez Campo">, Víctor H. y Mungía [spftia Jorge. "División 
técnica t.lt:I trab.Jjo y callficaciún'' en Revista follo Uni.vc.~ 
6.Uct"'.Á.ú No. JB, p. J. 
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zas que requieren muy pocos conocimientos. [n realidad se 

efectUa una parcial lzación en los conocimientos y habil ida

des necesarias. 

e) la capacidad de concepción, diseño y gestión de ta produc-

ción es altamente concentrada en un pequeño número de pers.Q_ 

nas altamente calificadas. 

f) Se pol.iriza al e,,.tremo la división entre trabajo intelectual 

y trabajo manual. 

g) La estructura ocupacional está compuesta por varios segmen-

tos, jerarquizados entre si y mutuamente e11.cluyentes, cada -

uno de los cuales posee una amplia estratificación interna.<8 ) 

Sin lugar a duda. lo que en gr~11 ffledida permite a un pais no s.Q 

lo incorporarse a los avances tecnológicos de su tiempo, sino -

promoverlos y acelerarlos, es la educac 1 ón, en tanto, que 111e--

diante ella se forman los diversos tipos de recursos humanos -

que son requerido~ paq f'l funcionamiento y desarrollo del sis

tema económico y social. 

Es decir medtant1: e1lcJ, se prepara personal científico y tecno

lógico calificado para generar nuevos conocimientos científicos 

que pueden tener un campo de apl tcación potencial, al igual se 

forman profesionales, especialistas y técnicos para adaptar la 

(E) lbidem. 
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tecnologfa e.dranjera a los procesos productivos. 

tsta particularidad que lleva a cabo Ja educación ha provocado 

que el gasto dedicado a esta activida..'. sea tratado como una i.!!. 

versión productiva a cor·to, mediano 'i largo plazo. 

La formación de recursos humanos cobra gran importancia en el 

momento presente, -;1 !óe toma en cuenta la urgente .1ecesidad • 

de acelerar los procl!~os que permitan Ta incorporación nacio·· 

nal a lo-; Jvancc>\ ''"-'''J16o:;lcos, tal nét.:esiúad se JUStlfica si 

tomamos en cuenta que: 

De Ja capacidad de incorporación de un pai's a los avdnces 

tecnológic.os dependen sus posibilidades de modernización. 

- La penetración de lt•cnologia extranjera¡ Ja introducción en 

1Jran escala de má.¡1.i1nJs y equipos soflstlcados en diversas -

ramas industriales, pl'rmite el establecimiento de sistemas, 

servicias, instalaciones y formas de producción que repercu

ten directamente en la vid.1 de la comunidad, en lo indivi--

dual y la social, en la económica y lo cultural. 

La producción ( formM.:ión) y la distribución del recurso huma--

no. concebido como factor técnico de la producción, son enton--

ces sometidos a la ló9ica racionalista y cficientista que rige 

para Jos demás factores de producción.< 9 > 

(9J C,~'1. Gúmez C.:impo
0

Víctor H. "Rela:iones entre educacl6n V -
e!otructura econóndca: Do'.I grande:t niJ•cos de lnterpretacl6n 11 

en Revlstd de f.1 C.Jucacú.111 Supe'l..iOJt No. 41, p. 1). 



Se trata de vc..li¡er eficiente lo ineficiente, en términos de r2 

ctonalidad capitalista (eficiente es lo que produce más, sin -

la intervención de factores .. desestabilizadores"). OO} 

Desde esta perspectiva el sistema educativo cumple una función 

concreta al crear las po ... ibil idades de formación de los di fe-

rentes tipos de habilidades y conocimientos que se supone son 

objetivamente técnicamente requeridos por el sistema produc-

ti IJO, 

Los términos que conlleva la modernización en el ca1npO económico 

(productividad, competitividad y calidad) en el contexto educ~ 

tivo se traducen en formacián de recursos humanos, capacitados 

y entrenados con habilidades destrezas, f~nciones y calidades 

para responder con eficiencia y alto rendimiento en la indus-

tri a y demás s ec to res económi ces de 1 a sociedad. 

En el contexto moderno de creciente aceleración de innnovacio-

nes tecnológicas complejas y sofisticadas, la productividad dg_ 

penderá del grado de capacitación de la fuerza de trabajo." E~ 

ta correlación trae apareJado und nuew·a división social del -

trabajo donde cada vez mds el trabajo intelectual está orient2_ 

do al proceso de producción ubicándosele ya no en la esfera de 

la superestructura social, sino en la infraestructura de la 

(10) H.endoza Roja5, Javier. "[1 proyecto ldealógico modernl~ador de~
la5 políticas universitarias en HéJdco (1'365-1980)" en Rrv.wta. Pl'A~"-
lM Educ.ativo~. Uo. 12, p. 7, 
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Cl trabajo de diversos intelectuales (médicos, administrado-

res. economistas, fi$icos, ingenieros, etc.) que en el pasado 

se ubicaba dentro dt> la superestructura, hoy en día ha pasado 

a formar parte de J,l infraestructura, provocando una modifica-

ción radical de ~us l'~¡,r.ctativas ecr:inémicas y de ascenso so .. -

cial, ya que muchos de i:sos µroft•sionistas qoe antiguamente pg_ 

óiar1 de'.:.l'l!lpt'iiar d~ 1u.inera libre e independiente su profesión, 

actualmente están obli9ados a ingr~!>c.r en diversos ámbitos del 

sector produt.tívo, ftJ11dat:1~ntalmente <!n organismos del sector -

público y del sector privado, cuya estructura jeriirquica limi

ta sus posibilídJdes de desarrollo saci.:Jl. por igual sus expe.f_ 

tativas econó1r11c<is. ~l! ,¡en afettadas por el fuerte deterloro de 

(J hecho de no podt>r ejercer su profesión en forma independie.!! 

te como autoempleado, h<i llevado al intel~ctual a convertirse 

en un asalariada que e.ngros.a las y~ amplias filas del proleta

riado. 

Retomondo J M(>ndel. dlriamos que la tendt:nc;a a la amplifica-

ción constante del trabajo intelectual calificado en la esfera 

de la producción, como en la di:! la reproducción -tendencia C! 

(111 ttendel, (r-ne!>t, "La prol~tarlz1:tclón del trabajo lntelec- .. 
tu.al y LH crhis. Je la producción cclpltal iHa 11 en: f"Jo-
rcs. Olea Vfctor, er. a!.; ta. 'tt'l~c.l..i.dn c~tudiart.t.Lf. Y lct. .&o 
ciedad conternpu4d11ca, p. 7. -



116 

racteristicas del neocapitallsmo- es al mismo tiempo la lende~ 

cia a la proletarizaci6n creciente del trabajo intelectual.( 12 } 

La proletar\zación del trabajo intelectual implica su conti--

11ua fragmentación, simplificación, especialización y automati-

zación en un determinado saher especifico, al qrado de perder 

la visión del mismo en relación con las demás ramas del saber 

humano. La realidad es vista desde el marco de la especiali-

dad y no del de totalidad. Lll ret1uccionismo del trabajo int~ 

lectual lo convierte en un trabajo en¡¡jenado. 

La en.1jenaci1j11 Jcl trabajo inte1ec.·~~1al es comproba
ble al ob!'.crvar lJ e~istenci•l de un 11 merc;<ldo del -
trabajo lntclt.•ctuul", donde la furrza de trabajo se 
compra y !"te vende cnn1u un.J mercancía vulgar, de 
igual modo qu~ h,1 ocurri~o cun la fuerza de trabajo 
manual desde \o.., urigenc~ del capltalJ5mo. (13) 

En suma; la modernización tiene una influencia directa sobre -

el trabajo intelectual, ya que el aumento de la productividad 

no es mera cuestión de introducir nueva maquinaria, sino de h_! 

cerque los trabajadores cambien sus actitudes y modos de tra

bajo. Una vez tomada la dec.i~lón de modernizarse e invertir -

en alta tecnol ... 1ia ~e torna o vuelve u1·gente y más que nunca 

una nueva visión y control de la fuerza de trabajo intelectual. 

( 12) 

(IJ) lbidem., p. IS. 
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4.5 LAS TEfWErlCIAS DE LA Mlr:€Rti1ZAC!Óf¡ EN LA FORMACJÓrl DE 

DOCENTES, 

Como anotamos en l lneas precedentes el desarrollo del capita--

lismo monopólico en Xé..;ico, ha acarreado la aparición de nue--

vas ramas, nuevas formas de 1ntegración, de penetración tecno-

lógtca y técnica, de t>.d')enc1a de una mayor eficiencia en la -

producción de ta fuer.-!a de trabajo especial izado y la necesi--

dad de 1.1na nueva estructura industrial que sea competitiva, 

product1va y de alta cal tdad.C 
14 l 

Competitividad, productividad y calidad serán los ejes ordena-

dores que orientar·rin nQ -:.ola a 1.a economia y a la politica, sj 

no al sistema educativo en su conjunto y más particularmente -

al sistema de formdc1ón dr· maestros, los cuales estarán encar-

gados de credr dl r.ornbre nuevo rcquer'ldo por la modernizac'ión e~ 

pitalista. Un hor:.br€- que 1ncre:r.ente: la tan anhelada producti-

vidad. de ser posible dedicado. entusidsta, comprometido com--

pletamente con ld en1pre.sa o instituc:ór+ ~la que pertenece, 

eficaz, hábil, disciplinado y altamente calificada, que sea 

responsable y capaz de tr.ibdjar a dtmos intensos. 

( I~) El desarro dCtudl es elevar la productividad y la calidad 
• nlveles ir1ternacionales, o más específicamente a nivel de 
los palses más desarrollados: Estados Unidos, Alemania, -
Jap6n, etc., lo cual requiere cambios adicionales tanto -
en tecnologfa, como en las act Iludes de los obreros hacia 
el trabajo. C~'I.. Hol loway John. "la Rosa Roja de Hlssan 11 

en Revista B'l.eelta ~lo. !i, p. 37. 



11 8 

Cabe hacer la aclaración que esta nueva imagen de trabajador -

debe verse co1110 tendencialidade-s de la época de transición, y 

no como una realidad universal. Intentarlo es una cosa. Lo-

grarlo otra. No podemos afirmar si dicho patrón llegue a cri~ 

talizarse o no en alno duradel"o, debido a que es demasiado 

pronto para asegurarlo. El paso está dado, falta esperar a 

ver los resultados del er.sayo, mientras tanto, la politica te!! 

dencial de modernización económica emprendida por el país, ha

ce sentir sus efectos sobre el Sistema Na1..ional de Formación -

de Oocenll:s ~xi9iendo del mismo, maestros mejor calificados -

más .. eficientes" y funcionales al desarrollo capitalista del -

pal s. 

El interés de elev,n el nivel académico y profesional del ma-

gisterio es comprensible si l1Jmamos en cuenta que precisamente 

los maestros serán los enca.rgados de calificar a la fuerza de 

trabajo requerida pJr,1 !.atisfacer las necesidades tecnológicas. 

tlevar el nivel academice y profesional del maestro se traduce 

en elevar su productividad y calidad en todos los niveles para 

adecuarlo al aparato productivo. (o los últimos años, el pro

blema de la calidad de la educación es un tema central de la -

polftica educativa ofici.11, entendiendo por c.alidJd de la edu

cación, el mejoramiento de la enseñanza para transmitir conoci 

mientas que redundará en ta salida de mejores productos. Asf, 

el problema de :a calidad de la educación se centra, en los c~ 

nocimientos, en su accesibilidad, organización, en su estruct~ 

ración lógica, etc. Se centra también en la transmisión de 
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esos conocin:i entos, l'n los métodos y téc.n'icas de ensei\anza utj, 

lizados. Conforme des.ta concepclón la solución parecería ra

dicar en las técnll<i:. utilizadas por el maestro en el salón de 

e 1 ases. 

Con la lntención di! reoritntar la funClón del docente conforme 

a las e .. i::tencias dPl proyecto de desarrollo capitalista, emer .. 

gen toda una sene df> programas desde diversas tendencias teó

ricas y co11ceptuale~ 1..011 la prctens ión je forr..:i.r. actualizar. -

capacitar, habll ltdr y {!Special izar a los Cloc.entes dt! todos 

los nhielf!~ educativos, incluso los de nivel universitario, 

que antiguamente no t1::ni'an n1n9una formación de tipo pedagógi

ca. 

Ld transformación de 1.i E~c.uela Normal en licenciatura y el -

sur9lmienlo de .::tntr·o~ C· instituciones como la Universidad Pe

dagógica Nacional tlf'ner1 sent1do c_.n función del proyecto moder 

nizador y sus requcnmil~ntos d& cuadros de intelectuales con -

habil ida deo:., capacidad~s y conocimient'lS tecnicos especi'ficos. 

La demanda de una 11tllyor preparación de los maestros es real. -

y st ahora es endrbollláu por la clase dominante es porque ene_! 

ja con su propósito de r,;cionalizar y potenciar al sistema ed.!:!, 

cativo a la fase que recorre el capitalismo mexicano. Por és

to, dentro del proyecto modernizador tiene gran importancia el 

nivel académico y profC'~ional de quienes a su vez: 

Prepararán y cal i.ficarán a 1 a fuerza de trabajo que es re-

querida para el funcionamiento y desarrollo del sistema ec2_ 
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nómico y social. 

Formarán a los individuos en los diversos campos del saber, 

la ciencia y la técnica para servlr con eficiencia. 

Difundirán los valare!i que contribuyan d r~forzar el siste

ma. 

4.6 r·1ooERNIZACIÓN Y POSIBILIDADES DE LA RAZÓN CRÍTICA EN 

LA FORMAC 1 ÓN DE DOCENTES, 

Ante las eti9encias que demandan las tendencfas modernizantes 

se plantea el ;iroblema de cómo construir procedimientos que - ... 

permitan la apertura tlel pensamiento para elaborar alternati-

vas. (s ahi', donde se inscribe nuestra problemStica, en el 

intento de desarrol Jdr formas criticas de pensar que permi-

tan elaborar procedimientos de enseñanzb .. aprendizaje que 

coadyuven a la construcción de actitudes críticas y creati-

vas perdurables tJnto en el doc;ente coma en el alumno. 

Aclaramos que las ideas siguientes no prentenden constituirse 

en un modelo de formación de docentes. s6lo son una posibili·· 

dad de repensar el problema, entre las diversas que pueden 

construirse. 

Ciertamente, 1.a modernización capitalista y sus consecuencias 

en et plano educativo 1 específicamente en el sistema de forma .. 
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ción de docentes p1antert problemas compleJos. Uno de ellos, -

el de mayor importantla, es la negación del dinamismo diverge~ 

te de los fe11ómenos histórico-socialeso al circunscribirlos a 

una d1ni\mica uni lilteral eflctent1sta y pragm5tica que conduce 

a lo homoqéneo, d lo t 1j.it10 y al cierre de opciones del pensa-

r.iit>nlo y de la rdlÓn. 

Oestle nue!'oll"d P"'f'.>\H.:ctH.~ no c0ncet.dmos a la formac16n de do-

cente~ como un modi:\o( l!l) homoqénco y pref11JUrl\dO que encuadra 

las caoJttdades y pott>ncialldadt•s del ser humano, sino como un 

proceso ab1erto resultante de \a art1culación de J\.,.ersos fa_c

tores heterogéneos económicos, pollticos, sociales, 1deo16g1-

cos, psicológicos y culturales, que se manlfiestan en un mome!!.. 

to y e~pacio determ111iH1o. 

Decimos que li\ for111,1c10n e; una .nllcvlación, porque surge gr,! 

c.ias .J la.,; vlncula(ior,.:s ü 1·1:ld(1onl'~ ne .... esari~s entre facto--

n~s, de 1•sto~ hay que 1t1<;t1nguir los de tipo estructural, de -

los. coyunturale'>; los 1•r:i1:11!rO~ tienen la caracterfstica de que 

•·su movimiento 1~s llldl'pend IC'nte dl' la pra.ds social .,(1&), esto 

\,,) 

{lb) 

"La modeli1aL1l111 -,ustrnta en certezas petrlficctdas y -
proport:.iona o:.e9urid.iJ Jl fanático, le permite no enfrentar 
°"e a la ít'illidad, no confundirse ante su compleJlded y no
desmitificar ~u-. Ct!rtezas. ld 'modelización' tiene diver
sos niveles p.1ra intt'lt!'ctualizarse. Diferentes posiciones 
políticas y dift'rentes doqmas a quienes adorarº. Apud. An 
t¡t:"l 11. [splno1a y Hontes~·Gerardo Meneses Díaz. ''De la ré° 
\ación entre fc.ru .. 1ciót1 d" profesores y crítica'* en: Octft 
vi íullat. et., .11. l•1 C'tlt.~:i:a !U11 c.oncc.p.to utr.l:t"!. de lC: 
.~~·-'tniaci611/. p. 1,t,. 

Zen1rlni,1n, Hugo. l't11Jl'l'llllt<'1t.(11 !/ Sttj~.to~ Soc.icilc~. p. 21¡. 
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significa que no pueden ser transformados a voluntad de los S_!! 

jetos de manera inmediata; los segundos o coyunturales son 

.. aquellos que constltuyen una 1•1anifestac;,;n de la praxis de 

los sujetos"{ lJ) y pueden ser posibles de transformarse a vo--

luntad de los sujetos. Ambos factores tienen una dinamica ca~ 

biante y diver:a que impide fijarse en un modelo ríg~do único 

y determinado de formac1ón de do e.entes. 

Esta concepción de formH.lón descansa en el supuesto de que la 

.. realidad es procesable y artlculddd"( lB) y e.amo t31 es necesi 

ria organizar el razonJmlento de acuerdo con ese planteaniiento. 

Asl pues, partimos de considerar a la razón como la potencial_i 

dad individual y colectiva de los sujetos capaz de superar el 

poder condicionante de la modernización desarrollar formas -

de razonamiento critlco-creativo 

Todos sabemos que para fomentar una formación critica y creatJ 

va, no basta con los buenos deseos, el adoctrinamiento o la i_ll 

clusión en los programas de contenidos críticos, de lecturas o 

autores críticos o la aplicación de métodos de enseñanza acti

vost es preciso para ello aprender a desarrol 1ar formdS de ra

zonamiento críticos en el docentt! pura que éste a su ve~ pueda 

posibilitar en sus alumnos el desarrollo de las mismas capaci-

da des. 

( 1 
7) lb< d''"· 

(IB) Jb{dcm. p. JJ. 
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Una forma de razonamit-nto crítico implica un conjunto de ~acti

tudes constructhas .intc la realidad cambiante y diversa para 

descubrir nuevas formas ¡Jp pensar. Tratar de desarrollarlo r!: 

quiere de un procedimiento, o de una lógica, sólo que no se 

trata de una lógicd deductha. con f10es explicativos y veri-: 

ftcac1onistas, por t•I r.ontrario, es necesaria una lógica, que 

no se reduzcd e.-.clusnJmente a la búsqueda de relaciones caus! 

les y determ1n.:1tlvdS, sino que ldS trasc1enda y abra caminos a 

lo r.:utJble. Tul ¡_.(.;;1..L.!1r;i1c:r.tv ~:vr.'..:~c:rar:¡.-;s ~erf.?. 13 tOtJlldad. 

"[I p\ante.1mi1•nto de la totalidad puede c.on!.iderar~ 
~e como un.1 .1lter11ativa c;ue define una line,1 de re~ 

flexión de 9randf!':o potencialidades. E; un procedi-
míento racíon.1' qur. permite est.Jblecer una base de 
razondmlento qui" puede '>ervir p.ru sistematizar una 
reflexión ;oLre pr/1ctic:.a'> inve.-.tiyat 1 v;p:, y<l crista
lizadas, perú t.1í!'ti1t>n pdrd desarrollar formas de 
pens.Jr que t1Ci •lt'C.C'.:.:1ri,1mcnte sean un reflejo de 
dQUel l.!1!0'. ( \9) 

Entendida ld total1J,¡¡J 1~n este sentido, como proccdil'l'liento rE_ 

c1onn1. opr-r;, como inr,trumf'nto c>pistemológico, que posibilita 

construir rnúl tiples opr.iunes de teorización en torno a la con-

cepción de formación y prácticas docentes. 

(1 razonamiento en bil~e ,1 la totalidad resulta enriquecedor en 

cuanto no se limita sólo a establecer relaciones e;Cplicativas 

y determinativas concernientes a un solo fragmento de la realj 

dad, sino, además agrega a es.tas otras y busca puntos de arti

culación entre elL1s. parn elaborar mUltiples opciones de teorj 

_____ J_ 

( 1 9) ZemelMan, Huqo. fl u.!.11 C.'1(Uc(1 de la. tí.'Cllf..f,1 lfn to11.no a. -
la~ ~uur-tom·~ anaf(t,(.cat. de l'.a totai.idad}. p. 61 
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zacfón; o bien de prácticas sociales 

Estas nuevas opciones constituyen el "hacer las posibilidades 

del conocimiento en quó apoyarse; conocimiento que ruede a su 

\lez, enriquecer o modificar el contenido de ese 'hacer'".CZO) 

Esto resulta parthu1Jrrnente importante en Ja relación al mae~ 

troy su proceso r.1c fo1.i·..,ción y autoformación. 

De aqui', que quien intente compri;!nder el problema de Ja forma

ción de docentes deberá analizarlo desde diversos niveles de -

realidad e fncluyenuo las relaciones mayor posibles con otros 

proce:sos ideológicos. riolític.o5, sociales, coqnitívos val o-

ratfvos, etc., y alejarse de l.J idea de prefabricar modelos de 

formación (intención bastantP •.:;111Un de diversas posturas para-

dfgmáticas de formación de doi.<:r:tes). 

La totalidad, ~1 apoyarse en Ja construcción articulada de pr~ 

cesos su naturaleza es critica, porque rechaza, las relaciones 

deter~inati·•cH y acabadas y da predominancia d Ja construcción 

del objeto, por parte del sujeto social, lo que obliga a que -

éste participe activa y críticamente en la construcción de su 

propia historia. 

La función de la critica{ 2 l} es importante para activar et Pe!! 

(io¡ lb<dem. p. JI. 

{ll) Sobre el uso de la c• it ic.J y su relación con la fornrnción 
de profesores véasr: 1'n9el ~. E!tpinoza y Montes Y Ccrardo 
Meneses Oíaz, Or. Cit., p.p. J9-59. 
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sar y superar los condicionamientos que atan al razonamiento a 

lo dado. En el caso de los docentes se trata de superar las -

inercias. el continuismo y la rutina de su práctica. 

Existen diversas postura5 sobre fon1ación. de docentes que ace..e. 

tan la n1?cesidad de un Jeser.volvir.iirnto critico de los mismos, 

pero el problema es que ril concepto de critica se ha converti

do en un simple s101Jiln(
22

) al Que se.: rei:urre para explicar un 

sencillo eje1·cic10 de refutac1ón 1necJnica -en la mayoría de 

los casos- o en otros se considera como "alternativa" que bui 

ca "consens,u el discurso. de normatiza. la propuesta y hacer 

homogénea la intenciñn formativa".< 23 ) 

No negamos las aportaciones que dichas posturds hacen, sólo --

pretendemos notclr que estas posturas reducen la formación a tan 

sólo un aspecto de ld mi5rna, la encajonan y olvidan desarrollar 

el pensar, fuente l'10tn.1Cional que gufe a los ~ujetos socia--

les hac1cl lo c.amtll;inte, lo diverso y lo constructivo. 

La crft1ca en cambio, debe considerarse como un pensar abierto. 

que no se limita a lo establecido y estructurado. La crftica 

significa pugnar por un conocimiento constructivo; es trascen-

der los límites de lo establecido~ es percibir los obstáculos 

(22) 

( 2)) 

O como dirf.1 Cec..ir C<1rriz,-,Jer.. 11 La formación crítica es -
hoy un mito. E~ un concepto 'sagrado' al cual, se le dc-
,c.1 y se le tcF..1•, pt?r,'> pr1co St! le piensa" en: Carrizales 
R.~ Cés.ir "Crítica di! 1.1 formación críticau, Op. C.i.t., 
p. 1 7. 

[spinoz.1 y Montes Angel R., Meneses Oíaz G. Op.C..C:..t.,p. 44. 



oue impiden el desarrullo~ es dlstinguir las relaciC\nes ocul-

tas encubiertas en las relaciones aparienciales; es discernir 

entre lo viable y lo puramente deseable; es distinguir lo que 

mantiene las formais transitorias existentes, es tendencid ha-

cia diversas acciones posibles del presente al futuro. No es 

simple oposiclón o resistencia; es autocrttica del sojeto que 

se apropia del proceso formativo y desarrollo consciente de su 

práctica soclal. 

En esta 1 {nea de argumentaC'ión una formación de docentes críti

ca seria aquel la que "hace de la misma formación objeto de re

fle:l\ón crft1'-"" con la intenc.ión de despojarla de su seguri--

dad, de ironiZI':" sus certezas 

dominación".( 2 ~) 

de encontrar en ella formas de 

De aquí, que la formación de sujetos se convierte en un proce-

so de praids, de transformación de lo real. de autoconstruc--

ción y de reflexión -mediante una lógica abierta- de las li

mitaciones del presente domlni!.do por la modernización. 

La formación de docentes. e.amo forniaclén de sujetos sociales 

no sólo se circunscribe a li1 recepción .... asiva de información, 

implica a un sujeto que retoma crfticamente la teoría, asi' ca-

mo las dtsttntas prácticas sociales. 

Siendo la formación on t..dmpo de posibilidades divergt..ntes se -

encuentra condicionada por diversos factores, entre los que --

(lli) Carrlzal~'i P.etamoza, Cé!>Jr. Uµ. Cit., p.p. 25-26. 
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destac.1n los de tipo teórico. e .... penenciales e ideológicos. 

a) los condiclonamientos teóricos: ;on aquellos que toman a 

la teoria como fuente e.-..plicati.Vó-determlnativa de la real..!_ 

dad. ésto es, la explicación de la realidad se reduce a lo 

conceptual izado por un determinado modelo teórico, modelo -

funddmentado en un.i lóqica deductiva Que parte de la elabo-

rc1clón de hipóte'i is la somete a p-ueba para comprobar la 

-.·a 1 l t!l'Z de l J tf'or i ,1. 

b) Los condicionama:nto<; e.<pe1·ienciales: se refieren a aque--

llos que se basJn en las el'.perienc\as acumuladas v utiliza

das en otros momentos. y situaciones para explicar la reali

dad, la cual es r.oncc·bida como algo constante e invariable 

que igual puedf' e.¡,l icen-se por sentido común o recurriendo 

al saber cotidicJno. 

e} Los cond1cionarilit·nto~. 1deológicos: cierran la ri.Queza de -

la realidad a aspectos tales como los valores e intereses -

del sujeto, lo cua·l implde pensar fuera de los 1 imites est_! 

blec.1oos. (n "Jtr1J'5 tf•rminas. los condicionamientos ideoló-

gic.os aluden a LH posturas marcos valorativos del suje--

to que conforman cJtegori'as de pensamiento que norman y 

guían la forma de vur la realidad, la relación de conoci-

mtento y, al mismo tiempo, las acciones y comportamtentos .. 

individuales y soc1ales. 

Los c.ondictonami~ntos que hemos mencionado al estructurarse se 

c.onv1f!rtcn en parámetros que prcsiondn a la razón impidiéndole 
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desarrollar su capac.ldad crítica y creativa en la construcción 

de conocimiento nuevo. 

Estos condicionu11entos junto c.on las tendenci35 modernizantes 

~e pdorizar el desarrollo de la ciencia aplicada (la vincula

da a los procesos productivos). se han convertido en un patrón 

cultural dominante en nuestros dias, penetrando a todas las e1 

feras de la actividad social. !lo obstante, la razón crítica -

tiene las posibilidades para :;upt>rar el poder condicionante de 

esos factores, por su gran ca0.,c1:JdO ae react ... .-i..:1ór. y de cri

tica; traspasa los lír.iites de 11; establecido ya sea, en el pl~ 

no teórico, experienc1al o l:!~oló~ico. 

Consideramos que la razón critlca posibilita momentos de aper

tura del pensamiento para suµ .... o,· los prtnc;pales factores que 

condicionan la realil!ad del docente y transformar con ello su 

propia práctiL"'. Sabemos que detrás de toda práctica ex.iste. 

una estructura conceptual oue la orienta consciente o incons·

cientemente, la tarea de la razón cons"ste en controlar de ma· 

nera consciente dichas redes conceptuales para que el sujeto. 

pueJd distinguir los factores que han venido determinando su 

pensar y su hacer. 

Esto significa trascender la transmisión mecánica de conteni-

dos por una transmisión critica de conocimientos que ensei\e di 

versas formas de pensar la t!'oria, las conceptos. lo determin! 

do, a través del uso y ejercicio de la capacidad de reconstrU,f 

ción. En esta perspectha: 



''La pr.íct ica dQC.ente pa1 a. c:<1rnbi<1r·se rcquierl!' pensar 
lo impe-nsat.lc, el imin.ar su ce.rt~ta y segurid<td y, .. 
b.isic-amen\e lrc:tn~form.""Jr l.J estructura interpreta.ti• 
Vil dr su e7.perienc:ia ... pen!.ar \o impensable no sl!L 
niflca el tr.1dlc.ion.ll c.imbin de c:onocimientoo¡;, sino 
producir nurvo~ t.unocimlt"n\"'i dr. lo oul" gt>nt-ralmen• 
te no e.,. Lil.ijetll 1.lt.- conot..imiento". (25.1 
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Asi pues. f'l proct><:.O fon•1cdivo no puPdt> circunscl"'ibirse a la 

transmisiún de informa1..16r1, ~lno, que Cs1..: rl'QLliere el conoci--

miento y manejo <le },\~ p<:,tructur()s cunceptu31f's que operan como 

pardmt•tro<;; dt•l pensar y. en consecuencia, de la relación con la 

realidad, gu1audv iJ,. t~t ~ wrtn[•r;i los procesos 1·acionnl1.'S. 

Todd propuesta ped.u3(1qic:,, de formdción de docentes que aspire a 

ser ct·i'tica requ1er~. in<..i~timos des.cubrir conscientemente las 

formas proplos del ¡Jt:nsor y las mecardsmos especificas que la 

orit~ntan. Tener contiP111:1J de tales mecanismos posibilitarid 

el desenvolvimiento Jutocrltico de la práctica y función del d.2_ 

cente l•n otros ámbito., 1.k lJ vid~ político-social. 

Destubf'ir las form.1s r¡ropiJs de razona1· de los sujetos nos lle

va a conoc~r el tipo lie relaciones. que establece con la reali-

da.d (induttivas, deductivas, analógicas.. explicativas, etc.} -

es Jedr, la lóqha que emplea para pensar. Cuando menciona

mos a la lóqica no hac.emos referencia exclusivamente i\ la lógi-

ca formal oue ti ene pb r objeto • 1 est.1blC'cimiento de re lacio-

nos deduc t1 vas, sino " 1 as múltiples r-elaciones que e 1 su je-

to puede establecer con 1 a te·llidad. Es to es, e 1 sujeto al 

expt"esar '" pensar en o I pre~ente 1 puede ama l \lama r conceptos 

{251 carri1.1le~ P.etamoZ<l, Cé.-.ar.''Allneat.í~n y cambio en la prli=.. 
l ¡c,1 Joct:nlr'' en Reví., la (~'1.( 1 lJ,1ivr.tt6-i.l•iti.ia No, lf5, p.p. 
"7- 48. 
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provenientes del pasado y del futuro o categorías ideológicas, 

valorativas, experienciales, teórfcas, etc., que operan como -

marcos de referencia o verdadero~ paradiglTlaS, que sirven de m.Q. 

delo eri la forma de razonar y a la vez de condicionamientos P.! 

ra su actuar. 

En el caso de la práctiLa docente, podemos afirmar que está -

guiada y mediada por ese conjunto de conceptos ya mencionados. 

El reto consiste pues, en distlrHjUir la lógica que la envuelve 

para evitar su perpetuación o como lo expresa César Carrizales 

su mitificacio.,. 

Consideramos que si la intención es "formar individuos reflexj_ 

vos y crlUcos capacitados para analizar la realidad inmedia-

ta", como lo postula la Universidad Pedagógica Nacional, en su 

proyecto académico, ésta deberá enseñar a descubrir diversas 

formas de pensar los conceptos y los contenidos de la teorfa y 

no simplemente limitarse a la transmisión de contenidos y de -

conceptos. 

La U.P.N. y en general la educación, tendrfan que habilitar al 

educando para que establezca relaciones divergentes en contra

posición al concepto de relaciones convergentes, que hacen én

fasis en resultados únicos o convencionalmente aceptados. 

Por lo anterior, pareciera que para el desarrollo de un pensa

miento crfttco y rcfle.dvo es necesario por un lado, una vari! 

dad de formas de pensar para 1 i!>c:-rarse de los encuadres reduc

ctonistas y de las determinaci1rn€~ impuestas por la teorfa, --
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por la e•perienci.1, por posturas ldeolóqicas, por la cultura, 

etc .. y por otro lado, und refle:dón eoistemológica "que sea -

capaz de deflntr lo posible de ser investigado fuera de los -

mari.:as de la teorl.1"' 261 lo r¡uc· signlfica pen-;ar la teoria ubJ 

cándola en el momento td'.".tórico de los suJetos sociales. 

lle acuerdo con lo qui~ hl'r.-.os planteado la función de la educa--

ción y por coni;\quiP11tc la del profesor conslste en enseñar a 

pensar en función tl1~ 1,-> ·Jl!terninado de lo indeterminado; es 

enseñar a qu~ el estuJ\Jt1te aprenda a dis~inguir las estructu

ra.s conceptuales flUl· dllLi<Jt• él pens.d'"•if'nto y aprender a pl'obl! 

m11tlzar. "La problem,H1zación no es el reflejo de problemas -

deducidos de \J teoría, ~lno de la aperturd de ld realidad en 

el marco de la reliH 1ó11 dado-dándose". {Z 7 l 

la problematiZdción c11· lo dado rompe con las condiciones teórj_ 

cas y las de sentido co1•1Un al avanzar en la construcción de C.2. 

nacimiento nuevo. En este sentido, está estrechamente vincul.!_ 

da a la critica. AmbaS buscan trascender lo establecido, sólo 

que la problematizac\ón continúa en la búsqueda de procedimie!!. 

tos operativos para los diferentes problemas que puedan pres.e~ 

tars.t!. 

(ltJ) Z.emetman M., Huqo, U.rn cJt!.t.tco de ta. tco11.la. {[n .to.tno a 
fa~ ~uncúrnr~ a11ttf.ít-<ca~ dr.. la to.taf.idadl. p. S9. 

(27) lb<d•m. p. IOJ. 
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Lo anterior significa que la problematlzación es un ejercicio -

de cuestionamiento de 1.is estructuras cerradas que permite de-

terminar mediante las relacione5 posibles. un campo de opciones 

posibles de teor'ización. Asi la problematlzación trasciende --

los limites explicat1vo5 de la teoria al operar como procedi-

miento Qt.il' construye alternativdS "trasciende la simple critica 

de la razón y se pfoyecta en la constitución de la razón critj 

ca". 128 i 

la problematización de la razón críticct no 1mpJ1ca hacer un re

chazo mecánicamente de todo, ni un cuestionamiento abusivo de -

todo. ya que ésto puede ll~var a bloqueos de las propias poten-

cialidades de la razón. Sólo bast11 ::on una dósis necesaria de 

problematización para llevar de lo determinado a lo indetermi--

nado. 

Lo dicho es importante de tenF.r pre!.ente en el preces? de ense

ñanza-aprendizaje, porque ha.si.a hoy la enseñanza preocupada por 

la cantidad informativa de contenidos teóricos se ha olvidado -

de ejercitar la capacidad de pr·oblematización en los estudian-

tes. Esta tarea lo admitimos es bdstante compleja porque obli

ga al docente a romper con su lógica de pensar, con sus condi-

cionamientos, con la rutinizaci6n de su práctica. con sus esque 

mas referenciales de comportarnlento a los que está acostumbra-

do, etc. Pero, creemos que no es imposible porque el docente -

<
25

> lb<.d<m. p. ~7. 
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posee como sujeto una gran capacidad transformadora, activa, -

critica y creativa. 

Nuestro planteamiento parte de 1.i concepción del proceso de e!!_ 

sei\anza eiprendizajl·, como un proceso reconstructh·o aue tiene 

como propósito r¡11e t·l su.'t'to {docr.nte-alumno) put-da distinguir la far-

ma y el contrnidn tlt ,-t·ol idad encerrados en )os contenidos te.§. 

ricos que lt> sor. l1 Jn'.,t:1 1t1dos. "(sto supone imponer sobre la 

teoría a la razón, dl' manera d1· proceder crlticaMente a su de-

sarrollo abarcando 110 ot,Úlo al sujete; sino, además, a li- reali

dad, concebida como con~trucclón del sujeto social".! 29 ) Des-

de esta concepclcin Sf~ posib;lita qut· el estudlante asuma una -

función activa en el prot.rso m1smo i.' S'l formación y construc

ción. 

[1 ¡1roce'io constructivo 110 implica que el sujeto deba rechazar 

e1 conocimiento teórico acumulado por 1a historia de la human_i 

dad, más bien significa que él retorne ese conocimiento y lo 

protJ\ematize para duscubrir la forma de razonamiento que su ª.!:! 

tor uttlizó para establecer las relaciones entre los conceptos 

de contenido implic.1dos y aprehendidos; proceda a su reflexión 

y posteriormente a su reconstruccióu articulada "la cual con--

siste en la construCClÓn de\ conocimiento especifico de un pr.9_ 

blema. de modo que este sirva de base a .. n sujeto social para 
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definir alter:attvas de acciones posibles".(JO) tn otras pal!_ 

bras, la reconstrucción considera la necesidad de que el suje

to aprenda a reconstruir y a repensar lo dado de manera que el 

resultado no sea e1 punto de partida~ sino que incluya Jo nue ... 

vo de la experiencia brind.ad:l por el momento presente, de lo -

que reo:.u1ta un avance s19nificativo al mostrar los cambios po

sibles de lo que antes se crtia fijada y terminado. 

Pensar 1a realidad de esta furrna. es pensarla críticamente po_r 

que el sujeto traspasa lo determinado ll incorporar o articu-

lar lo indeterminado reconstruye, el conocimiento de manera 

propia. 

Enfatizamos el aprendizdje rece.instructivo de la teorfa porque 

generalmente, la si toaclón de enseñanza se ha circunscrito a .. 

la mera transmis;ón del contf?r,;da de realidad inmerso en una -

teoría., lo que ha provocado bloqueos en el alumno para usar-~ 

esos contenidos. 

La for-ma de pensar coadyuva a la apropi.aclón del conocirniento 

siempre y cuando se trate de un pensar abierto que de lugar a 

la problematización y esta a 1-l reconstrucción de nuevos con-

ceptos y c.ategorias para ver 111 realidad. 

Creemos que ~ ... ntro de las dfversds formas de pensar destaca -

aquella que se basa e-n la lógica de descubrimiento, que como .. 

()O) lt'me1man M .• Hugo. Conoc.imiento ti 4ujetoJ hOC..iale.& fContJ1..f 
bucúfrt al e6.t.u.d.i..o de.l p1tuen..te), p. 57. 
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su denom1ndción lo indica, consiste en descubrir el cómo, el -

porqué y el para qué de un determinado conocimiento teórico. -

.. La lógica de descubril'\iento en oposición a la lógica de la 

prueba, invita a trat>ajar en la orqanización de la relación 

con la realidad c_orr.o proceso de apropiación y no sólo como co

rrespondenc.ia que requ1l'rc ser sú,-:11:tida a contrastación".(Jl> 

La lóglca de descutir1miento a diferencia de la lógica de expl.i 

cac1ón busca construir la teorta, para ello es necesario rom--

per con las 1nercirts mentales que consideran al conocimiento -

teórico acumulado como un conjunto de verdades cristalizadas ... 

que sólo hdy que confiriTJar. 

Con relación al an31isls. hasta aquí realizado podemos decir ...... 

Qt.1e &l desarrollo de una actitud refle.dva, crit;ca y creati-· 

va, en el estudtante es posible, si éste comprende y aprende a 

usar los contenidos teóricos que le son transMitidos por el -

docente. 

Consideramos necesario enseflar a usar el conocimiento, lo cual 

e~tge primeramente dejar de presentar al conocimiento como un 

conjunto de certezas que hay que aceptar: 'lo segundo serta or

ganizar la forma de rdZonamlento en base a categorías epistem.Q_ 

lógicas derivadas de la totalidaii, porque éstas nos llevaran i 

la construcción de una actitud crttica frente al concc1miento. 

(?11 
lemelman f'\ •• tlugo. U~ll C'l,(.t.ico de ta. .te,o.\..(a. lfn .to1t.no d -

la~ ~uncúin¡:¿ n11at'...c'.'tica.~ de. ta. cota.l.ldadl. p. 119. 
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Esta tarea lógicamente el docente la debe graduar según el ni

vel y el grado de los estudiantes. Una vez organizada la for

ma de razonam1ento el alumno puede enfrentarse a los conteni-

dos teóricos, para poder descubrir los conceptos centrales de 

dicha teoría, sus interrelaciones entre los mismos y los cent_! 

nidos de realidad que encierran. De esta forma, se logra des

cubrir la lógica que utilizó el autor de la teoría para cons-

trutrla. Al mismo tiempo, detectamos la 'forma que utilizó el 

sujeto para analizar la realidad e incorporarla como realidad 

dada o realidad in<H.abatla con posib\lidades de construirse. 

La labor de descubrimiento no tendría sentido, sino, se compl~ 

menta o enriquece con la 1 econstrucción de los conceptos reto

mando tanto los descubiertos en la teoría estudiada como las -

brindadas por la experiencia histórico-social del momento pre

sente que vive el sujeto. Creemos que de esta manera se poteQ 

cia el desarrollo de la capacidad de reconstrucción crítica de 

un determinado conocimiento o lo que es lo mtsmo. de un apren

dizaje cr{t1co en el educando. 
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A MAllEqA DE RECAPITULAC!Otl 

En esta última parte del trabajo trataremos de recuperar lo que 

de entrada nos 111:,¿ a invc~t1gar la problemática que expusimos 

y las consideraciones que planteamos finalmente. 

Las pril'leras 1nterro9d11les. qu~ r.os forn:Jlamc-s y desencadenaron 

la investigación fuc1·on las si1:1uicntes: lQué sucede con la for

mación de docentes de los r.iveles básicos en México?, iQutén o 

qué instituciones de encargar de su formación?, ¿[n qué aspac-

tos se forma a los doc~ntes y para qué?, lPor qué la preocupa-

ción de los gobiernos postrevolucionarios por profesionalizar -

al magisterio?, lPara que se crea la Universiddd Pedagógica Ha

ctona17 y LQué lugar ocupa dentro del Sistema rtacional de f'orm! 

c16n de Docentes?, lCómO ha repercutido ªla tendencia actual de 

modernización en la formación de docentes?. Dar respuesta a e!_ 

tas y otras lnterrug.rntes nos impulsó a indagar. Podemos conf! 

sar abiertamente que 1nic1amas con una perc.cpc..iór. CdÓtica del -

problema, porque desconoc.:.iamos todo acerca de él. Por esta ra

zón cre1mos conveniente hacer un recorrido histórico sobre la -

formación de docentes tom.lndo como límite temporal del término 

del movimiento revohiLionario hasta los a~os recientes. 

La reconstrucción del desarrollo histórico pretendió cumplir 
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con la intención de hacer un primer acercamiento al objeto de -

estudio, para evitar elaborar juicios apriori y prefigurar las 

relaciones d~ éste con la realidad~ asimismo nos pareció signi

ficativo retomar algunos detalles históricos para establecer C2, 

neJC.iones con nuestro objeto: "la UPN 1 •modernización y la for

mación de docentes en la etapa actual de Héxico". 

Las consideraciones qu~ se desprendieron de este recorrido des

criptivo - reflexivo fut:ron las siguientes: 

La formación de docentes en cada coyuntura histórica presen

ta la caracteristic" de la improvisación, ante esta s1tuación -

surge por parte del í:;tado una preocupación por "profesionali-

zar" al magisterio (dándole un caráctr.r de profesión a la doce!!. 

cia y convlr'tiendo a los "aficionados .. a ella en profesionales 

con un conjunto de caracterislic<is específicas), mediante la -

creación de programas de formación y actualización; de cursos -

de capacitación y mejoramiento profesional; de elevar a rango -

de licenciatura la educación normal, de ofrecer especialidades, 

de transformar algunas instituciones y crear otras que se ocu-

pen de la formac.tón de profesionales de la educación. 

Dentro de estas estrategias destacd \d creación de la Universi

dad Pedag6gtca Nacional, la reconstrucdón del desarrollo de e!_ 

ta institución que presentamos nos permite sostener que un pro

yecto neutro de universidad no existe, stno que éste expresa en 

todo momento a las fuerzas políticas que intervienen en ella; -

por ello juzgar o evaluar si satisface o no los objetivos para 
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Jos. que fuf:' crf:'add no f~S posible, si !.e limita el análisis a s.§.. 

lo la organización iriterna de la Universidad. Asi también el -

enfrentamiento y ner¡oc i<lc iones entrt dher~os grupos 1 suscita-

dos por Ja creación y desarrollo de Ta UPN, denotan que la pro

fes1onalizacfón del magisterio implicó la restructuración, no -

sólo de un sistema de rorli!ación profe:>ional 1 sino fundamental-

mente de una estructura de poder. 

la mismit pn·ocupac1ón por prvfl'sionalizar al magisterio se ins

cribe o forma parte J.e un esfuerzo generalizado por "modernizar" 

al sistema educativo rnPAicanc.. 

[n cada momento histórico la idea de formar ha llevado impl.f 

cfta la idea de lo necesario, de lo predeterminddo, de lo homo

géneo y de lo unilatcrdl. Esto es, con base en la división so

cial del trabdjo, los ámbito~ de formación se manifiestan como 

diferenciaciones profesionales, en las que se exige una forma-

ctón especff1ca, derivdda de las funciones legitimadas como ne

cesarias. Desde esta óptiC:i, la formación profesional se pre-

senta como un "saber h,1cer bien" a1Qo especffico, seg•jn el gra

do de desarrollo htstórico. Constatamos como cada periodo his

tórico ha requerido un t1po de formación de acuerdo a las fun-

ciones propias de 1~ f:poca. De aqui que actudlmente México pa

ra responder a la etapd dl· transición en la que se encuentra y 

a la que se h11 dcnominJdo "proyecto modernizador" tiene que ha

cer grandes esfuerzos pJra reestructurar sus sistemas económico, 

poJftico, sociocultu1·al y educativo. En relación a esto último 

ta estrategia de dicha reestructuración enfoca la atención en -
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el docente como eje rector del act.o pedagógico, para que, a su 

vez, desencadene camtdos en la formaci lindel nifio y del futuro 

profesional acoroe a las e.dgenclas del aparato productivo de -

esta nueva fase del calJ1talBmo. 

Observamos que la form1H.ión de docentes en el conte,:;to en que -

fue ubicado nuestro problema de estudio se circunscr;be sólo a 

la formación profesiondl, que las diversas instituc.iones que 

han surgido con la intl·nc.lón de formar docentes se han centrado 

en destacar el aspecto inform.1tivo dejando fuera por desarro-

llar el aspecto formatho y autoformatiYo de esta actividad. 

Bajo estas lineas generales subyace la idea de la formación de 

docentes como construcción de cualidades, capacidades y actitu

des crítico-creativas que posil· liten una transmisi6n crítica -

de conocimientos, y en consecuenc.ii\, la form<!ción de un educan

do capaz de problema tizar lo df.f'O, 1.1e pensar en forma de proce

so reallrj<tc1cs d1st1ntas, phntearsP y construir alternativas. 

Sólo que para que se posibil lte el desarrollo de tal concepción 

es necesario que los sujetos docc11tes (formadores y alumnos) se 

liberen de los encuadramientos y e11casill1mientos que pretende 

imponer la modernización. Creemos que en esta tarea la razón 

como potenciai 1r1ad creativa individual y colect1va contribuye 

en gran manera al ofrecer posibilidades re\ativdmente autónomas, 

para superar los condidonamientos sean d,e tipo ideológicos, v! 

lorattvos, teórico-cientificos, histórico-sociales, vivenciales 

o e.1.perienc.iales. 
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Ouisieramos enfatizar tinalr:iente que nuestra intención no fue -

construir un paradigÍnil teór'lco o modelo para formar docentes, 

Sino más bien quizimos ~a1ernos de algunas de las categorfas -

brindadas por~. iemelman para iniciar la problematización de -

c:.omo pensar la: forma<.1ón de docentes. 
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Al margen un sello con r.I Escudo tlac.i:1ral, que dice: Estados -
Unidos Hexlcanos.-PresiJencia de la República. 

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados -
Unidos Mexicanos, en ejerclc:o de la facultad que me confiere -
el artículo 69, fracción 1, de la Constitución PolTtlca de los 
Estados Unidos Mf'xic.:inos IV y V, 25, fracciones 1 y 11, y 29 de 
la Ley Federal de Educación, 17 y )8, fraccionl!S 1, Inciso e), 
111 y IV de la Lei Orgaánica dt' la t"~dministración Pública Fede
ra 1, y 

COHS 1DERAN00 

Que el Estado debt! concurrir a la educación a nivel nac.lonal ba 
jo la orlentacl6n de los principio'> doctrinarios del Artículo:
Tercero Constitucional; 

Que la actividad del Gobierno de la República parte de una con· 
cepclón unitaria de les a\untos económicos y sociales y que den• 
tro de estos últimos, los relativos a la educac;lón representan 
una preacupec Ión rel evanlc; 

Que la educac16n con;tltuye un factor determinante para el des!_ 
rrol lo nacional; 

Que la evoluclón del o:.istema c-ducatlvo es na sólo necesaria sino 
Indispensable para contribuir c1 la formación del individuo, de 
la soc.ledad y de un si.,tema social y económico m.is participati· 
va, m.is 1 ibre y más justo; 

Que el Estado debe prPmov"r y 11l9ilar la formación de profesio
nales de la educac.iéin, ) 

Que la creación de una Ur1iverslJ.Jd Pedagógica constituye la res 
puesta del Gobierno ícder.tl al legítimo ar1helo del magisterio-; 
nacional para con'iol id.1r las vías de -:.u superación, acorde con 
con la-:. n"!cesldades ar..tu<.ileo:. del sistema educativo. 

He tenido a bien expedir el o:.iguiente 

O(CRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD 
PEDAGOG 1 CA NACIONAL 

CAPITULO 

Dlsposlcloneis Generales 

ARTICULO lo.- Se e.rea la Universidad Pedagógica Nacional como -
lnstltucl6n pública de educación superior c;on carácter de orga
nismo Jesc.oncentrado de la Secretaría de Educacl6n Púb1 lea. 

ARTICULO 2o.- La Universidad Pedagógl~.c1 N"lc.lonal tiene J.lv• _ 

lldad pre!itar, desarrollar y orientar st!rvic.ios educativos de -
tipo superior encaminados a la formación de profesionales de la 
educación de acuerdo .1 lols necesldadeo:. del país. 
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ARTICULO )o.- las funciones que real Izará la Universidad Pedag6 
glca Nacional deber.in guardar entre si relación permanente de aÍ 
monfa y equilibrio, de conformidad con tos objetivos, y metas-: 
de la planeacl6n educativa n.ic.lonal, y serán lalj, siguientes: 

t.· Docencia de tipo superior; 
11.· Investigación científica en materia educativa y discipli

nas afines, y 
111.- Difusión de conocimientos relacionados con la educación 't 

la cultura en general. 

A.RTICULO 4o,- Para inqresar a la licenciatura en la Universidad 
Pedag6glca Hac:lonal será necesario haber concluido satisfacto·
rlamente los estudios de educación normal o el bachillerato. 

ARTICULO So.- Para acr~dlt,r los estudios que en ella se reali
cen, la Universidad Ped."lgógica llacional c11.pedird constancias y 
certificados de estudio!. y otorgará diplomas, títulos profesio· 
na1es y grados académicos a quienes cumplan con tos requisitos 
establecidos por la ins.titución ~·por las dispos.iciones aplica· 
bles en materia de educ.:icl6n y r~crclclo profesional. 

-.RTICULO 60,• Para su funclona'Tlf.,nto la Universidad Pedagógica 
Nacional contará con los recursos que le asigne el Gobierno Fe· 
deral en el presupuesto de la St:cretaria de Educac Ión Públ lea. 

La universidad podrá recibir conforme a las disposiciones lega
les aplicables, ingresos que deriven de los convenios únicos de 
coordln11c.l6n que se celebren con lJ?:.> entidades federativas de • 
los !tervlclos que pre~te la ln<.titución y de otra!t fuentes u or 
ganlzaclones que se celebrer1 c..on las entidades federativas, de
los servicio'§ que preste l;i ir.!.tituclón y de otr-as fuentes u or 
ganizaclones que deseen apoy.1r s.us actividades. -

ARTICULO 7o.· El titular de la Secretada de Educación Pública 
vlgi lar-á el C\.o"lpl imienlo en los. términos de este decr-eto y est,! 
blccerá las modalidades académicas y de or-ganlzación que requle 
ra el des ar rol lo de ta Universidad Pedagógica Nacional, resol·:
vlendo además sobre aquellas otra!:! que al respecto le proponga 
la pr-opl:l Universidad. 

ARTICULO Bo.· El secretario de Educación Pública, cuando lo es
time conveniente, propondrá al Ejecutl.,,-: Federal el establecl-
mlcnto de lrt~tltuclones !.lmllares a la U11iversldad Peda969lc11 -
Nacional y vinculadas con la misma, para atender las neceslda-
des de .,crvlcios cducathos en regiones deter-mlnadas del pafs. 

CAPITULO 11 

Organización de la Universidad 

-.P.TICULO 90,· Son órganos de la Universidad: 
1.· El Rector-; 

11.· El Con'§cjo Académico; 
111.· El Secretarlo Académico; 

IV.· El secretario Admlnlstr-ativo; 
V.- El Consejo Técnico, y 

VI.· los jefes de .írea acadi!mic.a. 
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ARTICULO 10.- ParJ ser Rec.tor se requiere: 
1. • Ser meidcano 

11.- Po'!leer título profesional de nl11el superior 
111.- Haber destaL:ado en tareas de docencia e investigación 

clentfflca, y 
IV.· Poseer reconucido prestigio profesional. 

ARTICULO 11.· (1 Rector !.erá nombrado y removido por el Secre
tario de Educación Pública. 

ARTICULO 12.· Son facultades y obligaciones del rector: 
1.- Repre\eOtJr a la Universidad Pedagógica Haclonal; 

11.· Cumplir y hacer cumplir este ordenamiento y las demtis -
normas de orq.iniz.lClón y funclc..·.amiento de la lnstitu-
c 1 ó-n ¡ 

lll.- Someter al rtLut!rd'J del Secretario de Educación Pública 
o de los fun1.:1on.lrlos que é!>tc determine, los asuntos -
que a su juicio .tsi lo requieran o los que disponga el 
propio titular del ramo; 

IV.- Presidir el Con<;.t!ju Académico; 
V.- Dictar las políticas gcncr.ile!. de orden acadlimico y ad

ministrativo a que se !i.ujetará la universidad; 
VI.- Conocer y re!>ulver los conflictos que se presenten en-

tre los órgano'> de la Universidad. 
VI 1.- Ejercer el der~chn de \loto respecto de las resoluciones 

del Consejo .\cadémico, ,"\ efecto de que el c;;ecretarlo de 
lduc.acl6n f'ÚUI ic,1 o el funcionario que éste designe re
suelva en dctin1li·~a. 

VI 11.- Aprob<ar, cuando lo juzgue procedente, los planes y pro
gramas ac.adémi1.:o" que h.1yan sido dictaminados favorable 
mente por el Consejo Académico. -

IX.- Aprobar, en su C.:iSO, las norm.1s relativas a la organiza 
ció1, y funcionamiento ac-'démico acordadas por el Canse= 
jo Académico y c.1qJcdir las de orden administrativo¡ 

X.- Presentar al secretarlo de [duc.ación Públ lea o a los -
f1.1nclonaricJ<, qu-e. él mismo determine un Informe anual de 
actividades académicas y administrativas y poner a su -
disposición l<t infvr:r . .J.c!'5n r¡qe 1e sea solicitada; 

XI.- Elaborar y pre'.oentdr oportunamf';nte al sec.retariu do Ed~ 
cac16n Públlc..:a o a los funcif"narlos que éste sel\ale, •• 
previa c.onsu\ ta la C::on'.te.jo Académico, el proyecto de 
presupuesto .tnual de la ins.ti tuci6n, asf como Informar
le del ejer-cic.io presupuesta! anterior; 

XI 1.- Nombrar y relllover a los secrr;tarlos ac.1démico y adml-· 
nlstrat lvo, a los jefes de á .. o!'a académica y al jefe de 
la Unidad de Planeación a qu ... o:.e refiere el articulo 23, 
previa aprob;:iclón del secretario de tducac16n Pública; 

tll l.· Nombrar, promover y remover a lus dem.\.. funcionarios y 
personal académico y administrativo de ta Unlvers1u .. J, 
de conformidad con las disposiciones ap\ lcables. 

XIV.· Admlnlstr.H los recursos asignados a l.J Universidad y, 
vigilar 'iU adecuada apl le.ación; 
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XV.- Celebrar, previ.1 autorizac.ión del !>etretarlo de Educación 
Públ lea, convenio"' con lo<::o gobiernos de las entidades fe 
deratlvas par;, coordinar .-.ervlcios educativos similare'!i.
a los que preste la Universidad; 

XVI.- Establecer pre..,.ld aprobaci6n del secretarlo de Educación 
Públ lea o de \v.,, funcionarios que él mismo determine, e.o 
mlsloneo;¡ consultivas que coadyuven al buen funclonamien:
lo de 1a lns.tituc.i6n; ·.¡ 

XVI 1,- Las dem.is que le '::>ei'lalen el presente ordenamiento y otras 
normas de urganízac.16n y funcionamiento de la llniversi-
dad. 

ARTICULO 13.- La<::o auscnc.ias tempor.:iles del rector serán cubier
tas por el secretario ac.adémiL" J', a falta de éste, por el 
e.retarlo admini-:.trati\lo. 

ARTICULO 1~.- (1 Con'!.ejo Ac.lJt!111i'-u estJr.i integrado por: 
t.· El rector de lo Uni11er:. td<id, quien lo presidirá y tendrá 

voto de e.al id;id; 
1 t.· El secretario ac.aclt!mil..u, quieri desempe"ará el e.argo de s.e 

e.retarlo del Consejo; -
l 1 l.· El sec.retarlo administrüt ivo, quien suplirá al secretario 

de 1 Consejo t 
IV ... Los Jefes de área académica. 
V.· Un representante del per ... oi.al academice por cada una de .. 

\ao¡ sl9ulentes cate9oría<:.: titular, titular adjunto y 
asistente¡ y 

VI ... Dos re~-e'ientantes de los alumnos de 1 lcenciatura y dos • 
de los a.•Jmnos de posgrado. 

Por cada representante propietario se elegirá un suplente. 

Los repreo¡entantes durarán en su c.argu dos afio!. y no podrán ser 
reelectos para el periodo inmediato. 

Por acuerdo del Consejo podrán particioar en sus sesiones, sólo 
con derrc:ho a voz, otros miembro'!. de ta romunidad universitaria. 

ARTICULO 15.- Corresponde al Con!.ejo Academice: 
t.· Vigilar que el desarrollo de las actividades de la Unh1er 

sldad -:.ea congruente e.en sus objetivo!. y las normas que:" 
la rigen, así como velar por el buen funcionamiento de la 
Institución; 

11.· Dictaminar sobre los proyectu!t Je pl3TH!'S y programas aca
démicos que sean sumetidos a su consideración por el Con· 
sejo Técn 1 co: 

111.- Estudiar lnlcliltlvas en materia de organización y funclo
n•mlento académico y someterlas, en su caso 1 a la conslde 
ración del rrclor; -

IV.- Ernlt Ir oponlón sobre el proyecto de pre~upur-sto .. ,,.,:i1 rle 
la Institución el.1borado por el rector; 

V.- Conocer el iníorme anual de ac.tlvldades que le presente -
el rector; y 

VI.· Las dem5s funciones que le sei\alen el presente ordenamle.!!. 
to y otras normao;. Jplicab\es. 
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ARTICULO 16.- Son facultades y obligaciones del secretarlo ac! 
démico: 

I,· Presidir el Consejo Técnico; 
11.· Cumplir y hdcer cumplir los 1 lneamlentos y resoluciones 

acodémfcns em<.lnadas de las autoridades superiores de la 
Unl'/ersldad; 

111.· Vlgllar, apoyar y estimular el eficaz funcionamiento de 
l,15 área<; aca<lémlcas; 

IV.- Determinar anualmente la asignac,6n de los miembros del 
personal académico a la!. diferentes áreas académicas y -
fijar las t.:nt•.is de dicho personal, de acuerdo con los -
requerlmientu, y Lriterius que estdbleZC.l el Consejo Téc 
nlco, un,, ve'l que éste haya armonizado las propuestas-=
provenientes de los Jefes de área; 

V.- Apoyar al rector en lo concerniente al buen func.ionamlen 
to académlc(_J de la ino;,tituclón; -

VI.- Requerir al secretario admini!:>trati\IO el apuyo µermanen· 
te que exija 1,) vida académicd de la ino;,titución¡ y 

VI 1.- Las demás que le señalen el presente ordenamiento y otras 
normas aplicables. 

ARTICULO 17.- Son f.lCul tades y obl lgaciones del secretario ad· 
mlnlstratlvo: 

1.- Cumpl Ir y hacer cumplir loo;. 1 ineamlentos y resoluciones 
administrativas d1! las autoridades superiores de la Uni

versidad; 
11.- Coordinar las uniúJdes atJmlnistratlvas a su cargo, así • 

como vl9il<1r, <1poyar y estimular su efic.iz funcionamien
to; 

111.· Apoyar al rector en lo concerniente al funcionamiento ad 
mlnlstrativu de l.1 institución; -

IV.· Prestar al sccret.lrio ac.adémico el apoyo permanente que 
requiera la vidiJ ,ic.adémlca de la Universidad; y 

V.· La.o demtio; que le señalen el presente ordenamiento y otras 
normao; apl ic<1bl"s. 

ARTICULO 18.- El Con"-ejo Técnico eHará Integrado por~ 
l.· El secretario académico, quien lo presidirá; 

11 ,• Lo~ jl'!í"o; de ár1•.t .1cadémlctl, " 
111.- El Jefe de la Unidad de Planeaci6n, quien dcsempei'lar.t el 

cargo de secretarlo. 

ARTICULO 19.- Corresponde al Consejo Técnico: 
1.- Promover, armonizar, vigilar y e?mltlr su oplni6n sobre 

los proyectos de planes y programas correspondientes a 
cada lirea académica, •·pi lcando el criterio de Integra·· 
cl6n entre la._ funciones. académicas; 

JI.- Establecer anualmente los requerimientos de persuuu• 
académico~ Je la:> diferentes .'.ireas y fijar los crlte·
rlos de prioridad respectivos para los efectos a que se 
reflerf' la fracción IV del .irticulo 16, 

111.- Conocer y emitir su opinión sobre las iniciativas prOV!_ 
nlentes de l<to; .'.ireas académicas en materia de organiza· 
cl6n y funcionamiento académico; 
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IV.- Elaborar un proyecto de pr'!supuesto anual a partir de -
las necesidades de la!. (.!;tintas .lreas académicas y sorne 
terlo a la conslderac.16r~ d~I rector: -

V.- Conocer y emitir su opinión sobre los proyectos académi
cos que le sean transfl'ltfdos por el rector o cualquiera 
de lo(, miembros del propio Consejo; 

VI.- Evaluar y ajustar anualmente el desarrollo de los planes 
y programas académicos que hayan sido aprobados. 

VI 1.- Formular mediante el voto aprobatorio de la mayor fa abso 
\uta de sus. miembros, las observaciones que estime proc'C 
dentes y, en su cas.o, sollcit.:ir la reconsider.1clón de-= 
las decisiones emanadas de cualquier otra autoridad de -
la Universidad que afecten la vida académica; y 

VIII.- Las demás funciones que le señalen el presente ordena-
miento y otra'> normas aplicables. 

AP.TIC.ULO 20.- Son áreas académicas las. de: 
1.- Docencia; 

11.- Investigación; 
111.- Difusión; y 

IV.- Servicios de Blbl lo teca y de Apoyo Académico. 

ARTICULO 21.- La organlzac:.lón y funcionamiento de las áreas ac!!_ 
démlcas ser&n las que .ipruebe el rector, de acuerdo con los pr~ 
cedlmlentos establecidos por el presente ordenamiento. 

ARTICULO 22.- Son facul t.Jdes y obl ígac.fones de cada jefe de 
área académica: 

1.- Apl lcar 1.is resoluciones de las autoridades académicas s~ 
perlares cuando aquellas se refi~ran a su área; 

11.- Dirigir y coordinar las actividad~ .. académicas y adminis
trativas del área a su cargo y vigilar su adecuado desa-
rro l lo¡ 

111.- Prilponer al rector la designación de quienes deban c:oadyu 
varen la coordinaci6n de las actividades a su cargo; -

IV.- Conocer y resolver los asuntos y confl le tos que se presen 
ten en el área a su cargo¡ -

V.- Elaborar y pres.entdr ul ::.>r.;.::jo Técnico los proyectos de 
planes y programas acadéi.llo;;c'.. y las lnlclatll/as sobre la 
org.inlzac16n y el funclon1ri~ento de su área y los proyec
tos de presupu~~to corrcs:>ondientcs; y 

VI.- Las demás que le se~alen el presente ordenamiento y otras 
normas aplicables. 

ARTICULO 23.- La actividad universitaria estará apoyada por una 
Unidad de Planeeclón. que asesorará al rector y colaborará con -
los diversos 6rganos de la lns~ltución para lograr t!I mrlor de
sarro 11 o de sus func Iones. 

El jefe de Unidad de Planeacl(.n propondrá al rector la dcslgna
cl6n de los colaboradores de 1lich.1 unidad. 

L• Unidad de Planeación podrá recibir la asesoría de las coml-
slones t.onsul•lvas que se lleguen a establecer de acuerdo con -
la fracción XV, del artft:ulo 12 de este decreto. 
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ARTICULO 2i..- Corresponde a la Unidad de Planeacfón: 
1,- Asrsorar a los ór'3.1nos de la Universidad Piilra la d~ffnl-

c16n de políticas que permitan su adecuado desarrollo; 
11.- llevar a cabo los e~.tudios necesarios para la planeac16n 

Integral de Id Uni\·ersidad, y 
111,- las demás t¡UP' le- c,et'ialen el presente ordenamiento y otras 

normas dpl lcati1 ...... 

ARTICULO 25.- La or9an11dclón adrnir1/strativa será la que csta-
blezc.l el rector de ac.ut-rdo con los requerimientos de la vida -
académica de la /nc,ti tuci6n. 

ARTICULO 26.- Paru ".>cr c,t>cretarlo académico o administrativo, -
Jefe de .Srea académit..1 r¡ jefe de la Unidad de Planeaci6n, se de 
berán reunir los r<:quic.itus .i que .,1:: refieren las fracciones 1:
ll '( 111 del artir.ulo 10 y poseer las cualidades académicas y -
admlnistrJtivas que el r.Jrgo requiera. 

(.J\P 1 TULO J 1 1 

Del pl!'r!ton.tl Acud(:n•ico Administrativo 

ARTICULO 27.- (J in1¡resu d~I personal académico a la Universi-
dad Pedaq6qfca r1.1c:iur1:1I <;.e sujt>t.H.i t1 concur!.o de opo'!'ici6n 
pract ic.ido por una tuml sión Académica CJictctm/nadora, intl!'grada 
por cinco miembro!> dcdgnados por l!'I -:.ecretario de Educación Pú 
bllca a propui:\t•l lJcl ri:r.tor, Id que verificará la capacidad y
preparación académic..a de lo!. candidat•''.; y, di! ser considerados 
Idóneos, establec:erd l.i c..1tegori.i y nivel que les corresponda. 
Parc1 la s~lrcclón de dicho person.tl no se establecerán lfmita-
clones derivadas de lt.1 po<;.ición idcologica ni política de los -
asplrJntes. 

ARTICULO 28.- L1 prumoc..i0n del personal académico se encontrará 
suJetJ a pre1i1lu dict.1men de la (omisiOn Académica Dictaminadora, 
el cu,11 s61o se fu11durj en la comproti,•ción que efectúe dicha Co 
misión de los miori ttJ'i Jc.1démicos corre)pondientes a la catego-:
rfa y nivel a ~ue .aspire" el inte,.es.ldo. 

ARTICULO 29.- L.t orqani1.1r.ió11 y funcionamiento de la Comisión -
Académica Olctamln ... dur.1, JSÍ como el establecimiento de las ca
te9orfa~ y niveles de c.la'..íffcación, serán objeto de la reqla-
mentacf6n '1"" al cfectc c ... µeJird el secretaría de Educación Pú
bl lea conformr- a cri terlos de orden exclusivamente académico y 
sin perjuicio dr. lo'i dert"chos de los tr.ib<tjadore!.. 

ARTICULO )O.- Par<'! los efectos quf! correspondan, ser.§n conslde
rodos trnbaj.,dores de confianza: el rector, los secretarlno; "ca 
di!mlco y administrativo, los jefes df! área académica, los res-
pon!.ables de coordinar actividades académicas o administrativas. 
los Jefes y subjefes de unidades y departamentos, así como el -
personal que proporcione servicios de apoyo directo a las auto
ridades y qu/erie'.:> de>cmpcñen funciones :enerales de fiscal lza-
cf6n, lnspecc.Jón, supt-rvhi<Jn y vigllancl" de conformidad con -
lo dlspurs(o por l.:t L,-y íedrral de los Trabajadores al !.erviclo 
del Estado, Regl.~mcnt.iriJ del Apartado B) del Artfculo 123 Con.!_ 
t 1 t uc lona 1 . 
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TRAN~llORIOS 

PRlHtRO.- El pre~cnt~ dec.reto entrará en vlgOt' el dia de su pu· 
bl icacl6n el ''OiJrio Ofitial''dc la feder.lciórt, 

SECUNDO.- (n tanta entrrn en funcionamiento la total ídad de las 
tategorfat. y nivele-.. ~ducatlvo!. a que ~e refieren rL>spe.;t.lvamen 
te lot1i fracclon~s V y VI del artículo ll!, el rector fijará los.
criterio\ para la repn~~entu.c:.16n del personal acadé-mlc.o y del • 
ilfurnn.Jdo en la inttHJídtión del Con~ejo Ac.adémico. 

ba.do en la re\ldenci., del Poder [jer;utlvo federal, l'n la Ciudad 
de tté.1c.lto, Ol~tdto f"edcrdl, .a lu~ veinticinco días del me'i de 
aqO!>lO de mil nuve<..iento~ <..e!enta y ocho.·Jasi l.6pez Portillo.· 
~úbrlc.e.-U Sec.rctarlo de Pror1ra111-ación r Pte'!>upue!.to, Ricardo -
Ca re fa Sálnz.•Rúbrica ... EI Sc:<:retJrlo de Educ.:ic:ión Pübl ic.a, Fer
nando Solan,i.-RúUric.a. 

fuente: Diario Orid<íll del 30 de agosto de 1978. 
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PERIODIZAC IOU DE LOS HECHOS HAS IMPORTAtlTES QUE HA 
TENIDO LA OlllVERSIOAO PEOAGOGICA NACIONAL (UPN) 

la Univer~ldad Pl!dagóqicd Nac:lonal aparece por primera vez en -
el conteAtO de la Campai\a Presidencicd de 1975, c.uando en el -
mes de octubre, el ahora presidente ue lá Repúbl lea Heidcana 
Lic. Jos~ L6pel Portillo, promete incorporar el proyecto de la 
UPN a lo que rnás tarde serán las realizaciones en el curso de -
su maglstraturd. 

Asf, de entonces a ff!'brero de 1983 se han regi\trado los sigule!!. 
tes hechos: 

FECHA 

Junlu 1i. de 1976 

Novlembrll!: 23 de 1976 

Enero JI de 1977 

Febrero de 1977 

Harzo 25 de 1 977 

Abr 11 1 L de 1 ~77 

Junio JO de 1977 

Ju 1 1 o 14 de 1977 

Ju 11 o 14 de 1977 

Agoo:. to 24 de 1977 

EVENTO 

Se anallz.Jn las. posibilidades de c:rca
ción de I,¡ UP!l en la reunión de Educa
ción, Ciencia y Tecnología y el IEPES. 

En Jurica, Querétaro, durante el Con-
•¡resu toaclonal de Educación, se estu-
dia di1.ho proyecto. Durante el XI Con
greso Ordinario del SHTE, se anuncia -
al magisterio Nacional la creación de 
la UPH. 

Durante el XI Congreso Ordin.:irio del -
StlTE, se anuncia al magisterio Naclo-
n.11 la creación de la UPtL 

Reitera J.L.P. su decisión de crear la 
UPN. 

Se c .. ea la primera Comisión Hfxta SEP
StHE, teniendo como objetivo elaborar 
el proyecto de la Universidad. 

El S~Tf ~nuncl,1 que la UPH empezará a 
funcionar en septiembre de 1977. 

Presentación del anteproyecto p.tra 
crear la UPtl por la Comisión SEP·SNTE. 

Concluyen los trabajos de la Comisión 
Mixta SEP-SNTE. 

5e anuncia que la iniciativa de crea-
cl6n de la UPH se estudlar.i en la Cám!_ 

Presentación del Plan N.aclonal de Edu
t.acién y comentarlo en torno a la UPN. 



Septiembre 1o. de 1~77 

Diciembre de 1977 

Enero 10 de 1978 

Febrero de 1978 

Hayo 15 de 1978 

Hayo 16 de 1978 

Agosto 6 de 1978 

Agosto 8 de 1978 

Agosto 25 de 1978 

Agosto 29 de 1978 

Agos lo )O de 1978 

Sept lcmbre lo. 1978 

Finales de oct. 1978 

Noviembre 8 de 1978 
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El C. Presidente Lic. José lópez Porti 
llo ratifica su compromiso de creació~ 
de la UPN en su primer Informe de go-
blerno. 

Se retrasa a esta fecha la realización 
del Anteproyecto de la UPN (Muñoz Ledo) 

Se instala la Segunda Comlsl6n Hlxta -
SEP-SHTE con el propósito de estudiar 
la operación docente y administrativa 
de la UPH. La creación de la UPN apare 
ce. planteada en el programa de trabajO 
del Lic. Fernando Solana. 

Andrade lbarra anuncia que en 65 días 
más presentará López Portillo al ante· 
proyecto de lo que s.erá la UPN. 

Solana: La UPN es.tará funcionando en • 
sept 1 cmbre. 

El Secretario de Educación Pública aflr 
ma que Ja UPH será uno de los centros -
de ciocencia e Investigación de más al· 
to rango .icadi!mlco en el país. y guía 
del 5ist!'"ma Educativo Normal: 

Andrade !barra organiza una manlfesta· 
clón por la tardan7a de la SEP en dar 
a conocer los resultados de la Coml-
'>lón. Se entrevista con Solana. 

Acto multitudinario (20,000 profeso-
res; para apoyar a la UPN. 

Creación de la UPN por decreto presi-· 
dencial. 

Pub! icación del decreto presidencial -
en el diario oficial. Se cre<s la UPN -
como dependenc la de 1 Es ta do. Es des i g· 
nado el rectur de la UPN: l"\olsés Jl~é
nez Alarcón. 

Toma de poses Ión como rector e.Je • _ 11
"''' 

El C. Profesor Holsés Jlménez Alarc6n. 

lnstalaclón en el edificio de Plaza MI 
raval le No. 2 0 Col. Roma. -

:;egundo Informe de JLP anunciando el 
inicio de labores de la UPN. 

Se entrega el anteproyecto con fecha 
)O de junio de 1977. JLP recrimina 
las presiones del SNTE, que tendían a 
socavar la real ldad académica de la 
UPN. 



Noviembre 22 de 1978 

Noviembre 23 de 1978 

Enero 10 de 1979 

Enero 18 de 1979 

Enero 2lt de 1979 

Enero 25 de 1979 

Febrero 16 de 1979 

Febrero 25 de 1979 

Harzo 12 de 1979 

Harzo 15 de 1979 

Harzo 2S de 1979 

Abrl I 2 d• 1979 

Abril 1) de 1979 

Abrll 13 de 1979 

Hayo 16 de 1979 

Julio J de 1979 
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El Rector de la UPN, Profr. Holsés Jl
ménez Alarcón, da a conocer un progra
ma de trabajo en el que destaca la 
<ib!ioorci6n de las 1 icenclaturas de mejo 
r<imlento profesional del Haglsterlo ':'" 
por la Universidad naciente. 

Coníl!rencla de Prensa del Lic. Solana 
sobre Ja-;. futuras .Jctivldade!io de la 
UPH. 

Primera visita del C. Srio. de Educa-
ci6n a la UPN en 11lravalle. 

Instalación del Consejo Técnico de la 
UPN. 

Conferencia de prensa de las autorida
des de la UPH para d.tr d conocer tas -
convocatorias. 

Pub! icac iones de las convocatorias pa
ra Ingresar .:i lo!io cursos de 1 icenclatu 
ra y especial lzac16n. -

[ntrega de !.olicltudes de Ingreso. Au
ditorio Nacional. 

[xamtn cJe admlsl6n para estudiantes de 
1 lcenciatura. 

lnlciacl6n de cursos de licenciatura -
en /zcape;tz..ilco, con una población 1n1 
cial de 1877 alumnos. Inaugura JLP loS 
cursos de la UPN. 

Colocación de la primera pli!dr.-i por el 
Lic. José López Portillo pra el edifi
cio de la U!lN en el Ajusco. 

Examen de admisión para alumnos de es
pecial lzación. 

Develacl6n de •a placa en Azcapotzalco. 

Iniciación de los cursos de c!.pccial1-
r.1ci6n en Azcapotzalco, atendiendo de
manda de 90,. alumnos. 

Cambio de oficinas a ttasarlk No. 256, 
Te/iuantepec No. 21'4 y Azcapotzalco. 

Ceremonfoa para el día del maestro. 

Publ lcaclón del acuerdo 31 que regla-
menta la organización y funcionamiento 
de la Comisión Académica Dlct.'.lmlnadora. 



Jul lo 11 de 1979 

Jul lo 23 de 1979 

Julio 30 de 1979 

Agosto 19 de 1979 

Septiembre 20 de 1979 

Octubre 16 de 1979 

Octubre 16 de 1979 

Octubre 20 de 1979 

Octubre 22 de 1979 

febrero t 8 de 1980 

F'ebrero 28 de 1980 

"IHZO de 1980 

Ju l lo de 1980 

Ju 1 lo 20 de 1980 

Agosto IJ de 1980 
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Pub! il' . .Jciones de la primera convocato
ria 01/79 para concurso de oposición -
pa-a el Ingreso del personal académico. 

Primera reunl6n de evaluación sobre la 
UPN en Oaxtepec, Hercios. 

Publ fcaclones de la convocatorio 02/79 
para concurso de oposición. 

Examen de admisión para aspirantes a • 
nivel de 1 icenclatura. 

lnauguraciOn de cursos correspondlen-
tes. al ciclo ¡qJ9-1980 por el C. Presl 
denle de la Repúbl lc.i Lic. José lópez
Po r t 111 o, 

Convocatoria a m.leo;.tros federales y es 
tatales para ingresar en Educación B.l7 
slclil, Educación Preescolar o Educación 
Prlmar(a en la modal ldad de [ducaclón 
a Distancia. 

la. Reunión Nacional de iníormacl6n y 
consulta del Sistema de Educación a -
Distancia en Cocoyoc. Horelos¡ presedl 
da por el lle. Solana, el Lic. Elfsco
Hendoza Berrueto y el Profr. Moisés JI 
ménez Alarcón. -

Clausura de la primera reunión Naclo-
nal de fníormaclón del SEAD. 

Inicio del periodo de Inscripción del 
Sistema de Educación a Distancia cuyo 
t~rndno, seflalado para el 2 de nov., 
es ampliado hasta el 23 de nov. debido 
a la gran demanda. 

Publ lcaclón de la convocatoria 01/80 
para concurs1.. de opo'.>ición. 

Vfslta a la UPN por el Lic. Fernando -
Solana Secretarlo de Educación Pública. 

Publ lcación de la convocatoria 02/BO -
para concurso de oposición. 

Toma d1? poses 16n como rector de 1 a UPN 
el profesor, Hlguel Huerta Haldonado. 

La UPtl pasa a formar parte de la Aso-
cl:sc 16n tLJclonal de Universidades e 
lnst!tutos de [nse-'anza Superar (ANUl[S) 

Public.Jclón de Ja convocatoria concur
s.o de oposición para el Ingreso de per 
sonal académico para el SEAD. -



Ago"i to 29 de t980 

Septiembre 18 de 1980 

Octubre 18 de 1980 

ttoviembre 28 de 1'980 

Octubre 6 de 1981 

Noviembre l de 1981 

Ago~to l.¡ deo 1962 

Septlembr~ de 1982 

Frbtero df!' 19B3 
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Se ffrm~ convenio "º"el IPN paró con ... 
s.ol ídar ld coopcraci6n académica entre 
lao;. dos instituciones. 

f'rimero!. eJiámenes profes.iona!es de tas 
llcen.ci&Luras de Educación preesc.olar 
y primaria. 

lnauguraci6n de cur~c;$ de la IJPN co ...... 
rrespondlt'!ntes al ele.lo escCJlar 1980· 
1981 por el C. Presidente de la Repü~ ... 
bl lea l lc. Jo!rC L6pez PortJl lo. 

C.onvoc.:)torla a los profesores normal Is 
tas federales y esfatales de preesco-:
ldr, primaria y educación fisica, para 
ingres.;:i.r a la$ 1 ie-enc..ÍJturas. en Educa
ción 8.'i\ica y Educación FfsJc.a, 

lnaugur~ciC:.n del edificio de la UnJve!, 
">id.:.d en el Aju-..to por el C. Presiden
te de la P.epút;lí.;;.; tic. Jo;é L6pcz Por 

t j "º· -
El Lle. ttugo Padilla Ch. sustituye a\ 
Lle Miguel tirt1An R. corno sec;retarJo -
académ/t;.o de la UPN. 

Se inician los cursos de posgrado de -
Especlalíz.s<lón en Educación a Distan
cia dirigidus al personal de la UPN. 

Es nombrado nuevo rector de la UPH el 
Profr, Jo<r.é Angel \lizc.aíno Pérez. 

s~ establece la lícen..:iatura Educa-
ción Indígena. 

[e, nombrado rector de la UPPl el Profr, 
Hanue 1 Bravo J 1 ménez. 



anexo m 

Planes de estudio para 
las licenciaturas de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional. 
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ANEXO J:Sr 

EL SIGUIENTE ESQUEMA PRESENTA LA OROANIZACION OE UN TALLER SEMESTRAL. 

~r---

~ t Curto 1 

.a 1 '~''· 
~ 1 40ol""'"°' 
l'; L - - --'----.-J 

,;; 

r-- ------

' 1 
1 
1 

TI Tf. 

Curso 2 

1 Prorr 

40olumnos 

Curso 3 

1 Profr 

40oliiMOJ 

TAU.EA INTEGRADOR 

• CoordirnJdor 

-Frof~res de Jos eurso!I 

·40 Alumnos· 

TI. 
Equipo A 
CoordlnoQlr. 
IOAlumnos. 

Equipo e 
Coordinoaor 
IOA/u1nnos 

Equ1poC 
Coordinador. 
IOAlu:TiOOJ 

Curso 4 

1 Prorr. 

40oll.IMOS 

T.I. 
Equipo O 
Coordinocb'. 
IOAl\a'nno,. 

l6Z 
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DIAGRAMA O\JE MUESTRA LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE EDl,ICACON 
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