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INTRODUCCION 

En el presente trabajo se intenta plantear el pro

blema de la educación superior y su correspondencia con 

los requerimientos del desarrollo económico de nuestro 

país. Dicha problemática parte del análisis de la situa

ción actual de la educación superior calificada de críti

ca, por las siguientes características: 

" ..• se puede constatar, de la manera mis general, 
que el sistema escolar no satisface en una medida 
suficiente las necesidades de la economía ni de 
la cultura nacional en el sector de la formación 
de d~plomados, ni tampoco satisface las aspiracio
nes y esperanzas de las numerosas masas de lapo-
blación" ( ) . 

En México esta crisis ha-adquirido un perfil pro

pio de acuerdo con el caricter del país capitalista depen

diente y de su peculiar historia. En realidad esta proble

mática se ha tratado en los distintos momentos históricos 

de México, en unos de manera más contundente como la ac-

tual! en otros como un fen6meno de~ivado del ~n~nrnn so-

cioeconómico entonces vigente. 

Desde este punto de vista, a nivel general se ha 

planteado la necesidad de instaurar un sistema educativo 

congruente con su desarrollo histórico. 

De hecho, cada régimen presidencial ha intentado 

implantar diversos planes educativos para resolver este 

Suchodolsky, i~gdaª La crisis de la Educación 
Edic. de Cultura Popular, Méx., 1975, p. 20 



problema, que aún con los esfuerzos que en algunos casos 

ha representado en términos financieros, decisiones polí

ticas, o ela~oraci6n de planes, la experiencia ha sido un 

ensayo fallido, en menor o mayor grado. 

Ante este panorama, pretendo mas que dar respues

tas contundentes, o aún más, soluciones definitivas a la 

naturaleza tan compleja de este problema que además no 

s6lo es de México, sino del mundo entero por las condicio

nes sociales, económicas y políticas que en última instan

cia han contribu{do a esta disfuncionalidad de la educa-

ción superior en el proceso económico, intento proponer a 

partir de los diversos aspectos tratados en el presente 

trabajo, una estratégia metodológica que complemente la 

actividad de la planeación educativa, que tanto revuelo 

ha cobrado en los Últimos tiempos, por sus alcances a ni

vel cuantitativo y por el desarrollo de la investigación 

para convertirla en una estrategia de carácter cualitativo. 

Se trata del seguimiento de egresados como una 

aproximación metodológica para conocer las inquietudes y 

necesidades de los estudiantes, sujeto fundamental del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que en última instancia 

representa un punto de partida esencial para planear la 

educación superior. 

tos intentos que generalmente se han realizado en 

el desarrollo de la planeaci6n educativa, se han avocado 

a los requerimientos del aparato productivo, a la demanda 

social, al problema de la masificación, 

conservar el consenso social etcétera; 

a la necesidad de 
~ 

experiencias que 

aún no han sido probadas como para afirmar que el proble

ma marcha sobre vías de solución. 



La convicción de que el seguimiento de egresados 

signifique a nivel metodológico ir de lo particular a lo 

general para incidir en la realidad, no surge de una in

quietud personal, ya los clásicos sobre currículum lo con

templan como un elemento definitorio en la planeación del 

plan de estudios, ~l respecto es conveniente destacar lo 

que establece Tyler. 

"El estudio de los educandos mismos 
terminar qué cambios en sus formas 
debe proponerse obtener la escuela" 

procurará de
de conducta 

( 2 

De ahí que sea representativa la opinión de los 

estudiantes acerca del plan de estudios que les está for

mando, derivada de sus experiencias y vivencias dentro de 

su proceso de formación, relativizado por un conjunto de 

elementos que a su vez intervienen simultáneamente en di

cho proceso, me refiero a los métodos, el profesorado, 

los recursos físicos y materiales, etcétera. 

De manera que el estudio de seguimiento de egresa

dos se presenta como una opción entre varias, para planear 

la educación superior con el objetivo de que esta sea más 

( 2 Tyler, W. Ralph, Principios Básicos del Currículum, 
Edit. Troquel, 1973, Argentina, p. 11. 

Taba, Hilda; Elaboración del currículo, Edit. Troquel, 
Argentina 1974, p. 304; señala en el mismo sentido: 

"El diagnóstico es parte esencial en la elaboración y la 
revisión del currículo. Para mantener el currículo a tono 
con las necesidades de la época y de los estudiantes, y 
para determinar cuáles son los objetivos más importantes, 
el diagnóstico debe ser un elemento constante en el fun
cionamiento del currículo y la enseñanza" 



congruente con las características del mercado de trabajo, 

que si bien no es estable por las características del apa

rato productivo que se ha presentado a partir de los '60s 

con una variación de auge y recesión a partir delrepunte 

petrolero, o aún más, por el grado de dependencia con el 

exterior y por la concentración monopólica que se conoce, 

el mercado de trabajo ha sufrido peculiares consecuencias, 

que han generado el desempleo y subempleo de los egresados. 

Esta situación se ha tratado de explicar de diver

sas formas, desde una supuesta mayor capacitación para 

incorporarse al empleo, hasta una modificación de la le

gislación de la educación su,perior, en ningún caso se han 

probado suficientemente dichos supuestos. 

"( ... ) a falta de investigaciones completas podría
mos sostener que la situación actual enfrenta a 
los egresados de los niveles técnico y profesio
nal, con problemas de insuficiencia de empleo mu
cho más graves de los ya desfavorables que exis
tían hace una década y que, incluso para los pri
vilegiados del sistema, como lo fueron los egresa
universitarios, ya existe una perspectiva de largo 
periodo de espera para ingresar al trabajo, de 
rle~n~11p~ri~n n ~O 4n~nrpn~~~4~n ~- ~~~4Yr~~~~a~ q~~e 
antes correspondían a niveles de escolaridad más 
bajos" ( 3 ) 

Esta situación, se debe en parte, a que las pro

puestas alternativas a este prcblema, se han de~ivado de 

la producción de especialistas 'expertos' en planeación 

muchas v.ecessus.tenta.(la sobre lo técnico o porque las situa-

3 Pérez Islas, 
Olac Fuentes 
la juventu_d 

José Antonio. Entrevista con el Prof. 
Moltnar en Revista de Estudios sobre 
CREA, no. 2, abril-junio, 1984, p.97 



ciones que se han tomado responde más que a lo socialmen

te necesario, a lo políticamente coyuntural. 

Tal fenómeno se ha observado en algunos momentos 

históricos de nuestro proceso socio-económico, lo cual 

deja ver que la disfuncionalidad de la educación no sólo 

se debe a una falta de investigación sistemática, sino por 

la primacía que ha ejercido la política sobre la educación, 

alejándola de la realidad. 

La proposiciónde q'Ue·-e-1:se:gúinii'en:tQde egresados con

tribuya, a planear la educación desde una perspectiva 

cualitativa, responde a la necesidad de reflexionar sobre 

el punto de vista de los estudiantes de la .incidencia de 

los contenidos y la práctica profesional, el significado 

formativo de los contenidos y su pertinencia con lo so

cial, la relación profesor-alumno etcétera. 

En suma, se trata de planear la educación a partir 

de los actores del proceso educativo, con la expectativa 

de superar las estrategias de carácter técnico o político. 

De acuerdo con lo anterior, presento:e.n. 0 .el pr,i.mepca

pítulo del trabajo, un panorama de la crisis de la educa

ción caracterizado por una falta de correspondencia con el 

aparato productivo. 

La superficialidad de este apartado, responde en 

cierta medida a que no corresponde a mi centro de atención 

en este trabajo, sino como un elemento complement~rio al 

entorno de la educación y su problemática con relación a 

la planeación, e ntanto que el fenómeno educativo no es 

un hecho ~islado de la sociedad; sus funciones, las far.

mas en que se realiza y los efectos que produce en la 



sociedad son producto de una relación dialéctica y, al fin 

política entre la estructura de la sociedad y la superes

tructura. De ar.Í que su transformación no dependa Única

mente de las condiciones internas en este caso de la Uni

versidad y aún de la normatividad con que se rija, sino 

de la participación de la sociedad que le da razón de ser. 

Asimismo en el capítulo II ubico la planeación edu

cativa como uno de los primeros intentos de superar la 

crísis educativa caracterizada por una falta de adecuación 

en las necesidades de producción ante una necesidad de 

impulsar la industrialización en México. El Plan Sexenal 

del Gobierno Mexicano 1934-1940, que promovió el General 

Cárdenas procurando establecimiento de reformas sustancia

les tendientes a orientar los servicios educativos hacia 

una mayor participación con el desarrollo económico. 

En este sentido, el papel de la planeación educa

tiva consistió en una refuncionalización de los planes de 

estudio del sistema educativo, especialmente del nivel su

perior llamado a preparar mano de obra calificada de ca~ 

rácter técnico para mejorar la producción en cantidad y 

calidad. 

Es pertinente comentar que las reformas educativas 

propuestas por Cárdenas no sólo respondieron a las necesi

dades que privaron en su periodo, sino estaban proyectados 

para un largo plazo que debería desarrollarse posterior

mente po;r; los consec-uente:;.gó.biernQs,JJ.i,nembargo 1 tales pro

yectos fueron sustituidos por otras reformas que al pare

ce~ fueron más congruentes con el proyecto político de di

chos gobiernos. 



Para seguir el desarrollo de la planeación educati

va, en el capítulo III presento una panorámica de las nue

vas tareas que ésta realizó como instrumento de optimiza

ción entre la organización curricular y los requerimientos 

del sector industrial, a partir de una concepción desarro

llista de la educació_n que a nivel ideológico establecía 

una correspondencia directa con la movilidad social del 

individuo y, por añadidura con una democratización de la 

sociedad. 

Tales supuestos dieron a la educación un viraje ra

dical en términos de planeación, donde ya no importaba 

tanto un desempeño que condujera a la igualdad social, 

sino a la división cada vez más marcada entre trabajo in

telectual con relación al trabajo manual. Hecho que en la 

práctica significó la elitización de la educación superior. 

En este contexto de desarrollo estabilizador, la 

planeación educativa se adhiere al llamado de los avances 

tecnológicos, científicos y culturales de los países des

arrollados, que dictan los nuevos lineamientos de la edu

cación para apoyar la conformación del nuevo tipo de hom-

bre productivo. Adquiere un valor de alta estima socia1 

para tener acceso a los beneficios del desarrollo económi-

CD. 

En el IV capítulo se presenta una nueva refunciona

lización de la planeación educativa que busca optimizar 

los recursos financieros con la formación de cuadros téc

nicos que respondan al nuevo modelo económico, basado en 

las importaciones. Su dependencia económica científica, 

tecnológica y cultural, redefinió los fines de la educación 

hacia ti,n.ª- i!IM·bo:cd.ina,ai-6n ~on la ideología desarrollista, asu-



mida por los países subdesarrollados que buscan implantar 

la modernización como vía para alcanzar el desarrollo. 

El sistema educativo se ve nuevamente ~eformado 

con la adopción de modelos educativos congruentes con la 

carrera del crecimiento económico, la cual incluye nuevos 

métodos de trabajo definición de objetivos, utilización 

de técnicas, racionalización de recursos,etcétera, supues

tamente para estar a la altura de la modernidad tecnoló

gica y científica. 

Finalmente en el V capítulo ofrezco un nuevo panora

ma del desarrollo y función de la educación en un contex

to de crisis del modelo de desarrollo económico sosteni

do hasta la década de los 'SO.cuyas consecuencias inme

diatas fueron percibidas en el ámbito económico y social, 

como una falta de capacitación técnica para elevar los 

Índices de producción y sostener las tasas de ganancias. 

La educación técnica sigue considerándose mis que 

nunca, como la solución para recuperar el nivel de cre

cimiento económico, sin embargo, las nuevas condiciones 

impusieron la necesidad Ao rogrr;ngir lnA Tnnñn~ finan-

cieros para continuar atendiendo las necesidades del sis

tema educativo a través de la demanda social. 

La planeación educativa en este sentido, se ve con

dicionada a realizar investigaciones orientadaa_hac~a el 

desarrollo interno de la producción y crecimiento econó

mico estatal, regional y nacional para ejercer la racio

nalización de recursos,por un lado, como una respuesta 

a las nuevas condiciones económicas, y por otro, como 

una muestra de modernidad. 



Dicha postura sin embargo, ha sido cuestionada fuer

temente por los sectores sociales, víctimas de las conse

cuencias restrictivas que el sistema económico ha venido 

imponiendo, insistiendo en que el estancamiento económico 

va a ser superado por la modificación de las estructuras 

en el ámbito educativo, de carácter académico y adminis

trativo esto es, cambiar la forma sin alterar el fondo, 

en la práctica ha significado seguir en el terreno cuanti

tativo o prospectivo de la planeación, atendiendo aspectos 

de relativa importancia como han sido la planeación de la 

modernidad, la redefinición del financiamiento de· acuerdo 

a criterios de prioridad y equidad para las instituciones 

de educación superior. Todo ello, con el objeto de supe

rar la crisis educativa interpretada corno falta de efi

ciencia y eficacia del sistema educativo con relación al 

aparato productivo cada vez más diversificado en nuestro 

país, por las actuales condiciones económicas, 

Aunado a lo anterior, retomo el desarrollo de la pla

neación educativa durante los distintos períodos que toco, 

y su trayectoria metodológica hacia la necesidad de consó

lidarse como un punto de partida esencial en el terreno 

de la educación superior. 

Presento finalmente, en los anexos 1, 2 y 3 el estu

dio de seguimiento de egresados de los alumnos de la ca

rrera de pedagogía de la ENEP - Acatlán corno un intento 

metodológico para planear la educación superior a partir 

de aspectos particulares que se aproximen a las necesida

des reales de la carrera, en un primer nivel a las nece

sidades y obligaciones de la institución y a los reque

rimientos de la sociedad expresados en los planes nacio

nales o programas indicativos subordinados a la política 

éaücativa del Estado. 



I. PROBLEMATICA DE LA EDUCACION SUPERIOR EN UN 
CONTEXTO DE CRISIS 

El problema educativo y su análisis no constituyen una tarea 

sencilla en virtud de la complejidad que incluye múltiples rela

ciones con las diferentes estructuras sociales. 

Existen estudios descriptivos y centrados en problemas espe

cíficos y otros que transcriben problemas educativos dentro del· 

contexto histórico que los produce. Algunos de e·11os estudian la 

interrelación educando-educativo y revisando esta eficiencia a 

través del rendimiento escolar. Otros análisis de la educación es

tudian el sistema educativo como producto de una sociedad condicio

nada y determinada por el desarrollo de la misma en interacción con 

los problemas educativos presentes fuera de la escuela como puede 

ser la educación para el trabajo, la educación de adultos, la edu

cación-empleo, etc. La educación como tal, empieza a constituir 

un objeto de estudio amplio donde intervienen diversas disciplinas 

y diversas teorías contemporáneas por ejemplo la sociología, la 

psicología, la economía política, etc. 

De acuerdo a esta panorámica podríamos afirmar que la proble

mática educativa actual no es particular de América Latina; Phillip 

H. Coombs ya se ha referido en la Conferencia Internacional sobre 

la crisis mundial de la educación en 1967 a través de la UNESCO, 

Nos plantea que cada mercado ocupacional y la oferta de profesio

nístas, así como la disparidad o disfunción entre la necesidad de 

mano de obra y la demanda del mercado de trabajo. 

"Cuando un estudiante termina sus estudios tras un arduo traba
jo y muchos sacrificios obteniendo un certificado, diploma o 
título y no encuentra la clase de empleo que desea o, pero to
davía, no encuentra ningún empleo, es lógico que se sienta 
frustrado o amargado. Se esforzó en estudiar para obtener un 
trabajo, y el sistema socioeconómico,que fracasa ante sus ojos 

.1 



al no poder dárselo, puede convertirse facilmente en un blan
co de su hostilidad" ( 1 ). 

Esta falta de correspondencia que se ha calificado como crisis 

de la educación, caracterizada por un rápido crecimiento y manifesta

ción en los últimos veinte años, a su vez manifestada por la incapa

cidad del sistema educativo (UNAM) para dar un buen servicio educa

tivo a un número cada vez mayor de estudiantes, con los recursos y 

medios con que cuenta actualmente la institución. 

!Qué decir de la calidad y difusión de la investigación, de su 

correspondencia en la docencia para elevar el nivel académico de la 

difusión de la cultura. Tareas sustantivas de la UNAMI 

El problema de la crisis educativa pareciera que se resume en 

una falta de planeación para racionalizar sus recursos hacia una me

jor distribución, tanto en lo material como en lo humano. 

Las exigencias internas y externas que presionan a la UNAM por 

esta falta de correspondencia, solicitándole que sea una Universidad 

que atienda adecuadamente la demanda de servicios educativos, que se 

adecáe a los tiempos, que se adecJe a las etapas de desarrollo, que 

sea una Universidad que proporcione efectivamente y con eficacia 

servicio a nuestra industria y a nuestro país proporcionándole los 

profesionales que le son necesarios. Sobre esta última exigencia se 

le acusa de que es:ttá· produc'iení:lo demasiados profesionales y técnicos que 

no son necesarios 1 · 'Porque salen a ejercer otras profesiones o 

a ejercer la suya desempeñando un mal trabajo corrompiéndose y man

chando el nombre de la UNAM. 

" la Universidad ha dejado de cumplir con el papel de asig
nadora de recursos calificados para el mercado de trabajo 

( 1 )Coombs, Phillip La crisis Mundial de la Educación, Edit. Penín
sula, Méx. 1978, p. 122. 

.2 



existente, situación que se ha agudizado con la disminución ac
tual -a causa de la crisis- de la demanda efectiva de empleos 
calificados ( .•• ) a causa de la masificación estos recursos hu
manos no responden con la calificación necesaria a las puertas 
del trabajo" ( 2). 

La masificación ha contribuido en gran medida a esta situación 

crítica. Sin embargopno podemos afirmar que sea responsable de la 

falta de excelencia académica, ni de la buena formación profesional 

de egresados. 

Las acciones que se han venido ejerciendo desde que se presen

tó el fenómeno de la masificación han sido muy diversas 

Por ejemplo, los programas que el Dr. González Casanova llevó 

a cabo para superar el problema de la masificación, atendió en gran 

medida a dicho objetivo. El Colegio de Ciencias y Humanidades, el 

sistema de Universidad Abierta y otras iniciativas tendientes a cu

brir la cada vez alta demanda por educación superior. 

Fueron medidas que en su inicio respondieran a los objetivos 

para lo que fueron creadas. Pero cada rector ha instrumentado distin

tas medidas de solución, que algunas veces se han separado del pro

blema central. 

En otro apartado trataré con más detalle este aspecto. 

De acuerdo al panorama presentado, ·quedaria reconocer que 

es necesario ubicarnos en el terreno de la planeación educativa sin 

reducirla a una técnica tendiente a optimizar el desarrollo de un 

proceso, sino como disciplina que se instala en dicho proceso a su 

vez relativizada por un conjunto de elementos que interactrlan cons

tantemente para alcanzar los objetivos sustantivos de nuestra máxima 

( 2 ) Leonardo, Patricia, de "La Universidad Contemporánea" en Revis
ta Foro Universitario no. 63, febrero de 1986, p. 3 
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casa de Estudios. 

La planeación debe operar en el proceso educativo en su carác

ter previsor para que en su nivel de la ejecución y evaluación se de

sarrollen correcciones que no alteren en lo escencial dichos proyec

tos .• 

Obviamente que no es un método definitorio para superar la cri

sis académica de la UNAM, pero es un punto de partida insustituible 

en el que deben participar los sectores involucrados, es decir los 

profesores, alumnos, trabajadores, investigadores y autoridades uni

versitarias. 

"Casi todas las.universidades del mundo se están desarrollando 
s.o.bre esta base, están reordenando su trabajo para hacer de 
la cooperación entre los universitarios una base segura de 
desarrollo de todas las actividades de esos centros de estu
dio. En todas las universidades del mundo en que se están su
perando las viejas etapas de frustración y deterioro de las 
actividades universitarias, sé observa la decisión de conjun
tar los esfuerzos de sus instancias ( ••• )yen primer lugar, 
de aquellas que están al mando de esos centros para salir 
adelante" ( 3 ) • 

Se ha cuestionado sistemáticamente la falta de cumplimiento 

de ~sta con la Universidad, en términos de fi~anciamiento y autono

mía. 

No es secreto para nadie que la Universidad, por falta de re

cursos y aún por su mal uso y distribución, ha venido produciendo 

profesionales de menos calidad,si se la entiende a esta última como 

la que debe existir entre la formación profesional y las necesidades 

de un determinado sector, menos capacitados para desarrollarse en la 

realidad en la cual van a desarrollar sus capacidades. Pero tampoco 

( 3) Córdova, Arnaldo "Crisis y perspectivas de la Universidad" en 
revista Foro Universitario no. 63, febrero de 1986, p. 40. 
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es insoslayable que la Universidad sigue desarrollando la mayor par

te de la investigación que se produce en el país, que sigue siendo 

la principal fuente de -difusión cultural, que marca las partes de e

ducación media superior y que en ellos se sintetiza las operaciones 

de la juventud mexicana. Por lo cual debemos saber de esta etapa 

que el sistema educativo vive casualmente por el entorno social 

paralelamente crítico en que se'.hay;:¡, envuel t11¡ ,. 

En consecuencia, la planeación no debe adoptarse como una es

trategia propia de la educación, pues ésta debe ser extendida al as

pecto económico y político de nuestro sistema social, solo así podrían 

ser congruentes los esfuerzos que el sistema educativo realizara 

para un mejor desempeño de sus metas. 

Los objetivos que la planeación educativa debiera atender según 

José B:!carrco serían. 

1) el fortalecimiento de la soberanía e independencia na-
cionales. 

2) el abatimiento de las desigualdades sociales. 
3) el uso eficaz de los recursos naturales y humanos, y 
4) el mejoramiento constante de la calidad de la vida. 

Este es el marco cone.l que puede comprometerse el conjunto de 
la comunidad universitaria, al que bien puede orientar sus ta
reas, sus reflexiones y sus investigaciones" ( 4 ). 

Dicha tarea amplía la perspectiva de acciones de la planeación 

que incluye el desarrollo de un diagnóstico realista de nuestras ne

cesidades, intereses y metas. La investigación en este sentido es 

fundamental en la definición de las necesidades inscritas en el pro

yecto político y económico de nuestro país. 

En una economía dependiente como la nuestra, donde existen 

( 4) Blanco, José "Universidad y Desarrollo" en revista Foro Univer
~o, no. 63, febrero de 1986, p.52 
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extremas condiciones estructurales, el proceso se torna complejo. 

Pero no podemos conformamos con tal reconocimiento para aceptar las 

cosas como están y no aspirar a algo mejor. Considero que aparte de 

recursos, necesitamos voluntad y decisión para salir de la crisis 

que se presenta cada vez más desastrosa. 
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1.1. EL ESTADO Y SU PROYECTO EDUCATIVO 

Todo Estado planea políticas de organización, producción y dis

tribución relativas a la planeación educativa cuya función es forta

lecer el sistema productivo con la finalidad de preparar los cuadros 

profesionales para el desarrollo de las fuerzas productivas. Los dis

tintos procesos de producción originan necesidades educativas, para 

el desarrollo específico de una sociedad con base en su economía bus

ca generar actitudes y _comportamientos que los conduzcan a la acepta

ción del orden establecido. 

"La política de modernización universitaria surge entre otras 
razones, por la situación de expansión que se observa en la 
Universidad a partir de la década de los cincuentas, que en
tra en crisis a fines de los sesentas, esta crisis es inter
pretada por el Estado y por las propias instituciones de edu-'
cación superior. Se presenta como un intento de respuesta a 
la situación de desface existente entre la realidad universi
taria y las necesidades del proyecto de desarrollo económico 
y social del estado; ••. "( 5 ). 

Nuestro Estado actual proviene del movimiento revolucionario de 

1910-1917 cuando la burguesía asciende al poder, es entonces cuando 

se constituye el Estado jurídico político mediante la Constitución 

de 1917. El Estado se convierte así en un conciliador de dos niveles, 

en un nivel interno surge un proyecto popular donde el Estado tiene 

que ensamblar los intereses de las diferentes clases sociales, en 

un nivel externo o internacional, busca mantener prestigio e integri

dad nacional. Por esta razón, el Estado se convierte en elemento rec

tor y generador de la educación que tiene que preparar personal capa

citado para el modelo de industrialización y desarrollo acorde con 

la construcción del capital para favorecer a la burguesía nacional 

y propiciar el desarrollo del capital internacional acorde con el 

( 5 ) Mendoza Rojas, Javier "El proyecto ideológico modernizador de 
las políticas universitarias de México,(1965-1980), ~rfiles 
Educativos no. 12 1981 CISE-UNAi.~, p.6 
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Plan de Desarrollo del Estado. Esto trae como consecuencia la nece

sidad de capacitar personal técnico, ampliar el sistema escolarizado, 

preferentemente el tecnológico y asignar mayores recursos al área de 

sociales y humanidades llegando a generar problemas de desempleo y 

subempleo, que, bajo la tendencia democrática y como resultado de la 

expansión escolar, se manifestan como problemas tanto en el interior 

de la escuela como en la agudización de contradicéiones externas. 

"En 1950 la matrícula nacional en el nivel licenciatura y pos
grado era de 25000 estudiantes, en tanto que en 1970 se habían 
multiplicado por diez, y a fines de 1977 se elevó a más de 
5000,000 •.. Para 1982 se prevee una población estudiantil a ni
vel de licenciatura y posgrado que sobrepasará los 900,000 
alumnos" ( 6 ) 

Resulta obvio señalar que el problema de democratización de la 

Universidad ha generado masificación escolar, en algunos casos escan

dalosa, puesto que se llegan a impartir clases en auditorios para 

más de 500 personas, como sería el caso de la facultad de Contaduría, 

de Administración o de Medicina. En consecuencia, esta masificación 

genera un deterioro en el nivel académico y por supuesto en el rendi

miento escolar universitario. 

Con la legitimación del proceso revolucionario de 1910-1917, se 

concretan necesidades e ideales educativos a través de la Constitu

cón de 1917, la cual ratifica planteamientos de las Constituciones 

de 1857 y 1833, enseñanza laica, obligatoria y gratuita. A partir 

de la promulgación de la Constitución y del Artículo 3o. de la misma, 

que dá origen a la Secretaría de Educación Pública el 29 de septiem

bre de 1921, siendo su jurisdicción para el Distrito Federal y todos 

los Estados de la -República. De acuerdo con su planteamiento, la 

( 6 ) Méndez, Eugenio "Problemas de Educación Superior" Revista Educa
ción y Realidad Socioeconómica C.E.E. 1979, Méx., .pág. 95 

.8 



Secretaría quedaría integrada por la Universidad Nacional, los Ayun

tamientos Municipales y territorios Federales. 

Vista así, la SEP contiene en sí misma una orientación social 

dirigida a las mayorías, se fundan nuevas escuelas y se intensifica 

la educación rural. 

Es importante señalar que en 1929 los universitarios presenta

ron toda una lucha por desvincular al Estado de la Universidad y és

te le concedió su autonomía, sobreviviendo así la Universidad como 

una entidad autónoma y supuestamente aislada de las políticas Educ!:.. 

tivas del Estado, que la llevó a un enfrentamiento total en 1933, 

donde se decidió la autonomía absoluta de la Universidad de México. 

Un momento histórico trascendente está conformado por El Primer 

Plan Sexenal, estructurado por el Partido Nacional Revolucionario y 

para SFrcumplido por el general Lázaro Cárdenas,durante su periodo 

presidencial (1934-1940) se aprueba en el Congreso de la Unión la 

modificación del Artículo 3o. Constitucional, el cual expresa: 

"La educación que imparta el Estado será socialista y, además 
de excluir toda doctrina religiosa¡ combatirá el fan~tismo y 
los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus ense
ñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud 
un concepto racional y exacto del universo y de la vida so
cial" ( 7 ) • 

Bajo esta concepción se realiza la reforma educativa con Cárde

nas, hecho que facilitó la radicalización del movimiento de masas 

por una educación más igualitaria. La Reforma trascendió a la forma

ción de intelectuales orgánicos. 

( 7 Citado por Jesús Sotelo Inclán, La educación socialista en la 
Historia de la Educación Pública en México "'-C.F.. Méx., 1977, 
·-p-.-2~7~4,.-~~~~~--~~~~~~~~~ 
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Los avances más importantes de la Reforma se realizaron en el 

nivel básico y las especializaciones del nivel técnico, donde fué 

determinante el papel del magisterio que en ese momento logró aglu

tinarse en pro de la educación socialista. 

"Tal vez no sea exagerado afirmar que los maestros, y especial
mente los rurales, fueron los intelectuales orgánicos del 
cardenismo. Fueron ellos en gran parte los que organizaron a 
los campesinos; fueron ellos los que defendieron las ideas 
radicales, antimperialistas, indigenistas y socialistas" ( 8). 

Mientras que en la educación superior la Reforma no fué del to

do llevada a cabo por la crisis que había vivido en 1933,hecho que 

la había llevado políticamente a un distanciamiento con el Estado. 

La g_ran influencia que imperaba dentro de la Universidad de las co

rrientes intelectuales de corte liberal que defendía una educación 

de tipo espiritualista y no socialista, frenaron en cierto sentido 

el desarrollo del proyecto educativo del Estado. La creación del 

Instituto Politécnico Nacional responde de manera emergente a cubrir 

las necesidades sociales de formar cuadros técnicos. Se sabe que el 

IPN inició sus labores en 1937 pero no existió un documento oficial 

para su diseño global y funcionamiento. 

"Así nació el IPN en los inicios de 1937, más como fruto de un 
interés sentimental por promover la educación de los hijos 
del pueblo, que como resultado de una planeación debidamente 
meditada. No hubo siquiera un decreto que lo creara. No exis
te otra fe de su nacimiento que la inclusión en el presupues
to general de la Nación de la partida correspondiente para su 
sostenimiento. No fué originalmente sino la reunión de un gru
po de escuelas afines, pero sin una estructura organizada, 
solo había entre ellas una unidad administrativa" ( 9 ) • 

8 David L. RRABY, "La educación socialista en México II en Cuader
nos Políticos no. 2, ERA, Méx. abril-junio, 1974, p.45.---

( 9) Guevara Niebla, Gilberto, EL SABER Y EL PODER, Méx. 1983, p.97. 
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El I.P.N. surge como un proyecto alternativo para cubrir las 

necesidades de una industrialización incipiente en México,la cual 

requería de una especialización creciente de cuadros técnicos. Sin 

embargo el I.P.N. no atendía la demanda social y la Universidad con

tinuaba trabajando con los mismos planes de estudio, por tanto la 

iniciativa privada aprovechó esta situación para crear institucio

nes privadas de car~ter conservador que formaran los cuadros de 

mando que el proceso de industrialización requería. Esta medida 

atendía a sus fines individuales de asegurar su poder económico y, 

por otro lado, "colaboraba" con el Estado para apoyar la industria

lización. La Universidad de las Américas y la Universidad Autónoma 

de Guadalajara fueron un claro ejemplo del proyecto de la iniciati

va privada. 

Bandelot y Establet llaman a este fenómeno desarrollo parale

lo de escolarización, conduciendo a la Universidad reservada a los 

hijos de la burguesía que prepara para los asuntos de dirección so

cial y para la producción cultural. La otra, conduciendo hacia las 

terminales técnicas de distinto nivel. 

"El sistema educativo cumpliría así con mayor eficiencia su 
función en la reproducción de la división social de trabajo 
y dP. 1.Af::. cl.,qq~q qnri~1~c." ( 1n)·. 

( 10) C. Bandelot y R. Establet, LAESCUELA CAPITALISTA Siglo XXI; 
Méx. 1974, p. 49 ss. 
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En el I.P.N. se concentraron las tareas de planeación y los 

recursos financieros en mayor escala, para la formación de técnicos 

de diversa calificación. De esta manera el Instituto vino a susti

tuir en importancia a la Universidad*. 

* ·Narciso Bassols, OBRAS COMPLETAS, F.C.E., Méx. 1964,p.237-238. 
Señala al respecto: El gobierno de la República dijo, se que.da.ªª 
con un renglón de actividad educativa que es indudablemente el de 
mayor trascendencia y significación para el grueso de nuestros ha
bitantes; La educación técnica, la educación útil que enseña amo
ver la mano y a utilizar las fuerzas de la naturaleza para crear 
productos capaces de elevar el estándar de vida de las grandes ma
sas trabajadoras. ¿Qué interés podrían tener en ser abogados, mé
dicos, ingenieros o dentistas?, ¿Cuál si su vida no les permite el 
ocio, la cantidad infinita de ocio que el universitario gasta, que 
mal emplea en largos años de su juventud y de su edad adulta? 
¿Para que~las grandes masas van a pensar en que se les abra la 
universidad, cuando nosotros, junto con las diez mil escuelas ru
rales abiertas ya a estas horas por el gobierno de la revolución, 
pensamos abrirles, les hemos abierto y les abriremos cada día más 
centros de enseñanza técnica, certera y eficaz que los capacite 
para satisfacer sus necesidades, sin gastar la vida en ociosos ver
balistas". 
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Los puntos principales del proyecto educativo de Cárdenas los se

ñala el mismo Presidente de la República. 

1. - "Los problemas de la educación superior, dijo Cárdenas, nos 

representan una herencia histórica del país. La situación 

de la educación superior refleja y condensa los vicios y 

anacronismos de nuestra organización social, pues durante 

la Colonia la educación de las minorías cultas o semicultas 

de un país esencialmente latifundista, minero, católico, di~ 

vidido en castas y explotado por los conquistadores para su 

propio beneficio, no podría menos de ser concordante con la 

vida y los intereses económicos de los dominadores; y des

pués de la Independencia, como quiera que no se llegó a 

introducir una transformación radical de las condiciones 

económicas y sociales de nuestra población, sino que se man

tuvo, dentro de otro régimen político, la misma estructura 

demográfica y de la producción que había existido con ante

rioridad, hubo de mantenerse la supervivencia fatal de la 

organización educativa de tipo colonial, que hasta el presen

te puede señalarse en numerosos aspectos de nuestra docenci&. 

2.- El gobierno reconoce'"la necesidad de llevar a cabo una reor

ganización completa de la educación profesional que la ponga 

en armonía con las necesidades sociales del presente en ma

teria de trabajo técnico y que suprima graves males muy gene

ralizados entre nosotros. 

3.- La reformalsin embarg~ no contemplaba la supresión de la 

Universidad liberal que coexistiría con las nuevas institu

ciones de educación superior. "Considero, dijo el presidente 

Cárdenas, que no hay necesidad de afectar la situación de 

los actuales planteles universitarios de la ciudad de México, 

si, como está dicho, se va a proceder, desde luego, a proyec-
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tar, a organizar y a poner en marcha nuevas instituciones edu

cacionales que permitirán cumplir el programa que el gobierno 

se ha trazado . 

4.- Los nuevos centros educativos deberían de ser fundamentalemen

te distintos de los existentes. "los nuevos sistemas de edu

cación técnica y profesional, dijo, ••• habrán de diferir funda

mentalmente de los lineamientos que presentan hasta hoy los 

cuadros de enseñanza profesional existentes. En vez de encua

drar las enseñanzas dentro de los tipos tradicionales de las 

viejas carreras que son clásicas en nuestro país, es menester 

( ••• )que la organización de los estudios se derive de un examen 

cuidadoso de las necesidades de la realidad en materia de tra

bajo técnico, lo mismo respecto a las diversas clases de pro

fesiones que hayan de crearse, que al volumen de alumnos que 

para cada uno de ellas quepa admitir en cada región de la Re

pública, -lo que es más importante- acerca de las condicio

nes y características que deben reunir los alumnos, para ga

rantía de un adecuado ejercicio profesional futuro, 

5.- Asimismo la reforma se dirigía a romper el monopolio que la 

burguesía había ejercido sobre la alta cultura. La reforma no 

se reducía a adecuar la enseñanza con las necesidades sociales 

y revisar la "distribución de la cultura" con la mira de des

centralizar los beneficios de la educación, se trataba también 

de "suprimir radicalmente el carácter de monopolio y privile

gio de las clases acomodadas que la educación superior ha te

nido hasta hoy, como consecuencia de la organización social 

de nuestro país y de la subordinación de los gobiernos a las 

exigencias de las minorías poseedoras de la riqueza y el saber 

El financiamiento de la educación superior se funda en una po

lítica no liberal. A este respecto dijo Cárdenas, conviene 

subrayar que el Estado Mexicano no se basa en la política del 
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liberalismo, y por ende, no cree que su misión histórica se 

limite a mantener el orden público y a fomentar el desenvol

vimiento de las actividades de los particulares, estimulando= 

las con sus propios recursos siempre que no sean ilícitas en 

sí mismas. El Estado solo justifica su existencia en la medi=

da en que se aplica su poder y sus elementos a propósitos con

gruentes con su programa económico y social·. 

7.- La reforma buscaría romper con las tradiciones del liberalismo 

educativo. "El liberalismo, -se señalaba en otra parte del 

texto- con sus anárquicas ideas sobre el trabajo humano, la 

libertad de enseñanza, y el egoísmo como fuerza motora del 

progreso, produjo en nuestro país, respecto a la educación su

perior y trabajo profesional, l~s resultados más dañinos y an

tisociales que de la enseñanza impartida que se irá logrando 

organizadamente en el espíritu de los alumnos, a medida que 

el desarrollo de su inteligencia y el ensanche de sus conoci

mientos los hagan el papel que, como productores, tienen los 

proletarios en la sociedad capitalista 

8.- Por último la comprensión clara de cómo se desarrollan los pro

cesos económicos y los hechos políticos en la sociedad, de 

cuáles son los vicios fundamentales del régimen social exis

tente y como los trabajadores deben intervenir para lograr la 

implantación de un régimen social basado en la distribución 

justa del trabajo y la riqueza" (11 ). 

Como se puede apreciar en el terreno educativo Cárdenas se 

preocupó por revisar a fondo el sistema educativo nacional en todos 

(11) Cfr. Guevara Niebla, Gilberto. El saber y el poder Universidad 
Autónoma de Sinaloa, México 1983, p. 91-95. 
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sus niveles. La enseñanza universitaria de tipo liberal resultaba 

inadecuada y obsoleta para dar respuesta al proyecto que se había 

propuesto. 

Por ello se da prioridad a la enseñanza técnica tendiente a 

impulsar la capacitación para transformar las materias primas y 

el proceso productivo, del cual debían gozar todos los mexicanos. 

Asimismo se impulsa la educación tecnológica para apoyar el 

proceso de industrialización incipiente en México. 

"Al asumir Cárdenas la presidencia de la República, el país se 
recuperaba de la crisis, crecieron de nueva cuenta las expor
taciones, el precio del oro y de la plata se incrementaron y, 
con ello se benefició la economía interna y principalmente 
los ingresos estatales que casi se triplicaron en relación 
con el año anterior. Este superávit permitía al gobierno po
der iniciar la creación de una infraestructura favorable al 
proceso de industrialización del país" (12). 

La enseñanza universitaria sólo se había reorientado hacia la 

modificación de los planes de estudio, pero el I.P.N. se convertía 

en la cima de la educación superior, encargada de formar los nuevos 

cuadros técnicos que el proceso de industrialización reclamaba. 

( 12) Monteón González, Humberto "Lázaro Cárdenas, impulsor de la 
enseñanza técnica en México" en Revista Foro Universitario, 
no. 68, julio de 1968, México p. 36 
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El inicio de la segunda guerra mundial tuvo repercusiones en 

el desarrollo del proyecto del gobierno Cardenista. En el marco in

ternacional se consolida cierta independencia económica con respec

to a Estados Unidos, la nacionalización del petróleo permite inter

namente la industrialización y consecuentemente la reacomodación de 

las clases sociales, se visualiza una integración e identidad social, 

En. lo cultural, se impulsa la creación de instituciones para la in

vestigación, como el Colegio de México. 

En 1939 Lázaro Cárdenas ordena la preparación del Segundo Plan 

Sexenal, cuya intencionalidad consistía en reafirmar y hacer avanzar 

los logros del Cardenismo. Pero Manuel Avila Camacho no lo instru

menta dentro de su se~enío y tales proyectos se quedan en el archi

vo del olvido. 



II.LOS FINES EDUCATIVOS Y LAS NUEVAS 
NECESIDADES SOCIALES 

El ascenso del presidente Ytanuel Avila Camacho representó una 

mutación en el interior mismo del aparato estatal que traería como 

consecuencia final el aoandono por parte del poder público del pro

yecto nacional populista y la adopción de un proyecto desarrollista, 

neoliberal, cuya aplicación significó una reorientación radical de 

la vida política nacional. 

En el nuevo proyecto, el desarrollo nacional se concebía a 

través de una vía privilegiada, la industrialización, pero su im

pulso ya no se contemplaba como un esfuerzo para integrar una eco

nomía popular, en donde las masas trabajadoras tuvieran acceso al 

consumo de los productos industriales. Al contrario dentro de los 

nuevos lineamientos para el desarrollo se proclamaba una industria

lización acelerada del país basada en el control de los salarios. 

La nueva orientación económica del Estado se subordinaba al capital 

privado a través de medidas proteccionistas, créditos de la banca 

pública a bajos intereses para inversionistas, ayudas fiscales de 

diversos géneros, subsidios para los industriales por medio de ser

vicios públicos baratos como transporte, electricidad, etcétera. 

El sector público se convirtió así en un aparato de apoyo pa-

rala expansión del capital privado. 

Paralelamente se dió un.fenómeno a la economía del país, la 

segunda guerra mundial, a pesar del crecimiento económico que ha

bía experimentado el país, la guerra trajo consigo una baja en las 

importaciones industriales. Este hecho significó impulsar con soli

dez el desarrollo industrial local para lo cual era necesario la 

unidad nacional como bandera de los mexicanos y dejar a un lado la 

exaltación de lucBa de clases que se había enarbolado con Cárdenas. 
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México se incorporó a la guerra de lado de los aliados, por 

lo que tenía que exaltarse al máximo la unidad nacional en torno 

al nuevo proyecto de desarrollo nacional. Que para su rápida acep

tación en los sectores se utilizó el lenguaje revolucionario popu

lista del Cardenismo. De esta manera se sentaron las bases para la 

expansión económica que México experimentó al parecer entre 1940 y 

1970, hecho conocido como "Milagro Mexicano". 

El nuevo proyecto económico y político exigía una refunciona

lización global del orden superestructural que comprendía entre 

otras cosas, la revisión de un conjunto de valores morales e inte

lectuales para adecuarlos al nuevo proyecto sin derrumbar el pacto 

social entre el pueblo y el Estado que Cárdenas había forjado. 

El campo educativo fué un área prioritaria que los nuevos 

dirigentes atendieron sin escatimar recursos. Obviamente se modifi

caron los términos de la llamada ley de educación socialista, y en 

la práctica fué sustituida por una política educativa liberal que 

aunque contradecía lo sentado constitucionalmente, en la práctica 

era congruente con el nuevo proyecto de desarrollo. 

Esta nueva concepción de la educación, se establece en el Se

gundo Plan Sexenal el cual se desarrollaba en una línea distinta del 

Primer Plan Sexenal desarrollado por Cárdenas, sin embarg~en tér

minos constitucionales se afirmaba que era una continuidad en su 

escencia filosófica y pragmática del Primero. 

"El partido de la Revolución Mexicana reconoce la realidad ac

tual de la lucha de clases, y afirma que la subsistencia de la so

ciedad no depende, imprescindiblemente, de la existencia de una 

clase social explotada; admite que aquella lucha debe realizarse 

en el período a que este plan se refiere, sin pensar que sea posi-



ble ni aconsejable forzarla hasta sus consecuencias últimas, puesto 

que la oportunidad histórica lSic) señala como previa la prepara

ción gradual de injusticias sociales y la necesidad de hacer de Hé

xico una patria fuerte, rica, capaz de substraerse a influencias 

extranjeras que puedan entorpecer su transformación interna" ( 13 ) • 

En el campo educativo el Plan Sexenal prometía a la derecha 

los cambios que está demandaba9 como era una nueva filosofía educa

tiva, la reforma al Artículo 3o. Constitucional y una nueva orien

tación pedagógica e ideológica del mismo. 

La S.E.P. sería basicamente la dirección para desarrollar e 

implantar las nuevas reformas, principalmente a través de las es

cuelas privadas de nivel básico, medio y medio superior. Su difu

sión en educación superior fué un poco lenta por las líneas de pen

samiento críticas que imperaban en ese momento. No así en el Ins

tituto Tecnológico y de Estudios Superiores creado en esa época ba

jo los auspicios de la iniciativa privada. 

Como ya sé ha mencionado el gobierno de Manuel Avila Camacho 

(1940-1946) instrumenta su política educativa a partir de una con

cep'.cióh 0des2.i'roll:is,ta. 

En 1942 se crea la Comisión Federal de Planeación Económica 

con el objeto de analizar aspectos relacionados con la economía 

del país. Sin embargo~lo único que llega a realizar esta Comisión 

son estadísticas nacionales que no fueron de gran utilidad para 

la planeación económica. 

( 13) Cfr. Pérez Rocha Manuel, Educación v Desarrollo Edit. Línea, 
Méx. 1983, p. 118. 
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En el aspecto educativo Avila Camacho se apoya en la S.E.P. 

para llevar a cabo su reforma educativa, nombra como secretario a 

Véjar Vázquez. 

"( ••• ) hombre de espíritu religioso profundamente conservador 
que predicó la teoría de la "escuela del amor" pero que la 
mismo tiempo que realizaba sus prédicas cristianas perseguía 
con ira implacable a los maestros que conservaban posiciones 
de doctrinarismo socialista, establecía sistemas inquisitoria
les de vigilancia sobre los empleados de la S.E.P. Véjar Váz
quez lanzó una campaña anticomunista en la educación pública 
que terminó con la expulsión de centenares de maest~os y em
pleados de sus puestos. El fue quien eliminó las escue1-as mix
tas (de niños y niñas), por considerarlas un atentado contra 
la moral y quien en mayo de 1942, lanzó a la policía judicial 
y a los bomberos para consumar la primera masacre moderna de 
estudiantes politécnicos" ( 14 ) • 

Entre los años 1946 y 1952, la práctica de la planeación domi

nante fué a través del empirismo para el manejo de los asuntos pú

blicos incluyendo el educativo. Esta problemática no es particular 

de México, sino que resulta ser común a los procesos latinoamerica

nos, al respecto nos dice Guillermo Labarca lo siguiente: 

"Es así que la planificación centralizada en el marco de la 
división burguesa del trabajo, es la causa de la calidad me
diocre de la enseñanza, de derroche de recursos, de una mala 
utilización de las instaláciones y de la inadecuación de los 
egresados de la enseñanza a las necesidades del aparato pro
ductivo, amén de la conservación del aparato escolar que no 
permanece funcional a esa división del trabajo" ( 15). 

( 14) Guevara Niebla, Gilberto El saber y el Poder UAS. 1983, Méx. 
p. 109. 

( 15) Labarca Guillermo La Educación Burguesa Nueva Imagen, Méx.1977 
p. 259. 



La llamada Ley <le Educación socialista, que exaltaba la lu

cha de las masas populares por la reivindicación de los derechos 

de los sindicatos, de los campesinos, etc., cambiaba radicalmente 

el fondo y se conservaba la forma para utilizarla en el nuevo pro= 

yecto educativo. La S.E.P. fué la institución que más colaboró pa

ra la implantación de las nuevas reformas. El principio de dichas 

reformas fué la modificación de los términos de la Ley de la educa

ción socialista que apoyaba los principios de cohesión social y la 

extensión de la educación hacia los sectores populares, por un li

beralismo educativo apoyado sustancialmente en la libertad de cá

tedra, que no en la libertad institucional para orientar los fines 

de la educación. En esencia esta nuevo giro se encontraba en con

tradicción con los principios constitucionales, pero en la prácti

ca resultó congruente con el nuevo proyecto desarrollista, el cual 

era concebido por el propio Avila Camacho de la siguiente manéra: 

"Mientras el país no aplique el desenvolvimiento de sus rique
zas,la técnica moderna, el crédito, la capacidad organizadora, 
a fin de crear la abundancia de recursos y productos naciona
les, la Revolución no podrá corporizar sus conquistas. Solo 
fortaleciendo económicamente al país se puede vivir en toda 
su plenitud la verdadera revolución; porque s6lo entonces el 
régimen de la riqueza producida se podrá aplicar las normas 
de justicia social ••• primero hagamos el pastel (la riqueza), 
aunque quede en manos de una minoría, después nos lo reparti
remos equitativamente;repartir antes de producir equivale a 
repartir pobreza" ( 16). 

La política económica tiende a impulsar un notable crecimien

to económico y una estabilidad política centralizada y un presiden-

( 16) Citado por Pérez Rocha, Educ.'.'.ción y JJesarrollo, Edit. Línea 
México 1983, pág. 119. 
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cialismo consolidado y un férreo control político de las masas cor

porativizadas. 

En el terreno educativo como ya hemos mencionado, la S.E.P. 

representa el vehículo principal para llevar a cabo las reformas 

del Avilacamachismo 

El primer secretario de Educación Pública durante el sexenio 

de Avila Camacho fué Luis Sánchez Pontón, defensor de la educación 

socialista en el congreso de Universitarios, simpatizante además de 

las corrientes políticas más radicales de ese momento. La decisión 

de nombrarlo respondió a la necesidad de conservar una imagen demo

crática de los dirigentes actuales. Su desempeño frente al cargo no 

se deslizó mucho de sus convicciones, lo que provocó su rápida sus

titución por Octavio Vejár Vázquez, quien desempeñó un papel polí

ticamente grotesco frente al puesto, provocando enfrentamientos 

entre el sector magisterial y estudiantil, imponiendo por medio de 

la violencia sus propios intereses. Hecho que obligó la interven

ción del presidente de la República para poner remedio a un caos ya 

generalizado. 

Fue nombrado como nuevo Secretario de Educación Pública 

jaime torres Bodet, quien por su trayectoria política era el 

idóneo para frenar el descontento magisterial que se pronunciaba en 

contra de la nueva orientación educativa. 

Los problemas que enfrentaba el nuevo secretario eran espe

cialmente los relativos a la unificación del gremio magisterial y 

eliminación del texto educativo socialista de la Constitución. Para 

el desempeño de dicha tarea, fué determinante la formación política 

e intelectual de influencia vasconcelista que Torres Bodet utilizó 

para lograr los objetivos que el gobierno requería. 
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"El yasconcelismo de Torres Bodet, fué un vasconcelismo des
Yiado, pobre y mediocre. Vasconcelos forjó el mito de la cul
tura; Torres Bodet en cambio, solo creó el. =ito de la esco
larización. Si Vasconcelos con su obra educativa y cultural 
despertó pasiones favorables y adversas, produjo encendidos 
debates e indujo disputas de diverso orden. Torres Bodet por 
el contrario realizó una labor juiciosa, seria y equilibrada 
que, naturalmente, siempre fue adecuadamente proyectada para 
responder a la voluntad de la clase dominante. Su relevancia 
histórica deriva del hecho de que fué él quien fundó los pi
lares conceptuales sobre los cuales habría de reposar la obra 
educativa del Estado de la Revolución Mexicana durante el 
período histórico de la industrialización nacional. Fué Torres 
Bodet quien postuló que la educación en vez de ser una obra 
para estimular disputas y fracionalismos sociales, debería 
ser un medio para conquistar la unidad nacional" (17 ). 

Así en 1943 se desarrolla uno de los principales objetivos 

avilacamachistas, la constitución del Sindicato Nacional de Traba

jadores de la Educación (SNTE), organización que desde entonces 

agrupa a la mayoría del profesorado del nivel básico y medio 

De está·suerte la orientación·de Ia educación se iba desarro

llando de acuerdo a los propósitos del Estado, expresado a su vez 

por el Secretario de Educación Pública, con tendencias hacia la for

mación de un hombre cívico, respetuoso y con un alto sentido nacio

nalista. 

"La libertad de creencias es un principio indispensable y vi
tal para la democracia ( ... ),tendremos que rechazar los pro
cedimientos que modelaban al individuo sin tomar en cuenta a 
la sociedad, para el solo provecho efectivo de una casta, de 
un régimen, o de un credo y habremos igualmente de repudiar 
la uniformidad de los dogmas totalitarios" ( 18). 

( 17) Blanco José, Joaquín Se llamaba Vasconcelos F.C.E., Méx.1977, 
p. 127. 

( 18) Torres Bodet, Jaime "Discurso en la Sesión Inaugural del Con
greso de Unificación Magisterial, de 1943", en Discursos 
1941-1964, Edit. PÓrrua, Héx. 1965, p. 145. 
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Este pensamiento revela claramente los fines de la educación 

tendientes a reproducir valores que las clases minoritarias impon

drían, quedando en un capítulo de la historia los ideales de la edu

cación socialista que proclamaba la conciencia crítica, la igualdad 

social, el beneficio de las mayorías entre otras cosas. 

La nueva política educativa impulsaba en cambio, una educación 

de corte nacionalista y liberal. 

El nuevo libro de texto fué autorizado en 1945, con lo cual 

intentaron resolver los principales problemas que enfrentaba la SEP 

en ese momento. 

Asimismo se autorizó la modificación del Artículo 3° Constitu

cional, cuyo objetivo era que la educación dejara de ser socialis

ta en los siguientes términos: 

"La educación que imparta el Estado-Federación, Estados, Muni-. 
cipios, tenderá a desarrollas armónicamente todas las facul
tades del ser humano y fomentará en él, el amor a la patria y 
a la conciencia de la solidaridad internacional, de la inde
pendencia y la justicia" ( 19 ). 

Desde entonces no ha vuelto a tener modificaciones el Artículo 

3° en lo relativo a la educación. Como se puede observar, el Estado 

se convertía en el educador de la sociedad, por lo que a él concer

nía definir los fines de la educación. Como ya hemos mencionado an

teriormente, se trataba de exaltar el nacionalismo, un alto respeto 

a la patria, se buscaba formar un ciudadano "domesticado", pasivo. 

( 19) SEP "Artículo Constitucional relativo a la educación" en 
Documentos sobre la Ley Federal de Educación, Méx, 1974,p.15 
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Al respecto es ilustrativo lo que Torres Bodet revela en un 

discurso pronunciado en 1946 ante los profesores de civismo e his

toria: 

"Este ciudadano del porvenir habrá de corresponder a un tipo 
leal, honrado, limpio, enérgico, laborioso; exento de los com
plejos de inferioridad que tanto daño han causado a los mexi
canos; enemigo por definición, de toda mentira, lo mismo que 
la que se exhibe teatralmente bajo un ropaje de alardes decla
matorios, que lo que se disimula y esconde en el egoísmo. Un 
tipo de ciudadano que quiera a su patria entrañablemente, sin 
necesitar engañarse para quererla sobre los males y las fla
quezas que aún la agobian, y que sea digno de compreder esas 
flaquezas y aquellos males, no para expresarlos con la ironía 
y el pesimismo, sino para corregirlos con el trabajo, con el 
sacrificio, con la virtud. Un ser que no abdique de sus dere
chos por timidez o por negligencia, pero que no los ejerza 
abusivamente y que, sobre todo, jamás olvide que la garantía 
interna de sus derechos radica en el cumplimiento de los debe
res" ( 20). 

El ideal educativo pregonaba la acción individual como garan

tía de éxito personal a cambio del trabajo colectivo para luchar 

por un beneficio colectivo. El proyecto educativo del Estado educa

dor encontró eco coyuntural para la difusión e internalización de 

esta ideclcgÍ3 ~n el medio educativo, a través del 'despegue' de la 

industrialización incipiente que el país ·experimentaba. 

En la práctica se demostraba que la movilidad en la escala 

social la otorgaba la escolaridad a la vez que garatizaba la conser

vación de un status. Las necesidades sociales ya no eran ver a la 

educación como un medio para lograr una mayor identidad, ahora se 

buscaba la capacitación y la especialización para igualar a la cla-

( 20) Torres Bodet, Jaime "Discurso de la Reunión de Profesores de 
Civismo y de Historia Patria y Universal" (1946) en Op. cit. 
p. 432. 
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se privilegiada a través del desarrollo profesional. 

Desde esta perspectiva la educación se proyectaba como un 

fin en sí misma. A partir de este supuesto, se manejó el mito de que 

a través de la educación se puede democratizar a la sociedad, ideo

logía que cobró eco sobre todo cuando se traspaló en América Latina 

el pensamiento economicista de la educación a mediados de los años 

50 • el cual pretende demostrar que existe una relación directa y 

determinante entre los índices de escolaridad y el desarrollo econó

mico. 

Al respecto Adriana Puiggrós refiere: 

"La pedagogía desarrollista se nutrió en la sociología funcio
nalista norteamericana y en la economía política burguesa 

(Originada en el pensamiento metropolitano, pero fortalecida 
por el trabajo intelectual de latinoamericanos que a ella 
contribuyen desde instituciones tales como la CEPAL), quienes 
les proporcionaran conceptos que funcionarían como ideas su
bordinadas a las metas de la penetración capitalista".Mencio
naremos algunas de ellas. 

a. El progreso adquiere cualidades especiales al transformar
se en "desarrollo". Una de esas cualidades, central en es
ta concepción, es su carácter asincrónico (Germani, 1968 
p. 21). Esta asincronía, "natural", sería causa de un re
traso cultural", idea basada en los bien conocido supues
tos de base estructuralista acerca de la existencia de un 
"estado inicial"(en todas las sociedades y en el modelo 
teórico) en el cual las diferentes partes están ajustadas 
y hay un "estado de equilibrio social"; y de una nocion 
de cambio no equivalente al conjunto, que indica la falta 
de "ajuste" o "correspondencia" o "equilibrio" o "integra
ción" (Germani, 1968, p.22). 

b. El progreso sigue etapas determinadas y naturales La 
teoría del despegue de W. Rostow d:fó base a teorías espe
cíficas aplicadas a Latinoamérica, que suponen la existen
cia de un "estado inicial" ( o sociedad tradicional, o 
preindustrial), un estado de transición y un estado final, 
ideal (sociedad industrial o sociedad capitalista avanza
da). A cada etapa corresponde un determinado tipo de men
talidad (actitudes, ideas, valores). Al desarrollo econó
mico, corresponde el desarrollo de las mentalidades, en 
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dirección coincidente con el primero: el modo de vida ca
pitalista. 

c. El progreso, en América Latina, habría sido obstaculizado 
por la carencia de tres elementos centrales: capital, tec
nología y educación. A diferencia de los páíses capitalis
tas desarrollados, donde estos elementos se habrían mani
festado como cualidades intrínsecas, América Latina sola
mente podría adquirirlos con base en el aporte externo. 

d. En el terreno educativo, las naciones anglosajonas habrían 
tenido una capacidad innata, que posibilitó la evolución 
de su cultura y educación, la organización de sistemas es
colares adecuados y la inserción de los procesos educati
vos en la dinámica del progreso. Las naciones subdesarro
lladas, careciendo de cultura, de motivación para el 
aprendizaje y siendo incapaces de crear instituciones edu
cativas propias, habrían copiado modelos, eficaces en sí 
mismos, pero que no supieron utilizar. 

e. Como resultado de la ineficacia cultural y educativa de 
las sociedades latinoamericanas, podrían observase en 
ellas, actualmente, debilidades estructurales (21 ). 

Como se puede apreciar, el viraje educativo no respondía sblo 

a un proyecto estatal local, sino que trascendía a un proyecto ex

terior que influía directamente en los lineamientos de la política 

económica y social de nuestro país. 

esta ideología en la nueva orientación de la educación. 

Avila Camacho <lió amplio apoyo financiero a la educación su

perior, autorizó la creación de nuevas instituciones para el desa

rrollo de la ciencia y las disciplinas artísticas y humanísticas, 

como el Colegio de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes, 

el Colegio Nacional, el Fondo de Cultura Económica, etc. Asimismo 

( 21) Puiggrós, Adiana Imperialismo y Educación en América Latina, 
Edit. Nueva Imagen, Méx. 1980, p. 118. 
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exaltó el mérito intelectual a través de reconocimientos públicos 

a los destacados ciencias, artes y humanidades. En el terreno curri

cular, apoyó la revisión y reestructuración de los planes de estu

dio de primaria y secundaria principalmente. En educación superior 

este cambio no se <lió en forma automática, provocó ciertos movimien

tos al interior de la universidad entre la tradición académica, 

científica y humanística y las nuevas corrientes del pensamiento de

sarrollista del cual era portadora la nueva generación de egresados. 

Conflicto que se hizo evidente de manera radical cuando las comisio

nes propuestas para la revisión de los planes de estudio elevaron 

sus iniciativas al Consejo Universitario con tendencias adversas 

acerca de la necesidad de la modernización de la educación, la fal

ta de solidez hacia una tendencia trascendió en un movimiento estu-

diantil contra el rector Roberto Brito Fucher, quien haciendo uso 

de poder trató de imponer sus ideas. 

"El nuevo rector impuso en la universidad un regimen de vio-
lencia insólito. De entrada organizó con los atletas universi
tarios, fósiles y seguidores incondicionales,un grupo de cho
que a su servicio ( .•• ) estaba comandado nada menos que por 
el mismo oficial mayor de la universidad( ••• ) que alcanzó 
celebridad por tener el hábito de pasear en los recintos uni
versitarios con pistola al cinto" ( 22 ) 

El rector Foucher tomó medidas facistoides y represivas con

tra los estudiantes con tal de imponer sus ideas acerca de la pla

neación y administración de la universidad. Entre otras cosas, qui

so imponer una plana de directores de escuelas y facultades a su 

entero arbitrio con el fin de fortalecer su grupo de poder. Hecho 

que <lió la pauta para que los estudiantes de preparatoria se mani

festaran en contra de esta política a través de una huelga que se 

propagó hacia otras escuelas y facultades solicitando la renuncia 

del rector. 

( 22) Guevara Niebla , "La educación Superior en el Ciclo desarrollis
ta en México", Cuadernos Políticos no. 25, Edic. ERA, Méx.1986, 

p. 62 
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Sin embarga.,esta situación política que imperaba entonces en 

la Vniversidad no podía definir su rumbo académico, la necesidad 

de modernizarla respondía a la revisión y en su caso, a la reestruc

turación de los planes de estudio acordes con las nuevas necesida

des sociales, económicas y políticas. 

"Por una parte se busca modernizar a la institución al rees
tructurar los planes de estudio de las carreras y desarrollar 
una investigación científica y humanística actualizada; por 
otra parte las fuerzas derechistas que en 1942 llevan a la 
rectoría de la universidad a Brito Foucher, son renuentes a 
la modernización y comienzan a perder concenso sus sectores 
de influencia los estudiantes y la administración universita
ria" (23 ) • 

La intervención del presidente de la República en el movimien

to dió lugar a la destitución de Foucher y toda su planilla de di

rectores¡para activar el desarrollo del proyecto educativo el Go

bierno instó a las autoridades universitarias a través del nuevo 

rector Antonio Caso a integrar un Consejo Universitario Constituyen

te a fin de que elaboraran un anteproyecto de Ley Orgánica de la 

universidad para su consecuente reestructuración académica-adminis

trativa, esta iniciativa marcaba el espacio para modernizar a la 

universidad en términos legales. 

La Ley Orgánica fué aprobada en 1945, en ella quedaba estable

cido la creación de una nueva autoridad superior al Consejo Universi

tario -La Junta de Gobierno, se proponía la reintegración del carác

ter nacional a la universidad, se eliminaban las limitaciones de 

subsidio y definía a la institución como un organismo descentrali

zado del Estado. En suma la nueva Ley Orgánica expresaba lo siguien

te: 

( 23) Guevara Niebla , "La educación Superior en el Ciclo desarro
llista en México", Cuadernos Políticos no. 25, Edic. ERA, 
Méx, 1986, p.62 
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"como podrán advertir señores diputados y senadores, la univer
sidad aspira a seguir siendo autónoma, expresa también la in
tención de ser considerada como una corporación pública, orga
no descentralizado del Estado, con la previsión de un subsidio 
anual que la ley de 1936 no se refería, pero que, desde hace 
tiempo, el gobierno le ha concedido y que para 1945 abrigamos 
la esperanza de ampliar. 
El calificativo de "nacional", que la Universidad reivindica, 
será para ella a la vez una ejecutoria y un compromiso. Su 
tradición lo demanda y no encuentro motivo para negárselo en 
momentos en que proyectamos crear diversas universidades na
cionales en los estados capaces de absorver a la población es
colar de sus territorios ( •.• ) evitar una centralización 
excesiva en la capital. Parece privar en la Universidad Autó
noma el anhelo de que la polítca ( ••• ) de acomodo a las con
veniencias particulares, de grupos o de individuos no se so
breponga a las altas finalidades de la institución" ( 24 ) • 

Antonio Caso sustituyó a Bríto Foucher en el cargo de la rec

toría, Caso adaptó los principios de la Ley Orgánica al proceso de 

modernización desarrollísta de la universidad. 

"El proceso de recuperac1.on de la universidad nacional se desa
rrollaba en el mismo momento del 'despegue' industrial del 
país, cuando la expansión económica se traducía en la apertura 
de posibilidades insospechadas de promoción para los universi
tarios, y el pastel de los excedentes económicos comenzaba a 
ser repartido generosamente entre la clase medía. Los íntelec-
tuales universitarios eran( ... ) el mejor aiiado aei poder, 
y la iniciativa privada se complacía ante esta situación"(25 ). 

La fisonomía de la educación superior había cambiado radical

mente, su carácter liberal se había generalizado en todos los esta

dios de la educación y, paralelamente a este proceso, se consumaba la 

obra educativa cardenista. Este hecho se demostró con el cierre de 

algunas instituciones técnicas que formaban a los hijos de los tra-

( 24) MARQUEZ, E. H., La Universidad Autónoma 1929-1944, UNAM. ,Méx. 
1976., p. 88. 

( 25) Guevara Niebla, Gilberto "La educación superior en el ciclo 
desarrollista en México" en Cuadernos políticos no. 25, edit. 
ERA, Méx., 1980, p.66. 
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bajadores y a los propios trabajadores. 

En el caso de la Escuela Nacional de Agricultura y el Institb

to Politécnico Nacional fueron refuncionalizadas de acuerdo a la 

nueva concepción liberal. El sistema educativo fué cerrando sus 

puertas al grueso de los aspirantes provenientes de las clases po

pulares. 

Guevara Niebla comenta al respecto que la educación a partir 

de entonces, se definió de acuerdo a tres líneas a saber: 

'-'·La primera línea de carácer público, al servicio principalmen

te de los sectores medios de la sociedad, se inicia en la pri

maria y llega hasta la universidad o instituciones técnicas 

profesionales como el IPN (refuncionalizado). A través de 

esta red se califica a la inmensa mayoría de los cuadros in

telectuales medios y a los dirigentes de la vida política y 

cultural del país. 

-La segunda línea de escolarización es aquella que se reserva 

para la gran masa de los hijos de los trabajadores del país. 

Esta línea la integran: la escuela primaria, que representa 

el límite escolar para la inmensa mayoría de los trabajadores 

del país, y b) centros de educación de "segunda categoría" 

entre los cuales se encuentra la escuela normal y los centros 

tecnológicos de distinto tipo que existen. Como es lógico, a 

través de la escuela primaria se imparte a la gran mayoría de 

los trabajadores los conocimientos básicos intrumentales que 

los capacitan para la producción mientras que en los centros 

tecnológicos citados se producen los técnicos medios para el 

servicio de la industria. La enseñanza de la escuela normal, 

se comprende, forma a los profesores de primaria. 
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-Finalmente podría hablarse de una tercera línea institucional 

privada, reservada exclusivamente a los hijos de lahurgµesía 

y que, iniciándose en la escuela primaria, culmina en la uni

versidad o en los centros técnicos profesionales como el Ins

tituto Tecnológico de Monterrey. Lógicamente esta línea cana

liza solo a una fracción minoritaria -fracción que encarna la 

burguesía- de la demanda educativa1 en ella se forman los cua

dros que habrán de desempeñar principalmente funciones de di

rección en el aparato económico privado." (26). 

De acuerdo a esta clasificación el proyecto avilacamachista 

atendió principalmente a los sectores medios de la sociedad,es de

cir, la primera línea a la que se refiere Guevara Niebla. De esta 

manera se dió impulso a la modernización de la Universidad mediante 

un aumento considerable de subsidio público y la propagación de una 

campaña dirigida a exaltar su carácter de nacional convirtiéndola en 

el centro vital de la educación superior. 

Sin embarg°,lla educación privada no quedó al margen del pro

yecto educativo, se impulsaron instituciones privadas a las que 

asistían los hijos de las clases acomodadas. 

"( ••• ) es indispensable la colaboración de la iniciativa priva
da y la profusión de sus valiosas aportaciones morales y ma
teriales ( ••• ) esta colaboración ha sido asegurada mediante 
el Comité Nacional de Iniciativa Privada. ( ••• ) En verdad (La 
obra educativa) se inspiró en la tendencia decidida a conse
guir la más sólida reafirmación de la Unidad Nacional, insti
tuyéndose una escuela con ideales y aspiraciones comunes para 
todos los mexicanos. La formación de los jovenes se logrará 

( 26) Cfr. guevara Niebla, Gilberto .EL Saber y. e1l po~d!!r, UAS, 1983, 
p. 128-129. 
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mediante el culto·a nuestras gloriosas tradiciones patrios y 
a los valores genuinamente mexicanos" ( 27). 

Se retomó el carácter de nacional de la universidad para darle 

un sentido popular a la educación superior, que en la práctica se 

tomaba como un derecho al que podían aspirar las mayorías sin que 

ello significara asegurar el éxito a todas. La educación se conver.

tiría en un proceso selectivo y elitista. Adquiría un nuevo valor 

social. 

"La educación pasó a desempeñar un papel social diferente del 
que había desempeñado en el ciclo anterior; si antes había 
sido un apoyo para-la lucha social, ahora se convertía en un 
fíri en sí mismo. El liberalismo dominante exaltaba el esfuer
zo individual como vía hacia el éxito, pero las posibilidades 
de triunfo en estas condiciones dependían enormemente de la 
ilustración individual y, por lo mismo la educación se reve
laba como un medio excepcional, privilegiado para ascender en 
la escala social. El cambio para el mejoramiento personal ya 
no era la huelga o la invasión de predios, sino la capacita
ción intelectual a través de la pirámide educativa y, en 
particular, la adquisicón de un título profesional que signi
ficaba, en realidad, el salto cualitativo hacia una posición 
que era exclusiva de los privilegiados del sistema. Así nació 
el mito de la educación para democratizar la sociedad. En el 
marco de esta ideología la concebía como un instrumento ade
cuado para la transformación social" ( 28) 

El rumbo de la edÚcación superior fué ampliamente determinado 

por esta nueva ideología desarrollista, donde la planeación educa

tiva se concretó a desempeñar acciones de racionalización y optimi-

( ?.7) Citado por Pérez Rocha, Manuel Educación y Desarrollo, 
Edit. Línea, 1983, México, p. 120. 

( 28) Guevara Niebla, Gilberto "La educación superior 
desarrollista en México en Cuadernos POlíticos 
ERA, 1980, p. 60-61 

en el ciclo 
no. 25, 
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zación de recursos hacia un tipo de profesional adecuado a los nue

vos intereses. 
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2.1.~h PLANEACION EDUCATIVA COMO UNA EXPRESION DEL MODELO 

ECONOMICO DESARROLLISTA 

gobierno de Mig_uel Alemán (1946-1952) dedicó enormes canti-

dades de dinero para construir la Ciudad Universitaria, que abrió 

sus puertas en 1953. 

"En 1953 se inauguraría la Ciudad Universitaria, la cristaliza
ción más importante de este proceso de elevación de la Univer
sidad Nacional. En realidad esta recomposición institucional 
encerraba un cambio fundamental en la función hegemónica del 
Estado: se renunciaba en materia de educación superior, al 
antiguo espíritu nacionalista, antimperialista y socializante 
y se retomaba el modelo cásico de educación liberal que era 
absolutamente funcional con la nueva estrategia "desarrollis
ta" del Estado" ( 29 ) • 

En esta época ser universitario, estudiante o profesor de la 

universidad significaba pertenecer a la élite educativa, en oposi

ción a lo que podía constituir el IPN, el cual, en el mes de mayo 

de 1952, la SEP había resuelto clausurar. Dicho proyecto no se vió 

realizado, por la protesta estudiantil que no paró hasta lograr que 

sus puertas fueran reabiertas. 

Desde entonces el instituto sufrió res·tricciones presupuesta

rias para el desarrollo de sus actividades académicas y de investi

gación, este mismo efecto tuvo la Escuela Nacional de Maestros, la 

Escuela Nacional de Agricultura (Chapingo), las Escuelas Nacionales 

Rurales, las Escuelas Prácticas de Agricultura, los Tecnológicos de 

Provincia y algunas universidades como las de Michoacán y Guadala

jara. 

(29) Guevara Niebla, Gilberto, El Saber y el poder, UAS, 1983, 
Méx. 1983, p. 144 
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"Aproximadamente ciento veinte mil estudiantes participan en 
ese movimiento que fué, antes de 1968, el movimiento estudian
til de mayor envergadura que el país haya vívido. La huelga 
estudiantil de 1956 tuvo una gran significación histórica por
que constituyó el último gran combate que dieron los alumnos 
de los centros de educación popular en defensa de sus institu
ciones y en defensa del derecho que Lázaro Cárdenas había pro
clamado como principio político durante su gobierno" (30 ). 

Durante esta época México experimentaba una importante trans

formación económica y social por los beneficios de la industriali

zación. Hecho que desencadenó la expansión del sistema educativo y 

por añadidura, una mayor demanda social por educación superior, en 

el aspecto social se dió una recomposición de las clases sociales 

que alcanzó inclusive los niveles estatales. 

En razón de que el Estado se había dado a la tarea de soste

ner una campaña de revaloración de la universidad, se planteaba la 

planeacíÓn·educativa como una práctica paralela a la expansión de 

la demanda social. Se canalizaron buena parte de los aspirantes ha

cia universidades de provincia y hacia universidades privadas prin

cipalmente. 

"Durante el sexenio de Alemán (1946-1952) y todavía en la de
cada siguiente, ser universitario ( ••• ) llegó a ser timbre 
de orgullo y prestigio, significaba pertenecer a un grupo ex
clusivo identificado con la causa del progreso" (31) 

La Universidad se convirtió en el centro vital del saber que 

llevó al gob-ierno a impulsar la creación de universidades estatales 

que atendieran las demandas locales y por otro lado apoyaran el prow 

yecto de desconcentración estudiantil. 

(30) Guevara Niebla Gílberto, op. cit. p. 139! 

(31 ) IBIDEM pág,151. 
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La :;iayoría de las universidades estatales se instituyeron ba

jo los principios de la nueva Ley Orgánica aprobada en 1945, la 

cual establecía: 

"La Universidad Nacional Autónoma de México es una corpora= 
ción pública descentralizada del Estado dotada de plena capa
cidad jurídica y que tiene por fines impartir la educación 
superior para formar profesionistas, investigadores, profeso
res universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar 
y realizar investigaciones, principalmente acerca de las con
diciones y problemas nacionales, y extender con la mayor am
plitud posible, los beneficios de la cultura" ( 32). 

Otras universidades iniciaron sus labores al margen de la 

nueva ley porque así convenía a los gobiernos locales. Sin embargo 

lograron regirse por ella a través de constantes luchas. 

Esta aparente época de oro de la universidad no significó la 

formación satisfactoria de la oferta profesional que, dada la es

tructura económica de México, requería en momentos en que se había 

dado entrada libre a la inversión extranjera en el país. Buena 

parte de la demanda se canalizó hacia las universidades extranje

ras. Asimismo se abrieron las puertas a profesores extranjeros que 

(32) Citado por Jesús Silva Herzog en Una Historia de la Universi
dad de México y sus problemas, Edit. S. XXI, Méx. 1979, p.84. 
Asimismo menciona que la Ley Orgánica promulgada en 1945, se 
apoyó en lo fundamental en el anteproyecto de ley que presen
to Alfonso Caso en 1944 (véase "Exposición de motivos del An
teproyecto de Ley Orgánica ante el Consejo Universitario" en 
Rev. Mexicana de Ciencias Políticas y Smciales no. 90, 
FCPS, UNAM, Méx. oct-dic., 1977. 
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"En el país el famoso 'Plan Truman' se intentó poner en prác
tica en México, a partir de una experiencia piloto para cuya 
realización se seleccionó una pequeña escuela. de agricultura 
alejada del centro del país, la Escuela de Agricultura Anto
nio Narro de Coahuila; a esta escuela llegaron técnicos nor
teamericanos que sustituyeron a profesores mexicanos ( ••• ) 
se clausuró el internado estudiantil calificándolo de 'un fo
co de comunismo' y se transformó el plan de estudios conforme 
a los modelos diseñados por instituciones norteamericanas. Los 
alumnos de la Narro se lanzaron al poco tiempo a una huelga 
que fué atacada violentamente por las autoridades locales, 
pero finalmente la resistencia estudiantil triunfó, los maes
tros yanquis regresaron a su país y las reformas impuestas 
por ellos fueron revocadas, de esta manera culmina la intento
na de aplicar el Plan Truman en México" ( 33 ) , 

Esta experiencia sin embargo no significó el fin de la inter

vención e influencia norteamericana en el terreno educativo. El 

imperialismo buscó otras formas de penetración y de control más su

tiles. La-s Organizaciones Mundiales principalmente fueron utiliza

das para este fin, a través de 'ayudas económicas' hacia México y 

los países de América Latina en general. 

Adriana Pni'5grós en Imp_erialismo y Educación en P...mérica Latina, _ 
Nueva Imagen 1980, M.:;x. p, 129 comenta al respecto: "consideraron 
necesario mandar expertos para reeducar a las capas medias y edu
car en sus propios centros y universidades a los intelectuales de 
las clases dominantes tradicionales, elaboran proyectos de penetra
ción directa y profunda sobre los intelectuales subalternos (los 
líderes de las comunidades, los profesionales de provincia, los bu
rócratas de municipio, etc.), de manera que en un mediano plazo es
tos puedan transformarse en multiplicadores de las ideas desarro
llístas dependientes en el seno de las capas más pobres de la socie
dad. 

( 33) Citado por Guevara Niebla, Gilberto, op. cit. p. 137. 
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"Entre 1948 y 1962 la fundación Rockefeller aportó las siguien
tes cantidades, en dólares, para los centros mexicanos de enseñanza 
superior: 

\\ AÑO 1 
1 

CANTIDAD AÑO CANTIDAD 

1948 616,995 dls. 1960' 1,278,445 dls. 

1957 431,515 1961 715,985 
·-

1958 629,472 1962 1 445,100 
~e 34) 

- ---· 
La ayuda exterior que el país recibió condicionó consecuente

mente la planeación educativa, para despojarla de una orientación, 

ya para entonces en extinción, socializante y popular y, en cambio, 

revestirla con un enfoque democrático. 

Un ejemplo de esta situación fué en un tiempo la Escuela Na

cional de Agricultura (Chapingo), cuya modernización se llevó a 

cabo desde 1959, la cual consistió en reestructurar su desarrollo 

académico para vincularlo hacia los polos de desarrollo agrícola 

del país, en el que estaban de por medio intereses del capital ex

tranjero que buscaban tener el control mundial de la producción de 

alimentos. México por sus características agrícolas se colocaba en 

el blanco de su empresa. 

La inversión de capital extranjero, pronto convirtió a la es

cuela en la principal proveedora de cuadros técnicos al servicio de 

las transnacionales. Paralelam.ente en otras escuelas se desarrolla

ron importantes proyectos educativos tendientes a apoyar la educa

ción técnica y la especialización profesional. La nueva orientación 

educativa marcó una tajante división entre el trabajo intelectual 

y el trabajo manual, que en la práctica significó la elitización de 

la educación superior que se dió a largo plazo. Sin embargo, los pro

fesionistas universitarios sustituyeron a los militares que venían 

(34} Guevara Niebla, Gilberto, la Educación Superior en el cic]..o 
Des,q;ro.l.l;i..staen México", en Cuadernos Políticos, no. 25, 

-Editorial ERA, 198 O, p. 7 O 
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desempeñando cargos públicos, inclusive, el gabinete del licenciado 

Alemán estuvo conformado en su totalidad por profesionistas civiles. 

"La universidad asume una función clave en la formación y re
clutamiento de nuevos cuadros de dirección estatales. Progre
sivamente los mandos integrados por antiguos jefes militares 
y dir±gentes de organizaciones de masas se van renovando en 
la fuente de la universidad, singularmente en las escuelas 
de Derecho" ( 35 ) • 

Los planes de estudio sin embargo no se estructuran de acuer

do a la nueva orientación, seguía operando, en lo esencial, el ana

cronismo de su organización curricular en relación a los nuevos re

querimientos de recursos humanos que el incipiente sector indus

trial demandaba. En una palabra, se puede decir que mientras a ni

vel políticÓ la universidad se erigía como el centro vital del sa

ber ya extendía sus beneficios a la mayoría de los sectores socia

les a nivel educativo, no modificó sus planes de estudio más allá 

de las necesidades concretas de un cierto sector que solicitaba un 

tipo de profesionista, acrítico, neutro, desinteresado en los pro

cesos sociales, sumiso y adaptado al modelo de desarrollo. 

Fuentes Molinar, Olac, op. cit. p. 49. comenta a propósito del pa
pel de la iJniversidad: "la capacidad para producir cuadros.dirigen
tes es parte de la organicidad global que adquiere la ideología pre
dominante de la -!,Jniversidad, en relación con el discurso de la bu
rocracia política. El idealismo poco riguroso y dado a la retórica 
con el que se estudia a la sociedad, al Estado y al Derecho, se 
ajusta con naturalidad a un discurso construido sobre los temas de 
la unidad nacional, el Estado por encima de las clases y gestor de 
su equilibrio y armonía, el progreso como destino colectivo y la 
educación como instrumento infalible del desarrollo. La universidad 
y los universitarios asumen un papel central en la transmisión y la 
continua recreación de ésta ideología". 

(35) Ribeyro, Darcy, La Universidad Nueva, un proyecto 
Edit. Ciencia Nueva, Buenos Aires, 1973, p. 29. 
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Una interpretación de esta ideología, convertida en política 
educativa por el Estado, responde a las exigencias objetivas, 
materiales, de mano de obra calificada que se derivan del pro
ceso de industrialización capitalista. Sin embargo¡este eco
nomicismo en la práctica no responde directamente a cubrir 
las necesidades de la planta productiva sino más bien asa
tisfacer los intereses políticos de un pequeño grupo para la 
reproducción del sistema vigente. 

Sin embargo, a nivel declaratorio el presidente Alemán inisis

tía en que la educación superior, concretamente la impartida por el 

Instituto Polit~cnico Nacional, debería atender las necesidades de 

enseñanza técnica que reclamaba la industrailización. De ahí que 

durante su gestión se crearan diversas carreras cortas y tecnoló

gicas regionales que funcionaron en el interior de la república. 

Para el desarrollo de la investigación científica se creó el 

Instituto Nacional de Investigación Científica, cuyo objetivo fué 

realizar investigaciones sistemáticas sobre diversos aspectos de 

orden tecnológico y científico subordinados a las necesidades, mo

dernizar las técnicas de producción. 

Este requerimiento obviamente redefinió las funciones de la 

educación superior hacia la formación de un nuevo tipo de hombre. 
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"El carácter jerárquico de la estructura académica condiciona 
a los estudiantes para las actitudes disciplinadas, sumisas, 
que deberán de asumir más tarde en la vida social ante otras 
jerarquías fundadas en la riqueza y el poder" (36) 

Ante este vacío de investigación en el terreno de planeación 

universitaria se instrumentan mecanismos del modelo nortemericano 

consistente en "aprender haciendo y enseñar trabajando" , linea

mientos que se adoptan al parecer, de manera espontánea sin traba

jos de análisis para su adopción, convirtiendo a la universidad en 

una fábrica productiva de recursos humanos. 

Mientras en el terreno educativo se observan estan tendencias 

En el terreno económico en cambio, se tienden a sistematizar las 

acciones internas y externas relativas a la inversión extranjera. 

En política exterior, el país se subordina a los intereses del 

imperialismo a través de amplias facilidades a inversionistas, y el 

sometimiento a su política económica a través de las importaciones. 

Fue en esta época en que más convenios se firmaron entre Estados 

Unidos y México. 

11 en 1948 se creó la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y posteriormente el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), a través de estas organizaciones se difundió por el mun
do e~tero, y de manera particular en Latinoamérica, la ideolo
gía desarrollista. La tarea prioritaria era la creación de las 
condiciones que permitieran el crecimiento del Producto Nacio
nal Bruto. La vía para lograrlo no podía ser otra que la in
dustrialización y esta requería, por un lado, de inversiones 
cuantiosas y, por otro, de mano de obra la que, se afirmaba, 
debería tener cada vez más una mejor calificación" ( 37) 

( 36) Ribeyro, Darcy, La Universidad Nueva, un proyecto 
Edit. Ciencias Nueva, Buenos Aires, 1973, p. 29 

( 37) Pérez Rocha, Manuel Educación y Desarrollo, Edit. Línea 1983, 
México, p. 134. 
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Una interpretación de esta ideología convertida en política 

educativa por el Estado responde a las exigencias objetivas, mate

r'lales, de mano de obra calificada que se derivan del proceso de 

indust~ialización capitalista. Sin embargo,,este economicismo en la 

práctica no responde directamente a cubrir las necesidades de la 

planta productiva,sino más bien a satisfacer los intereses políti

cos de un pequeño grupo para la reproducción del sistema vigente. 

En planeación educativa, propiamente se buscaba adoptar pro

gramas diseñados a partir de los intereses extranjeros; para incre=

mentar la producción, se trató de impulsar la educación técnica con 

una orientación completamente opuesta a lo que el IPN había desarro

llado en el tiempo de Cárdenas. 

El desarrollo de esta estaba dirigida hacia reorientación de 

los dos centros más importantes de educación técnica; el IPN, es

pecialista en la formación de técnicos índustriales, y la Escuela 

Nacional de Agricultura (Chapingo) especialista en formar técnicos 

agrícolas. 

La consecuencia inmediata que se dejó venir fué que hubo un 

cambio en la composición social asistente. Mientras que en la crea

ción de ambas instituciones asistían los trabajadores y los hijos 

de estos; ahora sólo podrían asistir los hijos de la clase media

alta. 

La concepción de la enseñanza técnica había pues cambiado 

significativamente, ya no se concebía como instrumento para elevar 

el nivel económico de la población y posibilitar así su emancipa

ción como lo había expresado Bassols, ni para dar a los trabajado

res armas para luchar contra la dominación del capital como lo ha

bía expresado Cárdenas, sino precisamente como un servicio al capi-
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tal. 

Entre otras cosas se crea en 1953 la Comisión de Inversiones 

cuya funcionalidad dependía del Ejecutivo Federal. Los objetivos de 

la citada Comisión consistían en elaborar un plan de inversión para 

el sector público, el cual quedó definido en la Ley de Secretarías 

y Departamentos de Estado aprobada en 1958, donde se otorgaban po

deres de decisión a la Secretaría de la Presidencia para planear, 

coordinar e inspeccionar las actividades e inversiones de autorida

des federales, organismos autónomos y empresas estatales. 

El IPN por su parte, atravesaba por una de las huelgas más 

significativas en su historia; la que tuvo lugar en 1956 y cuyas 

demandas principales eran, aumento de financiamiento, ampliación de 

becas, alimentación gratuita, revisión de planes de estudios, etc. 

Hecho que al final tuvo un acuerdo poco favorable para los estudian

tes, sobre todo porque fué designado el Ing. Alejo Peralta como 

director del Instituto, para enfrentar dicho problema el Ing. Peral

ta aprovechó el puesto para organizar la ocupación militar del ins

tituto, hasta encarcelar a los dirigentes estudiantiles por más de 

dos años. A partir de esta situación, el instituto se recompuso ha

ciéndose bastante similar a la U.N.A.M. 

Como se ha mencionado anteriormente la educación en el perío

do desarrollista se inserta en la dinámica de transformación del ca

pitalismo mexicano, a través de su refuncionalización. 

La nueva orientación de la Universidad debía responder a las 

demandas del aparato productivo del país, fomentar la división so

cial del trabajo a través de la composición social de las clases so

ciales, la nueva formación de los intelectuales y la generación y 

difusión de una nueva ideología. 
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Este reordenamiento significó que los beneficios de la educa= 

ción se canalizaran hacia las mayorías sin dejar de favorecer a las 

capas medias y altas de la sociedad mexicana. El florecimiento de 

centros educativos privados fortaleció el nuevo proyecto educativo 

del Estado. Guevara Niebla comenta al respecto: 

"La política que aplicó el Estado en educación superior duran
te el período 1940-1970 fué una política que se sustentó .fun
damentalmente en el desarrollo del "sistema" de universidades 
de corte liberal, al estilo UNAM y que se propuso refunciona
lizar en un sentido liberal las instituciones de origen carde
nista, como el IPN" (38 ) , 

Como hemos mencionado con anterioridadtse pretendía convertir 

a la Universidad en el Centro vital del sistema de enseñanza supe

rior, con lo cual se trataba de conquistar el concenso de la socie

das, afirmando el carácter de universidad de la nación, es decir 

un establecimiento público al servicio de todos los mexicanos. La 

idea de nacional nada tenía que ver con el nacionalismo popular, si

no una institución al servicio de todos los que pudieran llegar a 

ella. 

La refuncionalización de la Uniy_er,rr:i.IU1d' se traducía en la ci

ma del sistema educativo para desempeñar el papel de motor de la 

.vida cultural del país. 

El nuevo tipo de hombre que se requería, debía tener nuevos 

valores·y nuevas ambiciones, alejadas de lo espiritual e identifi

cados con lo material. El desarrollo de la industria marcaba estos 

nuevos valores, un hombre capaz de labrar a partir de su actividad 

(38 ) Guevara Niebla Gilberto, 
·aesarrollista de México", 
.Editorial ERA, 1980 Méx., 

La educación. Superior en el ciclo 
en Cuadernos Poiíticos No. 25 
pag. 65 
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su bienestar personal y familiar y modificar de este modo su situa-

ción social. La reforma debía responder a este principio a través 

de la revisión y readaptación de todos sus elementos, la transmisión 

del conocimiento y la formación científica tiene un valor en sí mis

mo y los fines institucionales parecen ser tan obvios que no requie

re mayor comentario. A partir de este momento podemos decir que la 

universidad se perfila como una pieza estratégica del proyecto in

dustrializador del país, que.la planeación educativa retomaría para 

delinear las nuevas acciones educativas bajo criterios tecnócratas. 

En suma, podemos decir que la educación superior durante el 

alemanismo se caracterizó por convertirse en un instrumento de pro

moción social, cuya consecuencia inmediata se reflejó en una violen

ta expansión de los sectores medios urbanos hacia una mayor demanda 

por educación superior. Al parecer, este hecho significó mas tarde 

el fenómeno de la masificación en cuyo centro gravitó la acción de 

la-planeación educativa. 
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I II. LA PLANEACION EDUCATIVA, EN UN CONTEXTO DE 

DESARROLLO "ESTABILIZADOR" 

Con el gobierno de Ruiz Cortines la economía nacional sufre 

una reestructuración, los préstamos tan altos que solicitó el ante

rior gobierno obligan a Ruiz Cortine~ a devaluar la moneda a una 

paridad de $12.50 por dÓlar. Las condiciones económicas y políti

cas crean tensiones con Estados Unidos por lo que el gobierno mexi

cano elabora un proyecto de desarrollo 'estabilizador' tendiente a 

sostener el crecimiento de la industrialización para cubrir el gas

to público y las necesidades internas. 

En lo social se torna una desigualdad·cáda vez niás marcada 

entre las clases sociales por lo que el gobierno atiende principal

mente los problemas relativos a lo económico y continuó apoyando el 

desarrollo industrial a través de-la proteccióñ arancelaria al em

presario privado, así como el control del gasto gubernamental, sin 

modificar los mecanismos de la distribución del ingreso excepto por 

cierto control de precios sobre algunos artículos de consumo popu

lar .. 

Se apoyaron p1.vg1.awaS de ii1.uduCL.Í.~11 para la industrialización, 

se dá prioridad a la rama de la industria altamente protegida me

diante una ampliación a las licencias de importación, se otorgan 

incentivos fiscales y financieros para apoyar la formación de capi

tal fijo e incentivar la reinversión, se ejerce un control sobre el 

gasto público federal, impulsando s6lo las obras básicas de infraes

tructura y producción de bienes y servicios. 

En el aspecto educativo queda en atención a un nivel secunda

rio. Sin embargo,se sigue sosteniendo el presupuesto a la educación 
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e inclusive se incrementa porque se piensa que a través de la edu

cación se puede recuperar económicamente el país, consecuentemente 

se tiende a fomentar e impulsar la formación de cuadros técnicos y 

profesionales capacitados para apoyar la producción de la iniciati

va privada y por añadidura, a los grandes grupos empresariales trans

nacionales qui_enes posteriormente propugnaron por la perpetuación de 

dicha política. Esta situación trajo como consecuencia un control 

político de la fuerza de trabajo y salarios. Hecho que provocó des

contento entre algunos sectores que cobró dimensiones sociales. Los 

sindicatos se unificaron en contra .del Estado hasta conseguir-algu

nas prerrogativas. 

Al parecer la situación de índole ideológico, político y gre

mial absorben el interés del sexenio ruizcortinista .• 

. Sin embargo1 prevalecía la procupación y la necesidad de contar 

con un programa a largo plazo para la expansión del sistema educati

vo y·al mismo tiempo establecer compromisos con el Estado con res

:pe~to ~l financiamiénto. 

El .Secri:i-tario de Educación Pública; Líe. José Angel Cisne ros 

implantó algunas reformas en el sistema educativo básico tendiente 

a superar el problema del analfabetismo como una política derivada 

del desarrollo estabilizador, cuyas metas eran adoptar políticas 

que garantizaran el crecimiento sostenido, que a su vez implicaba 

entre otras cosas, vincular dichas políticas con actividades tales 

como la educación,en particular para garantizar la disponibilidad 

de la mano de obra calificada. En este sentido es ilustrativo lo 

que sostiene la teoría economicista-de la educación. 

11 la concepción economicista de la educación se hace evi
dente en la acción que han desarrollado las agencias del im
perialismo y los organismos controlados por éste. De una ma-
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nera sistemática tales esfuerzos se inician probablemente en 
1956 cuando la OEA organiza en Lima (Perú) la segunda Reunión 
Interamericana de Hinistros de Educación( .•. ) Simultáneamen
te se celebró una Conferencia Regional sobre la Extensión de 
la Educación Primaria Gratuita y Obligatoria en América Lati
na" ( 39). 

Aunque no se asumieron los lineamientos como se habían dictado, 

por una insuficiente planeación, se justificaron los resultados ob

tenidos a partir de los fondos invertidos en dicho proyecto. 

"No puede hablarse de una reforma educativa en este sexenio. 
Los programas de educación primaria vigentes desde 1945 per
manecieron inalterados; lo mismo los de secundaria que habían 
sido reformados por la Asamblea Nacional de la Conferencia de 
Segunda Enseñanza en 1951; y si bien se organizan diversos 
actos, la literatura respectiva refleja el predominio de los 
intereses gremiales del magistrio, tal es el caso por ejemplo, 
de la Junta Nacional de Educación Primaria, efectuada en agos-
to de 195311 

( 40) 

La política educativa ejercida se caracteriza por una conti

nuación del anterior gobierno cuyo centro de gravitación era fomen

tar la unidad nacional a través de la educación. 

Puiggrós, Adriana op. cic., comenta al respecto;"Al año siguiente en 
Nue~a Delhi,la UNESCO celebró su novena Reunión de la Conferencia 
General y aprobó el Proyecto Principal para la Expansión y Mejora
miento de la Educación en AméricaLatina. Los fines de dicho proyec
to eran: 1) estimular el planeamiento sistemático de la educación 
2) extensión de los servicios educativos para la población en edad 
escolar 3) revisión de planes de estudio de la escuela primaria pa
ra adaptarlos a cambios y aspiraciones de la sociedad, 4) mejorar 
los sistemas de formación y perfeccionamiento docente y 5) preparar 
en cada país latinoamericano un grupo de dirigentes y especialistas 
de la educación, capaz de impulsar y orientar las reformas". 

(39) Pérez Rocha, Manuel op. cit. p.135. 
(40 ) Citado por Latap{J Pablo, "Reformas Educativas en los cuatro 

últimos gobiernos (1952-1975)''Rev.de Comercio Exterior 
BNCE,S.A., vol. 25 no. 12, 1975, Méx. p.1324 
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Filosóficamente se pretende una estrecha vinculación entre la 

labor educativa y los propósitos gubernamentales para lograr la in

tegración e independencia nacional. Sin embargo en la práctica esto 

se convierte en letra muerta,ya que no se hace ningún intento para 

reforzar el sistema educativo en sus aspectos fundamentales. 

En suma,la orientación educativa del sexenio se dirige hacia 

la exaltación de la mexicanidad y de arraigo de nuestras tradicio

nes, la educación fincada en la formación moral y cívica del pueblo 

y la contribución por medio de la escuela a la consolidación de la 

familia. 

Como ya hemos mencionado, tales propósitos se quedaron en ese 

nivel ya que no se atendieron en el campo de las acciones9 sobre todo 

en el nivel superior. 

Se atendió básicamente el nivel primario y secundario,procu

rando desarrollar una filosoía educativa tendiente a rescatar el es

píritu cívico y moral del ciudadano. El presidente Ruiz Cortines 

concebía a la educación: 

"Como la revolución es lucha continua y esfuerzo constante por 
el logro de grandes propósitos económicos, políticos y socia
les, para el mejoramiento de la colectividad en general, el 
programa de educación pública es el de la Revolución Mexica
na ••• acordes con nuestra tradición de libertad y respeto al 
derecho, pugnamos por estructurar con sentido cívico y moral 
la escuela mexicana, y fijar las normas políticoeducativos 
del magisterio como ejecutor principal de esta gran tarea"(41) 

( 41) Carmona Fernando, et. al. El milagro Mexicano, Edit. Nuestro 
Tiempo, Méx. 13 edic. 1985, p.142 
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Dicha concepción refleja el espíritu que la educación debía 

cultivar como herencia de la Revolución Mexicana. A nivel discur-

sivo se pregonaba esta filosofía, cuyo fin era robustecer la unidad 

nacional, preparar moralmente a la niñez y a la juventud en el cul

to de nuestras tradiciones y valores esencialmente mexicanos. 

A pesar de la desarticulación imperante en el sistema educa

tivo, se abrieron canales de participación directa de la iniciativa 

privada en el renglón de la enseñanza técnica, de. cuya promesa se 

esperaba, por un lado, la formación de recursos humanos ·para la re

cuperación de la producción industrial del país, y por otro, el re

torno de la inversión a la iniciativa privada a través de la incor

poración de los egresados al sistema productivo. 

En general, se aprecia una apatía con relación al desarrollo 

y planeamiento de la educación superior. Es hasta 1958 cuando surge 

un plan que pretende planear la educación en todos los niveles. 

Dicho plan fue aprobado hasta 1959; mejor conocido como el Plan de 

Once Años. cuyo objetivo original era atender el sistema educativo 

en su conjunto pero en la práctica solo se abocó a atender. 

11 lo referente al crecimiento y mejoramiento de la enseñan
za del nivel elemental" ( ••• ) Fue la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES) 
quien comenzó de manera sistemática a analizar los problemas 
que enfrentaban las instituciones afiliadas a la misma" (42 ). 

Al parecer la atención del gobierno ruiz cortinista se centró 

en el nivel básico y secundario por los problemas de tipo gremial 

(42) Arizmendi R. Roberto Planeación y Administración Educativas. 
Colección Ciencias y Técnicas no. 5 UAEM, Toluca Edo. de Méx. 
1982. p. 25-27 y 55. 

.54 



que rebasaron al ámbito educativo trascendiendo al político, por 

lo que fué incrementado el presupuesto de la SEP supuestamente 

para elevar la calidad de la educación y para realizar tareas de 

investigación a través del Consejo Nacional Técnico de la Educa

ción cuya creación responde a estos propósítcs en 1956.Se pretendía 

con ello, llevar a cabo actividades de planificación sobre estos 

niveles educativos. Tales propósitos fueron olvidados con el tíem-

po. 

S6lo al principio fueron desarrollados por el CNTE, organis

mo que subrayaba más al aspecto representativo de los diversos 

sectores del magisterio y la administración que la capacidad para 

labores de investigación en el amplío sentido. 

"En el régimen de Ruiz Cortínes la educación no observa cambio 
significativo alguno. Respecto de la orientación tecnocráti
ca se continúo con la pauta marcada por los dos gobiernos 
anteriores: se crearon nuevos tecnológicos regionales y se 
insistió en que "La demanda de personal técnico en los nive
les de nuestro proceso industrial, es cada vez también mayor 
(SIC). Por tanto, se está realizando un esfuerzo excepcional 
para atender este tipo de enseñanza. 

En 1953, el presupuesto del Insítuto Politécnico Nacional 
fué de 56 millones de pesos y, en este año, de 63. Se están 
construyuendo las unidades programadas para la ciudad politéc
nica en Ticomán y Zacatenco" ( 43 ) • 
TnformP prPg;ñPDP;~1 dP 1Q~8. 

Finalmente podemos comentar que hasta cierto punto son justi

ficadas las acusaciones que se hacen en contra de la educación su

perior en el sentido de que no ha habido una vinculación entre el 

sistema educativo y el mercado de trabajo. 

( 43) Cfr. Pérez Rocha Manuel, Educación y,Desarrollo, Edít. Línea 
1983, Méx., p. liO. 
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La reflexión de estos hechos nos lleva a afirmar que esta 

falta de correspondencia no solo obedece a una deficiente planea

ción educativa sino a las incongruencias derivadas de un proyecto 

político y económico sustentado en cada sexenio. 
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3.1.LAS NUEVAS NECESIDADES SOCIALES Y LA 

ORIENTACION.EDUCATIVA 

Con el gobierno de Adolfo López Mateas (1959-1964) se intentó 

en un principio mitigar la marcada desigualdad entre las clases so

ciales que se hizo abismal por el tipo de desarrollo económico ejer

cido por el gobierno anterior, mediante paliativos de orden económi

co y social. 

No pasó mucho tiempo cuando los grupos empresariales, princi

pal eje de la economía1 se opusieron a que el gobierno continuara 

con dicha política que ponía en riesgo sus intereses. En cambio pre

sionaron porque se sostuviera la política proteccionista que Ruíz 

Cortines había ejercido en su favor. 

Este viraje trajo consecuencias de tipo social y político que 

atentaron contra el modelo de desarrollo "estabilizador" que los dos 

últimos gobiernos habían sostenido. Las relaciones laborales se ven 

afectadas por un rígido control de salarios que las organizaciones 

sindicales convierten en el pilar de sus luchas contra el gobierno 

para exigir el cumplimiento de la Ley Federal del trabajo y de pre

rrogativas que había ganado en anteriores ocasiones. Por otro iado, 

se observa cierta cohesión social frente a este panorama ~~nnnm;Pn; 

situación que toma agudas dimensiones con el movimiento de 1968. 

En política exterior, se observa una marcada dependencia tras

cendiendo de cuestiones financieras y comerciales a una dependencia 

tecnológica y cultural que en última instancia plantean una susti

tución del modelo de desarrollo estabilizador por un modelo de de

sarrollo basado en las importaciones. 

.57 



En lo educativo se continúa con una política economicista, 

expresada en la necesidad de inversión para elevar los índices de 

profesionistas en las áreas técnicas y humanistas. Asimismo con la 

expansión y edificación de escuelas en todos los niveles. 

Cabe el comentario de que este interés fué compartido con la 

iniciativa privada9 cuya necesidad inmediata era elevar su produc

ción, comercialización y capitalización. 

"En el año de 1959 el GbB.ieTIU> Federal destinó a las diversas 
instituciones de educación superior, por concepto de subsi
dios y asignaciones presupuestales un total de-----------
$205,590,382.00, de acuerdo con la siguiente distribución: 

Universidad Nacional Autónoma de México---$80,324,618.00 
Universidades e Institutos Universita-
rios Estatales----------------------------$16,016,000.00 
Instituto Politécnico Nacional------------$58,540,274.00 
Institutos y Escuelas Tecnológicas--------$31,190,652.00 
Escuela Normal Superior y de 
Especializaciones de Antropología e 
Historia, de Archivistas y 
Bibliotecarios y de Arte Teatral----------$ 5,918,838.00 
Escuela Nacional de Agricultura, 
Médico Militar, Militar de Ingenieros y 
Superior de Salubridad--------------------$13,600.000.0011

( 44). 

Con ellos se pretendía paralelamente recuperar el prestigio 

del sistema educativo, ya que este había quedado estancado en el 

desarrollo y promoción de profesionistas para el impulso del desa

rrollo industrial. Las intenciones del anterior gobierno se habían 

quedado plasmados en letra muerta. 

En la práctica se dió preferencia en la enseñanza superior 

( 44) ANUIES "Panorama de la Educación Superior en 195811 

en: Rev!i&~a dél.Centro de Estudios Educativos, A.C, Méx. 1970 
pág. 10. 
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a los estudios y carreras tradicionales y dé carácter liberal,con 

primacía a las humanidades, la literatura y las bellas artes, pos

tergando en contra de las necesidades nacionales específicas, la 

formación de profesionales y técnicos en las disciplinas cientí

ficas más estrechamente conectadas en el desarrollo industrial y 

la creciente tecnificación de la agricultura y de la producción de 

bienes y servicios. 

Al respecto es ilustrativa la siguiente referencia. 

"Existían 33 escuelas de Derecho y Ciencias Sociales en las 
que se agrupaban el 21% de la población escolar, 22 escuelas 
de Medicina representando el 18% de la misma. 
Las Escuelas en el Campo de Humanidades eran 22 con el 13.5% 
en tanto que las escuelas de Ciencias, (Ingeniería y Química) 
sólo representaba el 25%, las Escuelas de Economía y Comer
cio el 16%; y las- de Agricultura y Zootecnia el 2%" ( 45). 

De ahí que el gobierno de López Mateas pusiera especial in

terés en áreas científicas y técnicas para la recuperac_.i.ón de una 

correspondencia entre el tipo y número de egresados y las necesi -

dades de una decadente industrialización sostenida e impulsada por 

la inversión extranjera y la burguesía nacional. 

Con las reformas educativas, vinieron paralelamente refor

mas en la construcciones e instalaciones de las nuevas institucio

nes y estableciroieñtos .. tla éducocdón superior, t;mtó -en ias ,federa

les éotiio en ilas estatales, y aún.las particnlar!!s:;; 

Se promovieron acciones tendientes a planear el sistema edu

cativo de manera integral, es decir,se buscaba una vinculación en

tre los niveles básico, medio y medio superior con el nivel superior, 

a través de tareas conjuntas entre la Secretaría de Educación pú-

(45) ANUIES, J8lDEM~.p~6. 
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blica y la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Edu

cación Superior (ANUIES). 

En educación primaria se continuó el Plan Nacional para la ex

pansión y mejoramiento de la Enseñanza Primaria (Plan de Once Años) 

cuyo objetivo era garantizar a toda la población infantil la educa

ción básica, gratuita y obligatoria. 

Asimismo se promueven reformas cualitativas para el mejoramien

to del libro de texto, incluyendo la adopción de técnicas modernas 

de enseñanza. 

Al respecto el Lic. López Mateas expresó en 1958. 

"La Educación Pública es una de las mayores preocupaciones na
cionales. En primer término, y como condición escencial, pro
curaremos mejorar la cualidad de las enseñanzas, adaptando de 
manera menos teórica los planes de estudio a las necesidades 
reales de nuestro pueblo, y modernizando en lo posible los mé
todos y los procedimientos" (46). 

Asimismo en educación secundaria se reformularon los planes 

de estudio, orientados hacia el desarrollo de áreas técnicas, y de 

capacitación para el desarrollo de actividades ocupacionales espe-

cíficas. 

Pallan Figueroa, Carlos Política, Administración Pública y Adminis
tración de la Educación, UAQ, México, 1981, p. 158, refiere: 
"Con vigencia a partir de 1959, se propuso la ampliación sustancial 
de la educación primaria con el objeto de impulsar el desarrollo del 
país. Aún cuando las previsiones originales no fueran alcanzados, 
los efectos de la ampliación del nivel primario empezaron a hacerse 
sentir muy fuertemente en el nivel superior a partir de 1970". 
Comenta asimismo -que Jaime Torres Bodet hace un relato sobre su 
origen, dificultades y resultados del Plan de Once Años en "La tie
rra Prometida" (memorias). 

(46) ANUIES op. cit. p. 18. 
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Esta visión desarrollista de la educación se ve plasmada en 

los programas educativos concretos como en el Plan de Once Años, 

que dejan ver como la expansión del sistema educativo responde al 

siguiente supuesto. 

"que la ampliación del sistema de educación y en consecuencia 
contar con un enorme contingente de mano de obra calificada 
sea funcional( ••• ) en la medida en que un ejercito de reser
va permite maniobrar sobre los salarios en beneficio de la 
burguesía" (47). 

A partir de este y otros supuestos se procede a planear el 

sistema educativo. Latapí expresa al respecto: 

"Se procedió a revisar los planes y programas de estudio y en 
esa ocasion se describió el tipo de mexicano que deben prepa
rar "Un mexicano en quien la enseñanza estimule armónicamente 
la diversidad de sus facultades de comprensión, de sensi_bili
dad, de carácter, de imaginación y de creación. Un mexicano 
dispuesto a la prueba moral de la democracia, entendida esta 
como un sistema de vida orientando constantemente al mejora
miento económico, social y cultural del pueblo. Interesado en 
el progreso de su país, resuelto a afianzar la independencia 
política y económica de su país con su trabajo, su energía, 
su competencia técnica, su espíritu de justicia y su ayuda 
cotidiana y honesta a la acción de sus compatriotas" (48). 

Como se puede apreciar, el ideal educativo estaba fincado en 

formar a un tipo de hombre adaptado a un sistema económico donde 

privaba la competencia y el logro individual. 

No se observa la presencia de una reflexión sobre las teorías 

del aprendizaje ni de experiencias para reformar los planes de es

tudio. 

"No hay indicios de algún estudio sobre la relación entre la 
escuela y los procesos sociales, su efecto entre la estrati
ficación y movilidad sociales y su incidencia en la distribu-

( 47 Labarca, Guillermo "Acumulación y Educación en Chile: un es
quema de análisis" en La Educación Burguesa, Nueva Imagen, 
México 1981, pág. 162. 

( 48) Latapí, Pablo, Reformas Educativas en los cuatro ultimas go
biernos 1952-1975 en Rev. de Comercio Exterior, Vol. 25 no.12 
1975, Méx. pág. 1325 
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ción <lel ingreso" (·49 ). 

A pesar <le esta ausencia, se establecen mecanismos para am

pliar el acceso del sistema educativo en todos los niveles. V.ás ade

lante nos referiremos al nivel superior concretamente 

La redefinición de la educación se orienta hacia la necesidac 

el desarrollo y modernización del país. Cumpliendo así con el pri

mer objetivo de la Alianza para el Progreso (ALPRO): 

"Reforzar el sistema norteamericano bajo la hegemonía nortea
mericana y comprometer a la mayor parte de los paises en la 
cruzada continental contra la subversión, el comunismo, el 
nacionalismo populista y la lucha antimperialista" ( 50 ). 

La adopción de la ideología desarrollista vía líderes nortea

mericanos infiltrados en las reuniones nacionales e internacionales, 

estudiantes residentes en Estados Unidos, incorporación de intelec

tuales de los países dependientes en organizaciones intelectuales 

internacionales, etcétera; llevó a la educación a la necesidad de 

modernización para el cumplimiento eficaz de los objetivos desarro

llistas. 

Hay que tomar en cuenta que la ALPRO consideró tanto a las ins

tituciones de Estado como a los de la sociedad civil. Se planteaba 

que para lograr la prosperidad de los países subdesarrollados era 

necesario la determinación del progreso. 

De esta manera la Alianza para el Progreso constituyó la base 

para reestructurar a México, el cual queda expresado en el Primer 

Plan Indicativo de nuestro país, que mas tarde se llamó Plan Nacio

nal de Desarrollo. 

Como ya hemos mencionado, con la Alianza para el Progreso se 

pretende fomentar la dependencia económica, política y educativa a 

su vez respaldada y legitimada por la Agencia Internacional para el 

49 )Larroya,Fco. Historia Comparada de la Educación en México, 
Edit. Porrúa, lOa. edic, México 1973, p. 535. 

50 Cfr. Puiggrós, Adriana, Imperialismo y Educación en América 
Latina, Edit. Nueva Imagen, 1980, Méx., p. 131. 
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Desarrollo, organismo que legaliza el intervencionismo norteameri

cano y se compone de cinco oficinas. 

Oficina de Planeamiento y Programa de Desarrollo. 

Oficina de Desarrollo de Capital. 

Oficina de Coordinación Económica. 

Oficina de Desarrollo Institucional. 

Oficina de Administración de Operaciones. Sobre esta última 

se apoyan y organizan los programas educativos para penetrar 

a las Universidades. La nueva concepción expansionista incluye 

los siguientes puntos: 

1.- "El desarrollo capitalista dependiente de América Latina debe 
ser dirigido por un bloque ideológico político, constituído 
por todos los países del continente, y hegemonizado por Es
tados Unidos. Debe impedirse la formación de cualquier bloque 
alternativo, y todo el programa debe realizarse en los marcos 
del Sistema InterP.niericano, que servirá de guardian de los 
intereses imperialistas y de -<ligue de contención contra cual
quier intento de intromisión ideológica contrapuesta. 

2.- Realizar una reforma económicosocial, asentada en la forma
ción ideológica,social,técnica de "recursos Humanos". 

3.- "Gobernar bien", mediante una planeación eficaz y la adapta
ción de la administración pública y las instituciones de la 
sociedad civil. Se condiciona la ayuda exterior al estableci
miento de situaciones superestructurales que garantice su efi
cacia, en dirección en los vetos del desarrollo dependiente. 

4.- Integración de la economía Latinoamericana a un mercado común, 
dirigido por los lineamientos político-económicos imperialis
tas. 
Desde el punto de vista ideológico los intelectuales nortea
mericanos más eminentes manifiestan que en América Latína se 
podría haber desarrollado un proceso lineal, en el cual las 
inversiones y la ayuda extranjera fueran bien recibidas, si 
no se hubieran presentado "obstáculos externos" (refiriéndose 

.64 



específicamente a la influencia ideológica,a la revolución 
cubana) !' ( 51 ) 

De ahí que el gobierno destinara grandes fondos al sistema 

de educación primaria, secundaria, educación -técnica y universita

ria, así como a programas de comunicación masiva y de desarrollo 

comunitario. 

Con este impulso a la educación se buscaba por un lado ele

var el prestigio de la educación y su calidad a la vez que dismi

nuir los altos índices de deserción escolar que el sistema educati

vo había venido registrando con anterioridad. 

"A través de todos los grados de enseñanza, prepararemos me
jor a la niñez y a la juventud para que sepan lo que deben 
hacer en su propio beneficio y en el de la colectividad, y 
para que puedan hacerlo bien. Será meta que habremos de alcan
zar la de proporcionar en nuestro sistema educacional capaci
tación Técnica para el mayor número y mejoramiento constante, 
para ello,muestra actual organización de la enseñanza técni
ca"( ••• ) Al mejorar el sistema de educación capacitando a 
los alumnos para su inmediato y mejor aprovechamiento, se 
evitará lo perjudicial que resulta la deserción escolar y la 
frustación profesional( .•• ) seguimos creyendo que la ense
ñanza y la preparación técnica, tanto como la proporcionada 
y conveniente inversión~ son las bases l''-.;_u1v.,_d_;_a..lco parél. ~1 
acelerado desarrollo nacional alentado por los principios de 
la Revolución Mexicana" (52 ) 

La dirección de las acciones educativas de los niveles de 

primaria, secundaria y normal propuestas quedaron en manos de To

rres Bodet secretario de Educación Pública, quien se abocó a revi-

(51) Puiggrós, Adriana, op. cit. pág. 126-127. 

(52) Pérez, Rocha, op. cit. p. 130-131. 
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sar los fines y métodos de la educación para que fueran reestructu

rados los planes de estudio. Para el efecto, en 1958 se creó la Sub

secretaría de Enseñanza Técnica y Superior cuyo objetivo era coordi

nar y unificar las diversas actividades de las instituciones de en

señanza superior tanto centralizadas como descentralizadas, locales 

y estatales. 

De esta coordinación se derivan las principales reformas que 

se llevaron a cabo en las escuelas tecnológicas, industriales y co

merciales de nivel medio y del superior, en los Institutos Tecnoló

gicos Regionales, en el Instituto Politécnico Nacional, en este úl

timo se creó el Centro de Investigación y de Estudios avanzados, el 

Centro Nacional de Enseñanza Técnica e Industrial. En ellos se pre

tendía realizar investigación científica y tecnológica sobre los 

principales aspectos que la industria requería. 

La ANUIES recibió amplio apoyo para agrupar a casi la mayoría 

de las instituciones de educación superior del país. 

Como es sabido este organismo dentro de sus objetivos sustan

tivos está el de coordinar y unificar las actividades académicas y 

objetivos educacionales de dichas instituciones de educación supe

rior, con el fin de marcar los lineamientos de desarrollo y orienta

ción de la educación de este nivel. 

De ahí que la planeación de la educación cobrara especial im

portancia en este período, ya que, en función de esta se harían las 

reformas necesarias en el sistema educativo, así como la orienta

ción de la investigación científica y tecnológica. 

Entre las principales reformas realizadas, estuvo el relati

vo a ampliar el acceso a la matrícula en el nivel superior princi-
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palmente ya que en sexenios anteriores se había frenado. 

Paralelamente se diversificó la demanda a través de la des

centración hacia universidades estatales y la creación de especia

lidades en las áreas de ciencias exactas y económico-administrativas 

principalmente. 

Esta política educativa respondió por un lado, a cubrir nece

sidades internas del país en materia de formación de cuadros espe

cializados al servicio de la industria y por otro, se cumplia con 

los objetivos de la política internacional. 

"La asistencia técnica internacional, principalmente de la Or
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien
cia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de los Estados 
Americanos, por arreglos bilaterales o multilaterales a tra
vés del gobierno de México han proporcionado asistencia téc
nica y recursos económicos para estos propósitos" ( 53 ) 

En este sentido, la universidad se convertía en un instrumen

to del Estado para preparar la mano de obra calificada vinculada a 

las necesidades del propio capital y el Estado, como son los profe

sionales, empleados, burócratas, etcétera, y para la empresa gene

rar cuadros técnicos superiores, administradores, dirigentes de em-

presas y profesionistas liberales. Asegurando así la hegemonía ideo-

lógica y cultural de la burguesía tanto nacional como internacional. 

De esta suerte, la Universidad cumplía una doble función, es 

decir, tanto económica como ideológica, que contribuye a la repro

ducción del sistema y cuya vigilancia se encuentra a cargo del Es

tado. 

( 53) ANUIES, op. cit. pág. 41-42, "Panorama de la Educación Supe
rior en 1958",Revista del Centro de Estudios Educacionales,A.C 
México 1970, págs, 41-42. 
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En este sentido la planeación educativa resguardada por el 

Estado, constituye una gestión política que determina la estructu

ra, los programas y el desarrollo de la educación vinculada a los 

organismos internacionales que fomentan esa dependencia. 

El incremento de capital, demanda cada vez más especialidades 

y posgrados en áreas específicas de conocimiento. De ahí que a la 

universidad corresponda fomentar este nuevo canal de ascendencia 

social. Por ello, es ingenuo pensar en una educación científica 

desprovista de un contenido ideológico, o de un saber que tiene en 

sí mismo una orientación de la clase en el poder. 
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IV. LA PLANEACION EDUCATIVA EN UN Al-IBITO DE CRISIS SOCIOECONOMICA 

El presidente Díaz Ordaz enfrentó la gestación de la crisis 

del modelo de desarrollo estabilizador. Se incrementaron las impor

taciones de maquinaria que en el interior del país no se producía, 

lo que representó un desequilibrio en la balanza comercial, proba

blemente la agricultura fracasó como resultado de la migración de 

los campesinos a la ciudad. De ahí que se experimenta una baja cre

ciente en la producción de alimentos, los cuales tuvieron que im

portarse: 

"( ••• ) las causas de orígen de la crisis economica en la déca
da de los setenta han de ser ubicados en el estilo de desarro
llos global de la economía mexicana, es decir, en las carac
terísticas específicas de un patrón de acumulación de capital 
implantado a mediados de los años cincuenta, que vive su eta
pa de auge y desarrollo durante los setenta, que muestra sus 
fines de agotamiento a final de esos años ••• ( 54 ). 

Ante este panorama el Estado se vió restringido por la deuda 

externa para continuar impulsando el desarrollo. Hecho que trae 

aparejado la falta de capacidad para seguir ejerciendo un control 

político. 

Asimismo se observa una creciente demanda por educación supe

rior, como alternativa de movilidad social como tiempo atrás se ha

bía demostrado. El movimiento del '68 evidenció que la Universidad 

ya no presentaba esa alternativa y que los egresados empezaban a 

paralizarse. 

( 54) González Casanova, Pablo y Flores Cano, Enrique, 
México Hoy, Edit. Siglo XXI Editores, México 1981, pág. 19-20 
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A la vez que reconocía ur-a insurgencia sindical por mejores 

condiciones laborales. En el ca=po predominaba un ambiente conflic

tivo dado por la invasión de tierras. 

Ante esta situación el Estado se vió en la necesidad de adop

tar medidas restriccionistas en el orden económico y social. 

Frente.la explotación de las clases trabajadores y la situación 

social descrita, la insurrección de los secotres sociales no se de

jó esperar, lo cual planteaba un cambio en las estructuras econó

micas y sociales. 

"El movimiento estudiantil popular fué la manifestación más 
evidente de la crisis económica, política y social del país; 
representó la ruptura del modelo de desarrollo estabilizador 
seguido en el país a partir de 1940" ( 5 5 ) • 

Díaz Ordaz continúa con el proyecto educativo del anterior 

gobierno, consistente en impulsar la educación técnica como prere

quisito para el desarrollo que, como ya hemos señalado, obedece por 

un lado a los lineamientos que los Organismos Internacionales dic

taron para que los países del tercer mundo alcanzaran el desarrollo 

a través del crecimiento del Producto Interno Bruto. De ahí que la 

vía para lograrlo no podía ser otra cosa que a través del impulso 

a la industrialización, que a su vez requeriría de la inversión pri

vada y aún de la extranjera para :ra tormacióri.. de· mano de hbra califi

cada. 

Pero alcanzar las metas del desarrollo implicaba no solo la 

creciente inversión, sino sostenerla a traves de las funciones de 

la educación que garantizara la disponibilidad de este tipo de re-

( 55 ) Mendoza Rojas,Javier "El Proyecto ideológico modernizador 
de las políticas universitarias en México (1965-1980) en 
Perfiles Educativos no. 12 ASE-UNAM, Méx. 1981, p.10 
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cursos humanos. 

La reforma ec~cativa que proyecta Díaz Ordaz se instrumentaría 

sobre la base de las prioridades que la UNESCO y otras Organizacio

nes internacionales establecieron para el desarrollo de la educa

ción en la región. 

"l.- Formación de maestros y de personal administrativo; 
2.- planeamiento de la educación con miras a desarrollar los 
recursos humanos; 3.- eliminación del estrangulamiento que 
se produce en la etapa de trancisión entre la enseñanza pri
maria y la secundaria, y aplicación y mejora de la formación 
vocacional y de la enseñanza técnica" ( 56 ) 

La planeación de dicha orientación educativa asimismo fue rea

lizada en 1965 por la OCDE, expresada en el llamado Proyecto Regio

nal Mediterráneo, cuya insistencia se centraba en las políticas 

educacionales necesarias para formar la manó de obra calificada. 

Tal actividad de planeación estuvo inspira~a en la ideología 

desarrollista y en la concepción economicista de la educación, 

anciones que no han cambiado en el caso de México, que de manera 

explícita algunos gobiernos han declarado su correspondencia en los 

proyectos externos. 

11 el econom1c1smo educativo es un proyecto ideológico, en 
el sentido preciso de que se apoya en una interpretación de 
la realidad deformada en términos de los intereses del Estado 
y cuya principal función no es tanto la de alimentar con mano 

( 56 ) Citado por Pérez Rocha, Manuel Educación y Desarrollo, 
.• Edit. Línea 1983, Méx. pág. 138 
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de obra el aparato productivo sino la de contribuir a la formación 
del concenso necesario para la reproducción del sistema vigente" 
( 57) · 

Es claro como el Estado instrumenta la polít4~R educativa a 

partir de su proyecto de reproducir un estado de cosas como para 

atender al llamado del exterior cuya dependencia es cada vez más 

marcada en términos económicos principalmente, tecnológicos y cul

turales. 

( 57 Pérez Rocha Ob. cit. pág. 141, 
Pérez Rocha Manuel, Educación y Desarrollo, Edit. Línea, 

México i983, pág. iSi-152. 
Menciona que en 1965 el Banco Interamericano de Desarrollo.celebró 
una mesa redonda sobre "La Educación Avanzada y el desarrollo de 
América Latina" donde se señalaba: "El hecho de que esta reunión de 
eminentes funcionarios del campo financiero dirija su atención a ia 
enseñanza, es una prueba alentadora de que en los últimos tiempos, 
los economistas y pedagogos van comprendiendo cada vez más la fun
ción que corresponde a dicho campo en el desarrollo nacional. El in
tercambio de ideas en esta reunión ha conducido al acuerdo general 
de que los recursos humanos son la fuente de todo progreso económi
co y social, y que la educación, por tanto, no sólo constituye un 
fin importante, sino una inversión esencial y una condición previa 
para el incremento económico y el desarrollo general de una nación. 
Coinciden también las opiniones en que para lograr una buena inver
sión educativa hay que planificarla debidamente tanto en su propia 
esfera como en relación com amplios planes nacionales de desarrollo" 
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Díaz Ordaz expresó en la toma de protesta como Presidente de 

la República. 

"Para el México contemporáneo resulta vital la educación 
orientada al trabajo productivo, necesitamos formar rápida
mente todo el personal, desde el científico de alto grado 
hasta el obrero semicalificadó, que )léxico exige. 

Los requerimientos de mano de obra de nivel superior aumen
taron más aprisa que los de la fuerza de trabajo (sic). Co
nectaremos los planes educacionales con la política de em
pleo, a fin de aproximar demanda y oferta de mano de obra ca
lificada y semicalificada" ( 58). 

Esta visión educacionista orientó la reforma que Díaz Ordaz 

pretendió instrumentar durante su gestión pero que nunca logró supe

rar el nivel de propuestas y recomendaciones que llegaron a realizar 

las Comisiones por él nombrados, que si bien no utilizaron metodo

logías e investigaciones sistemáticas para la elaboración de dichas 

reformas, por la composición del. personal de estas comisiones, hi

cieron propuestas derivadas del sentir legítimo de los sectores con

sultados. Los cuales fueron ignorados y deformados por l ,is, :anrnri ,b

des competentes dado los intereses políticos sobre las necesidades 

reales del país en ese momento histórico, de acuerdo al modelo eco

nómico y social. 

De las reformas educativas que se llevaron a cabo durante el 

sexenio, destacan la telesecundaria, la radioprimaria y las escuelas 

tecnológicas agropecuarias. De la creación de la telesecundaria po-

( sB·) Educación y Desarrollo, Edit. Línea, l-léx. 1983, pág. 131 
Pérez Rocha, Manuel. 
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demos decir por ejemplo, que sigue operando a un nivel experimental, 

ya que a la fecha ne se han hecho trabajos de evaluación sobre su 

nivel de aportación en el terreno educativo, solo se reconoce que 

ha contribuido de manera importante a la alfabetización y a la di

fusión de la enseñanza de nivel secundario y que resulta más costea

ble que la educación escolarizada. 

Al respecto, puede ser más ilustrativa la siguiente referencia. 

"Se asignaba a las telesecundarias: suplir la insuficiencia de 
medios para satisfacer eficazmente la creciente demanda de en
señanza media de todo el país, sobre todo en las zonas rurales 
poco pobladas; ofrecer a los egresados de primaria, excluídos 
del sistema ordinario de educación secundaria, una oportunidad 
de acceso a las instituciones superiores; y ampliar, extender 
y renovar el sistema educativo formal" (59). 

Asimismo la educación por radio.demostró ser más costeable en 

su operación que la educación escolarizada, sin embargo, el proble

ma al parecer, se debió a una falta de adecuación entre los conteni

dos que se enseñaron con la realidad social en donde estos operaron, 

ya que el aprendizaje de contenidos "extraños" al medio ambiente, 

más que cubrir una necesidad prioritaria de alfabetización de educa

ción, sólo provocó un desfasamiento de los destinatarios por esa 

falta de conexión con la realidad. 

Sin embargo, es conveniente señalar que el más importante Plan 

Educativo a nivel primaria correspondió al régimen de Díaz Ordaz, 

era la expansión y mejoramiento de la Enseñanza Primaria a través 

del Plan de Once Años; proyectado para el período 1960-1970, cuyo 

( 59) Latapí, Pablo'
1
Reformas Educativas en los r.uatro últimos gobi.er-

1. • - -- - . - - - - . . 

nos(l952-1975)'rev. de Comercio Exterior BNCE, S.A., vol. 25 
~o. 12 1975, Méx. pág. 1328. 
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objetivo era incorporar al sistema de enseñanza primaria a los ni

ños que se encontraban fuera de él por falta de lugares. No obstan

te la expansión del sistema de educación primaria, no se logró cu

brir en forma satisfactoria para la demanda por la falta de recur

sos asignados. La razón fué expresada por el mismo presidente en su 

discurso pronunciado en 1965. 

" si nos apegamos a la realidad tendremos que llegar a una 
conclusión: no será posible( ••. ) continuar el aumento cre
ciente de las cantidades destinadas a subsidiar la enseñanza, 
desde la más elemental hasta laº más elevada •• ·." (60 ) 

Ello refleja que había que buscar nuevas formas de financia

miento y de una recomposición de la estructura organizativa del Es

tado en vez de frenar el proceso de expansión educativa. 

Cabe señalar que, durante el sexenio de Díaz Ordaz, el gasto 

nacional para la educación aumentó a un 79% y el gasto del gobier

no federal se incrementó en un 74%. Mientras que con el gobierno de 

López Mateos el gasto para educación fué del 228% y 224% para el 

gasto del gobierno federal, lo que explica que el Plan de Once Años 

quedara satisfecho solo parcialmente por la falta de financiamiento 

por un lado, y por otro, por la falta de planeación de dicho plan, 

así como de la indefinición de objetivos y decisión en el terreno 

60) Centro de Estudios Educativos "Juicio Crítico sobre la labor 
educativa durante la administración del Lic. Gustavo Díaz Ordaz, 
"1965-1970" CEE, A.C., 1970, Méx. p. 124. 

García Cantú, Gastón; Javier Barros Sierra: 1968, conversaciones con 
Gastón Gacía Cantú, México, Siglo XXI, 1973, pág. 160 y señala: 
"Durante todo el sexenio anterior se escatimaron los fondos a las 
universidades y yo no veo como esto pudo haber resuelto problema al
guno. Me parece no una política frente a la educación superior,- sino 
precisamente la negación misma de ella y desde luego, un error funda
mental, porque, además, nunca se <lió a la publicidad ni se expresó el 
motivo para ello ••• " 
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político. 

La creación de la Comisión Nacional para el Planeamiento Inte

gral de la Educación en 1965, supuestamente respondía a la necesi

dad de llevar a cabo estudios diagnósticos sobre la población que 

requería de este servicio, planear acciones concretas y evaluar el 

proceso. 

Aún con la resonancia de que gozó la existencia de dicho plan, 

los propósitos de planificar la educación quedaron en ese nivel por 

el caso omiso que hicieran las autoridades gubernamentales con res

pecto a los estudios que realizó la comisión para ello integrada. 

Este hecho llevó al gobierno a tomar medidas eminentemente po

líticas y no técnicas al problema educativo del nivel básico. Las 

consecuencias inmediatas fueron desalentadoras en el órden de la 

eficiencia y eficacia que el plan·se proponía inicialmente en tér

minos de planificación. 

"Sin planificación es difícil utilizar los mecanismos de ra
cionalización que le son inherentes. No contando, además, con 
un organismo de investigación permanente y científico, se ca
rece de la base indispensable para acometer con decisión los 
procesos necesarios para liquidar la pesantez de una burocrá
cia anquilosada y de un sindicalismo ajeno a propiciar un me
joramiento efectivo( ••• ) se han seguido postergando las mo
dificaciones estructurales y de contenido en el sistema educa
tivo en contradicción abierta con el adelanto científico inter
nacional" (61 ) • 

Con ello no se establece de ninguna manera que lo técnico o es

tadístico deban orientar las decisiones educativas, ya que estan 

circunscritos en un ámbito político. Pero sí es preciso considerar-

( 61) IBIDEM p. 125 
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las como punto de partida para que dichas decisiones operen en un 
ámbito realista. 

El presidente de la república anunciaba sin embargo, la nece

sidad de buscar una Reforma Educativa Integral que solucionara los 

problemas de la juventud que a su entender, se debían a una falta 

de correspondencia entre el sistema educativo y la práctica profe

sional del egresado 

"Díaz Ordaz sostuvo en su informe de 1968 al Congreso de la 
Unión que el movimiento universitario y popular de ese año 
obedecía a un problema educativo, pretendiendo ocultar la 
profunda raíz político-económica de la conflictiva situación 
que vive el país" (62 ) • 

Para lo cual ordenó la formación de seis comisiones por el 

Consejo Nacional Técnico de la Educación en septiembre de 1968, la 

realización de Conferencias Nacionales de Formación Cívica y educa

ción de Adultos, la formación de una Comisión de Reforma Educativa 

en la Cámara de Diputados, y anunció la realización de una Conferen

cia Nacional Pedagógica por el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación. Actividades que fueron anunciadas por Agustín Yáñez, 

Secretario de Educación Pública. 

El esquema de trabajo, expresaba -el Secretario,- tiende a 

formular una "reforma educativa a fondo" que el presidente exigía. 

La elaboración de la reforma educativa se derivó de consultas 

que se llevaron a cabo entre los centros educativos y cuestionarios 

que fueron enviados a diversas instituciones y personas imbricados 

en el proceso educativo, que si bien podemos decir expresaron su sen-

( 62 ) Pérez Rocha, Manuel Educación y Desarrollo, Edit. Línea 1983, 
México, pág. 69. 
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tir acerca de las necesidades de cambio, no fueron retomadas dichas 

observaciones para elaborar la reforma,al principio, porque, al pa

recer, privaron las razones políticas, para la toma de decisiones 

en este renglón y porque no hubo un tratamiento sistemático de estas 

aportaciones a través de una amplia investigación de la cual se de

rivaron acciones de planeación, ejecución y evaluación específicas. 

Tan sólo se hicieron reformas a nivel cuantitativo, añadiendo 

por ejemplo, un año más a la formación de normalistas, modificando 

la retabulación de salarios y estableciendo la necesidad de un nue

vo escalafón, reglmanetando la jubilación obligatoria, etcétera. 

Como resultado de estos esfuerzos de reforma educativa y si

guiendo los dictados de los Organismos Internacionales, se creó en 

1965 la Comisión Nacional para el Planeamiento Integral de la Edu

cación, cuyos objetivos estuvieron orientados hacia el análisis de 

todos los niveles del sistema nacional de educación. Una primera 

etapa de estos estudios consistió en el desarrollo de trabajos cuan

titativos relacionados con datos estadísticos, análisis de sus ten

dencias, previsión de servicios escolares determinados por el siste

ma hasta el año 1980, y cálculo de los recursos humanos y financie

ros requeridos para la satisfacción de las necesidades. 

En la segunda etapa se desarrollaron trabajos de carácter cua

litativo orientados hacia la definición de la política educativa 

asumida, contenidos y métodos de acuerdo a las demandas previstas y 

la regulación en general de los servicios educativos. 

No fué hasta 1966 que dichos trabajos fueron evaluados por un 

tercer equipo de especialistas que la SEP nombró a fin de que, a 

partir de esa evaluación, se derivara el Informe General de la Comi

sión que se presentaría hasta 1968, el cual expresó: 
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"El Informe destaca esta nueva orientación ahora común en to
dos los pueblos en proceso de desarrollo ( ••• ), respecto a 
la correspondencia del esfuerzo educativo y el propio progre
so económico y social. Muchas de las recomendaciones que 
aquí formulamos están dirigidos a nutrir el sistema, la for
mación cultural del pueblo, con aquellos ingredientes que en 
lo científico y en lo técnico son indispensables para que 
aquella -la superación cultural- nos permita entender los 
mejores postulados del conocimiento científico y los cambios 
profundos que tienen lugar en el uso de la tecnología para 
el beneficio del hombre ( ••• ). Las nuevas generaciones forta
lecidas en el humanismo de la política social de México, po
drían así tener elementos prácticos -la cultura técnica- pa
ra organizar más eficientemente la vida económica del país 
y una posición más destacada en la economía del mundo" ( 63). 

Es muy clara la postura desarrollista de la política educati

va que sume el gobierno aunque en la práctica no se aporta la menor 

evidenciarsin embargo, es fácil deducir que políticamente existe 

una subordinación con los dictados de los organos internacionales. 

"Por todo ello, junto a la situación general creada por la de
pendencia estructural, se hacen sentir sobre la institución 
"efectos externos" cuyo significado debe ser a su vez inter
pretado dentro del marco general de esa situación dependien
te. Opera así, por ejemplo, la asistencia técnica y financie
ra externas. 

Si la dependencia estimula la "modernización", los factores 
"externos" en este caso, contribuyen a ella ofreciendo un mo
delo de modernización y suministrando recursos financieros y 
humanos para su implementación" ( 64). 

( 63 ) SEP Informe de la Comisión Nacional para el Planeamiento Inte
gral de la Educación, Méx. 1968, p. 4 

( 64) Vasconi, Tomas e Inés Recca, Modernización y crisis en la 
Universidad Iberoamericana en Labarca, Guillermo , 
La Educación Burguesa, Edit. Nueva Imagen, Méx. 1977, pág. 53 
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De ahí que la política educativa del gobierno de Díaz Ordaz 

se fincara sobre la educación elemental y media básica en busca de 

una educación para el trabajo, a fin de elevar la producción en un 

futuro no lejano. 

Para el efect~ se realizó un análisis de la economía de cada 

estado y territorios de la República, clasificándolos por sus carac

terísticas de desarrollo, actividades principales y posibilidades de 

crecimiento económico a corto plazo, Todo ello, con el objeto de 

planificar la educación por estados buscando una correspondencia en

tre el desarrollo económico y el educativo a partir de sus caracte

rísticas propias de desarrollo, producción y crecimiento económico. 

Tales propósitos sólo quisieron demostrar los avances cientí

ficos aplicados en la planeación adoptada por la 'áomisión 'tecnócra

ta de evaluación. 

En realidad sólo se aplicó una encuesta de opinión entre al

gunos empleadores no precisamente seleccionados al azar, sino emer

gentes que aportaran la información requerida. 

De dicha encuesta se concluyó una inminente necesidad de for

mar técnicos agropecuarios de buen nivel, técnicos en las activida

des industriales, en los servicios médicos asistenciales, en inge

niería civil, ingeniería industrial, arquitectura, etcétera. 

La reforma educativa, por consiguiente, reclamaba la adopción 

de nuevos métodos pedagógicos "aprender haciendo y enseñar producien

do11 metodología que al parecer carecía de fundamento pedagógico. 

"nunca se invocó teoría alguna o corriente pedagógica en par
ticular, de las innumerables que han procurado lo mismo desde 



principios de este siglo, para fundamentar estas reformas" 
(65 ) • 

A la vez que su aplicación en las escuelas no contó con una 

reestructuración de los mismos a nivel de instalaciones, capacita

ción de los profesores y principalmente recursos necesarios para 

cubrir satisfactoriamente dichos propósitos. 

En el aspecto curricular, no se hicieron modificaciones sus

tanciale·s derivadas de alguna metodología que justificara dicho cam

bio, sólo se trataron de reorganizar los contenidos buscando equi

librar materias científicas y tecnológicas. 

En las escuelas técnicas, se introdujeron materias humanísti

cas con el fin de formar al egresado de manera "integral". Asimismo 

se convirtió a las escuelas normales rurales en escuelas tecnológi

cas agropecuarias (ETAP), organizada con el mismo plan de estudios 

de las escuelas secundarias urbanas con la Única diferencia de que 

las escuelas técnicas tenían una mayor carga de horas en la ense

ñanza y práctica de las materias tecnológicas.* 

El proyecto de las ETAP trató de ir más lejos, pero la falta 

de una infraestructura las dejó sólo a un nivel diferencial de for

mación de recursos humanos supuestamente para satisfacer las nece-

( 6 5 ) Latapí1 Pablo 'Reformas Ednr.ativas en los cuatro últimos gobier-
nos (1952-19i5)': rev. de Com~rcio' Éxter{or, B-NéE, S.A., - -
vol. 25, no. 12, Méx. 1975, pág. 1326, 

* El objetivo de estas escuelas era impartir educación tecnológica 
en el medio rural, a fin de que mediante el uso de técnicas avanza
das en agricultura y ganadería e industrias rurales, se lograra la 
elaboración del nivel de vida del sector campesino y evitar la mi
gración hacia la ciudad. 
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sidades de producción, con respecto a las escuelas secundarias. 

Al respecto es ilustrativa la justificación oficial que se 

da a la enseñanza técnica. 

"México, país en vías de desarrollo, en donde el atraso eco
nómico y social de las mayorías coexiste con estructuras 
economico-sociales que impiden la difusión del progreso y 
cuya baja productividad condiciona la existencia de lapo
breza y el analfabetismo, está encaminando sus esfuerzos a 
la realización de los programas que solucionan el problema. 

Para nadie es un secreto el gran problema de tipo económico
social que ocasiona el éxodo de grandes masas de población 
campesinos hacia los centros urbanos con objeto de buscar 
mejores oportunidades ( ••• ), pero aún más, llegan desprovis
tos de la preparación básica y características necesarias 
para obreros calificados, ocasionando con todo esto el sub
empleo" ( 66). 

La falta de productividad, se afirma, se debe al bajo nivel 

educativo, sobre todo de carácter técnico. 

Asimismo el subempleo es originado por la falta de prepara

ción básica de aquellos que llegan del campo. Esta visión desarro-

llista coloca a la educación en un lugar primordial para salir del 

subdesarrollo, a través de la educación técnica como una medida in

mediata y efectiva enfocada directamente hacia las causas del fenó

meno. El establecimiento de escuelas tecnológicas agropec~arias en 

todo el país se autoriza con el propósito, entre otros, de arraigar 

en su lugar de origen a los alumnos, a la vez que "capacitarlos" 

para el trabajo técnico con la calificación necesaria para el desem

peño de actividades especficias en el mercado de trabajo, teniendo 

(66) SEP El Porqué de la Educación Tecnológica agropecuaria en Mé
xico, México 1972, p. 5 
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además la opción de continuar sus estudios como en la secundaria. 

Para el efecto, la Dirección General de Educación Tecnológi

ca Agropecuaria propuso el traslado de las industrias hacia el in

terior del país otorgándoles algunas facilidades fiscales como 

excenciones de impuestos, gastos de transportación, energéticos, 

etcétera. 

Tal propuesta se justificó con el argumento de que la ense

ñanza técnica que se recibiera en la escuela era exactamente la que 

sería utilizada en las fuentes de trabajo que la industria crearía. 

Lo que fué en la práctica totalmente falso ya que la capacitación 

que se otorgó en dichas escuelas era desconocida por los empleado

res industriales. 

"Una de las objeciones que legítimamente se pueden plantear 
a la llamada enseñanza técnica significa un enorme despilfa
rro porque además de ser extraordinariamente costosas, los 
egresados exceden en mucho a la demanda, y, por otra parte, 
su preparación, hecha en condiciones artificiales, en insta
laciones distintas a las realmente productivas (demasiado 
atrasadas o adelantadas), difícilmente satisfacen los reque
rimientos de las empresas" (67 ). 

Esta postura del gobierno refleja la imagen de un Estado mo-

derno preocupado por promover el desarrollo, a través del apoyo fis

cal ofrecido a las industrias con el objeto de que con ello creara 

la infraestructura requerida. 

( 67) Foster, Philip J. "El sofisma de la escuela vocacional en la 
planificación del desarrollo", en Economía de la Educación, 
Mark Blaug ed. Tecnos, Madrid, 1972. Hace una crítica aplica
ble al caso de México. 
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El cuestionamiento de la educación superior se dá en el inte

rior de la Vniversidad ligado al desarrollo económico prevalecient: 

en ese momento en nuestro país como formas inadecuadas para dar so

lución a los problemas sociales. La especialización profesional qu¿ 

promovía la Universidad seguía subordinando a los egresados a un 

mercado de trabajo rígido impulsado por la industria privada. 

Se requería redefinir las funciones de la Universidad a través 

de la participación global. El entonces rector, Ing. Javier Barros 

Sierra, tuvo que enfrentarse a uno de los períodos más críticos de 

la Universidad; por un lado los efectos de los acontecimientos del 

'66 relativos a las reformas implantadas en el bachillerato cuyas 

medidas de regularización y reordenamiento académico afectaron los 

estudios superiores, y el movimiento de 1968, que planteó las ade

cuaciones cualitativas que la institución debía realizar para cum

plir en la tarea de formar cuadros profesionales y técnicos para el 

desarrollo. 

El rector tuvo que impulsar la reforma propuesta ampliando la 

discusión a nuevos sectores, además de los que tradicionalmente 

participaban -el Consejo Universitario-. A diferencia de las ante

riores reformas, la que impulsaba el Ing. Barros Sierra promovía lE 

modernización de sistemas administrativos y académicos, la parti

cipación de estudiantes y de profesores en el gobierno de la insti

tución y el contacto de las tareas universitarias con la problemá

tica social, con el objeto de acercarse al desarrollo económico, sc

cial y político del país. 

Tal reforma se vería concretizada en la modificación de los 

planes de estudio acentuados hacia la supresión de la excesiva espé-
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cialización, la introducción del sistema semestral1 de cursos y mo

dificaciones administrativas tendientes a vincular las tareas aca

démicas de los bachilleratos en la educación superior. 

En lo relativo a la calidad de la enseñanza y masificación de 

la educación, se crearon la Comisión Técnica de Planeación Univer

sitaria, la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza y el Centro de 

Didáctiva para apoyar los métodos de enseñanza. Estos cambios sig

nificaron sin embargo, para el rector, sólo reformas de orden aca

démico y no uníversitario, los cuales, a su criterio, debían impli

car cambios en la organización jurídica de la Universidad y la ne

cesaria transformación del sistema educativo, en conexión con las 

metas socioeconómicas del país. Como estas condiciones aún no esta

ban dadas, no podía hablarse de una reforma universitaria sino tan 

sólo académica. La reforma Universitaria la planteaban los estudian

tes mediante la democratización participativa de los sectores socia

les. 

El movimiento del '68 criticó a la Universidad Nacional, sepa

rada de toda la idea de cultura y de ciencia para el desarrollo de 

las clases asalariadas, al mismo tiempo creó conciencia del papel 

social de los profesionales debían cumplir ante el desarrollo supe

rando la satisfacción personal¡ como lo hacía sentir la ideología 

desarrollista de la educación. 

Cuestionaron asimismo ~as condiciones supuestamente reales 

que, según el gobierno, eran vigentes; como que el país se encon

traba en las vías hacia el progreso que lo condicionarían automáti

camente hacia el desarrollo y que la población avanzaba hacia un 

mejor bienestar social. Detrás de este fuerte cuestionamiento, los 

efectos del desarrollismo sin embargo, no se suspendieron, sobre 

todo entre los profesionistas de las áreas técnicas que seguían ere-
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yendo que su participación era indispensable en el desarrollo eco

nómico industrial moderno, para lo cual se pronunciaba a favor de 

la especialización de los estudios universitarios que les daría ca

bida en el reducido sector moderno de la economía que a partir de 

los sesenta entraba en crisis. 

Para los universitarios, la industrialización no representaba 

la vía más idónea para el desarrollo del país por las contradicio

nes que esta presentaba con respecto a la estructura y concepción 

de la Universidad, hasta entonces vigente, la cual se caracterizaba 

por una legislación centralizada. 

Argüían que para que la Universidad formara cuadros altamente 

calificados, produjera conocimientos científicos y tecnológicos y 

modernizara sus estructuras, era necesaria la participación de los 

sectores sociales que tenían una conexión directa con sus funciones 

para corresponderlas con las necesidades reales de México. 

Adoptar la ideología desarrollista de la educación con sus 

supuestos que ya conocemos, significaba insistir en una contradic

ción. Al respecto es pertinente señalar que: 

"Esto tal vez se dé en gran medida en los Estados Unidos y 
otros países con una larga historia de industrialización en 
donde la producción de ciertos rasgos.de la personalidad de 
los trabajadores es mucho más homogénea, (características 
tales como disciplina, puntualidad, respeto a la jeraquía so
cial existente y subordinación a reglas abstractas, así como 
respecto a la competencia técnica ) " ( 6 8 ) , 

( 68 Ornelas Navarro, Carlos. "La Educación Superior en el reg1.-
men de MDM" en Rev. Foro Universitario, no. 29, abril de 1983, 

Méx. p. 21 
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En México en cambio, esto no se podía dar ya que el modelo de 

desarrollo económico sostenido hasta entonces estaba en crisis, por 

consiguiente, quedaban suspendidos los objetivos de modernización 

que inicialmente se habían planteado. En cambio, se demostraba su 

contradicción como la escasa modernización del aparato productivo, 

la falta de integración de la economía, una creciente desigualdad 

social y la concentración de la riqueza aumentaron.En general, se 

reflejó esta situación en el deterioro de las condiciones de vida 

de las mayorías. 

La Universidad aportaba poco al sector moderno en términos de 

formación de recursos, y menos aún al sector tradicional, ya que 

la educación agrícola se la han dado fuera de la Universidad por 

la "necesidad" de estar a la par con la modernidad. 
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El período presidencial de Luis Echeverría enfrenta la rup

tura del pacto social de manera contundente. Si bien es cierto que 

esta ruptura a nivel político se <lió desde Avila Camacho, con Eche

verría cobra matices radicales pues su proyecto político tiene ca

racterísticas especiales por las tensiones sociales que se habían 

venido generando con el modelo de desarrollo llamado "estabilizador" 

vigente en los tres últimos gobiernos. Por un modelo de desarrollo 

"compartido" que planteaba una tregua social como precondición ne

cesaria para el reordenamiento económico. 

Ante esta situación el gobierno precisaba fehacientemente: 

"Al comenzar el presente regimen renunciamos a mantener la 
continuidad de un modelo económico que había favorecido la 
concentración del ingreso y fortalecido el poder de núcleos 
privilegiados( ••• ) Por eso hemos rechazado extravagancias 
desarrollistas y consumistas que solo aumentan la pobreza de 
los países y su dependencia del exterior( ••• ) Guiados siem
pre por el objetivo de una mejor integración de la Sociedad 
Mexicana, hemos atendido las demandas de los sectores menos 
favorecidos e implementado sistemas adecuados para reducir 
los desniveles económicos entre regiones, grupos e indivi
duos" (69). 

Vasconi, Tomás y Recca Inés "Modernización y crisis en la Universi
dad Latinoamericana" en Labarca, Guillermo et. al LA EDUCACION BUR
GUESA, Nva. Imagen 1977, Méx. p. 21 menciona: 

De este modo la educación funciona como un efectivo instrumento de 
control social. La c·lase dominante para mantener el sistema hace uso 
tanto de la fuerza -mediante los aparatos represivos del Estado (po
licía, fuerzas armadas)- cuanto de la conquista de concenso). El sis
tema educativo -y la universidad como parte de él - juega, en este 
último caso, un papel capital. 

( 6 9) Informe Presidencial 197 4, p. 86. 

.88 



De ahí que su proyecto político, económico y social se orien

tara hacia la liberalización del ámbiente político y social, me

diante la apertura del Estado a la promoción de la participación 

democrática de los sectores, a través de la creación de nuevos par

tidos políticos, la participación sindical, la libertad de expre

sión. En lo educativo esta participación se expresaba como liber

tad de cátedra, respeto a la autonomía y a los disidentes intelec

tuales. 

En el rubro económico se promovía la implementación de lamo

dernización como única salida de la crisis del aparato productivo, 

principalmente del campo; la intervención del Estado, la necesidad 

de aumentar la producción, una distribución del ingreso más equi

tativa. En suma, se pretendía girar la actividad económica hacia 

los sectores mayoritarios, elevando su poder adquisitivo, creando 

nuevas fuentes de trabajo y liberalizando los salarios que el go

bierno anterior había venido controlando en forma drástica. 

Se buscaba paralelamente que estos sectores tuvieran libre 

acceso a la educación, a la cultura y a la salud. 

"El gobierno del presidente Echeverría se definió desde el 
principio por una bÚsqueda de soluciones democráticas y por 
la convicción de que era preciso emprender una política co
rrectiva al modelo de desarrollo ·promovido durante las tres 
décadas anteriores. Esta decisión condujo, por lo pronto, a 
una denuncia expresa de los desequilibrios y deformaciones 
estructurales generadas por la política desarrollista y al 
planteamiento de una nueva estrategia nacional que tuviese 
como objetivo la participación de todos los sectores en las 
tareas y los beneficios del desarrollo" (7 O ) • 

( 7 o) López Cámara, Francisco "Sobre el sistema político y el de= 
sarrollo en Rev. Nueva Política, abril-junio de 1976, 
p. 191. 
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El movimiento del '63 marcó de manera determinante la polí

tica educativa a seguir por el actual gobierno, en medio de condi

ciones económicas críticas caracterizadas por una gran deuda exter

na, estancamiento de la producción industrial, una aguda inflación 

fueron algunos fenómenos económicos en los que no podía menos que 

recuperar el consenso a través de esta vía, sobre todo porque la 

educación seguía operando bajo las premisas de la teoría desarro

llista que, como lo hemos señalado, pretende demostrar una relación 

directa entre educación y producción, movilidad social y desarrollo 

económico. 

El trabajo político del gobierno echeverrista, tenía quema

tizarse con nuevas direcciones tendientes a reivindicar el co!l$enso 

social, de ahí que desde su campaña presidencial se pronunciara por 

la apertura democrática"* como canal para que el pueblo, incluyen

do a los estudiantes, se expresara con libertad sobre aquellas in

conformidades sociales que las aquejaran, 

* Latapí, :Análisis de un .sexenio ·de Educación en México, 1970-1976,'· 
Nueva Imagen, Méx. 1980, p. 60. 
Señala al respecto: "dicha apertura había de ser más política que 
democrática, no se renunciaba a los mecanismos de control de masas 
ni se prescindía del aparato ritualista -incluída la manipulación 
del consenso- que ha apuntalado tras el poder del r&g;m,:,.n 11

~ 

Rev. Proceso. no. 136, Méx., 11 de junio de 1979, p.9. 
La versión que publicó Proceso acerca de una plática sostenida 
entre Alfonso Martínez Domínguez y el Ing. Heberto Castillo, 
permite apreciar parte de dichos conflictos, abiertos entre el 
candidato Echeverría y el Presidente Píaz Ordaz y su grupo go
bernante "Heberto Castillo, Alfonso Martínez Domíngm.z,La ma
tanza fué preparada por Luis Echeverría" 

Para una visión retrospectiva de las reformas educativas en 
las últimas décadas, incluida la del sexenio 1964-70, 
ver P. Latapí "Reformas Educativas en los cuatro últimos go
biernos (1952-1975) 11 en Rev. de_Comercio_exteri_o:1;:, diciembre de 
1975, págs. 1323-1333. 
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4.1 LA PLANBACION EDUCATIVA COMO UNA ESTRATEGIA PARA 
SUPERAR LA o"rsFUNCIONALIDAD DE LA EDUCACION. 

Esta intención la llevó personalmente a las universidades es

tatales, buscando el diálogo con los estudiantes para reivindicar 

las relaciones entre las universidades y el Estado. En la ciudad de 

Morelia guardó un minuto de silencio en honor a los estudiantes 

caídos en la Plaza de las Tres Culturas, actitud que fue criticada 

por miembros del Partido y del gobierno saliente. 

En ese sentido coincidimos con Arnaldo Córdova en que la re

forma educativa precedió a la reforma política. 

Durante su primer año de gobierno fue derogado el artículo 

145 y 145-bis del Código Penal y liberó a decenas de presos políti

cos, elevó a rango constitucional la autonomía universitaria, con 

esto último quedaba demostrada su postura con relación a la parti

cipación del sector estudiantil, organizó y promovió el diálogo con 

los estudiantes del IPN, en general no solo hizo explícita esta po

lítica aun respecto al Estado, sino que la estableció entre las au

toridades universitarias y del país para conciliarse con los secto

res disidentes y conservar la armonía del proyecto económico, polí

tico y social del Estado que enfrentaba una crisis con especiales 

dimensiones. 

Guevara Niebla menciona que la política educativa de Luis 

Echeverría se desarrolló sobre las siguientes premisas: 

11 1) el incremento formidable que experimentó el presupuesto 
para enseñanza superior. 

2) la tolerancia ( y aún podría decirse: "la política de 
aliento") del Estado hacia iniciativas de reestructura
ción del orden jurídico legal de ciertas universidades 
lanzadas por la izquierda y que incluían la implantación 
en ellas del principio de autonomía o de sistemas de go
bierno escolar. 

3) la política de no modificar sustancialmente la tendencia 
demográfica del sistema de educación superior manteniendo 



una oferta ampliada para beneficio fundamentalmente de 
los sectores medios urbanos ••• 11 

( 71), 

Como se puede apreciar, en estas premisas está implícita la 

tendencia economicista. de la educación basada en el incremento de 

financiamiento para elevar la producción de recursos humanos en el 

perfil profesional qne requiera la planta productiva, al respecto 

Castrejón Díaz señala: 

"Entre los años 1970 y 1975 la economía de las instituciones 
académicas evolucionó rapidamente. En 1970 se gastaron en 
sistemas de universidades públicas $1,552.01 millones para 
411,717 alumnos ( ••• ) En el sistema universitario nos podemos 
dar cuenta que en el año de 1970 las universidades estatales 
contaban con el 41. 2% de los fondos para atender al 59. 5% de 
los alumnos, en tanto que la UNAM tenía el 58.5% de los fon
dos para.el 40.5% de los alumnos( ••• ) El incremento y la par
ticipación porcentual de la Universidad Nacional de México 
sobre las universidades de provincia tuvo un tratamiento di
ferencial a su favor que le hizo atender con mejores fondos 
una porcentaje cada vez menos de estudian tes ••• " ( 7 2 ) 

Tendencia que puede observarse en los cuadros 1, 2 y 3 rela

tivos al número de alumnás atendidos y fondos disponibles. 

( 71 Cfr. Guevara Niebla, Gilberto "Introducción a los múltiples 
rastros de la crisis universitaria", en Guevara Niebla, 
et. al La crisis de la Educación Superior, Nva. Imagen 1981, 
p. 15 

( 72) Castrejón Díez Jaime, La Educación Superior en México, 
Edit. Edecol Méx, 1979, p. 182-184. 
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CUADRO ¡¡ 1 

CUADRO 1 

Recursos económicos' y alumnos. 

FONDOS ALUMNOS 1 
1975 

i 

1 1970 1970 1975 
(a) AES % ABS ' % ABS % AES 1 % l 1 

l 1 
1 

ITR IPN 478 2 30.8 2 075.6 31.0 38 800 19.9 81 087 

1 

19.7 

440 /!'.!i i U.EST.UNAM 1 073 9 69.2 4 614.9 69.0 156 330 630 80.3 
1 

2AD LOO.O l 1 
TOTAL 1 552.1 100.0 g 690.5 100.0 , 195 417 717 1 100.0 j ¡ -, --

CUADRO 2 

FONDOS - ' 1 ALUMNOS 

1970 1975 1 1970 1975 

(b) AES % AES % ABS % ABS % 

U.EST. 442.5 41.2 1 879.6 40.7 93 060 59.5 210 916 63.8 

UNAM 631.4 58.8 2 735.3 59.3 63.380 40.5 119 714 36.2 

TOTAL 1 073.9 . 100.0 4 614.9 100.0 156 440 100.0 330 630 100.0 

CUADRO 3 
1 

FONDOS ALUMNOS 

1970 1975 1970 1975 

(c) ABS % ABS % ABS % ABS % 

ITR 63.1 13.2 616.4 29.7 4 902 12.6 19.220 23.7 

IPN 415.1 86.8 1 459.2 70.3 33 898 87.4 61.867 76.3 

TOTAL 478.2 100.0 2 075.6 100.0 38 800 100.0 81. 087 100.0 

Se consideran las siguientes fuentes de ingresos económicas ITR, IPN, Gobierno Fe
deral. 
U.EST.: Gobierno Federal, Estatal e ingresos propios. 
UNAi~: Gobierno Federal e ingresos propios. 
Datos: De fondos en millones de pesos 
Fuente~ CastrejÓn Diez, op. cit. p. 183 
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CUADRO 4 
--------------------~~----

"FONDOS I ALUMNOS 
• -·1------a··~·--·-·~·-i···---

1970 1975 • --+-.~ 1970 . •. ~---:~~;--·--. _ ! 
AllS ~~ ABS , % 1 1-u;S 1 1, 1 ABS , % 1 

r~1:R. IPN -¡ 4~, 41.8 i 2 975.6 ¡·-- 38~91--38-:SOO·j--;:9,91-~087 +----~::·-~7 ! 
------ ·-~=~-----;---~----- ;----·--·------·r·~-~-·~·-,-~· ·-1 - 1 

i U.EST.UNAM 665.6 58.2 13 25t,, 7 61.1 l 156.440 80.1 j 330.63G l i:;J.3 1 

l~TAL ¡ 1 143.s 10~ 5 330.3 1 100:-;-¡-;_-;~.240 j7o~.o ! 4:~_,;·;;-,~~~~·:·0--1 

CUADRO 5 

I 
ALUMNOS l 

i----1-97_0 ______ 1_9_7_5 ____ _,_ l 
l :--! 

ABS 1 % ABS % 1 ABS 1 % ABS 1 % I 

100.8 I 15.1 962.1 29.6 i 93.060 j 59.5 l 210.916 1 63.8 l 
_UN_AM ___ +]-5_6_4 ___ 8-t--8-4-.9-j-!,--2-2_9_2_._6-t-,_.-7-0-.4-¡I 633801 40.51119.714 36.2 

!_T_OT_AL __ __.__6_6_5_._6_,__1_0_0_.o___,_l_3_.254. 7 1~_:_~ 440J~_lOO.tl330.6;;- 100.0 

FONDOS 

1970 1975 

U. EST. 

Se consideran únicamente los fondos provenientes del gobierno federal. 

Datos en millones de pesos. 

Castrejón Díez, op. cit. p. 185 



CUADRO 113 

CUADRO No. 6 

RECURSOS ECONOMICOS DEL SIST!WiA DE EDUCACION SUPERIOR 

1970 
(Miles de Pesos) 

!""" ·---·1------·-· 
! 1 
l ¡ Recursos 
I Propios . 1 

-y=,_-, . -~ . ! 
I Recursos · 

Recursos 1 Federales f ! 
estatales ; absoluto l ;~ ! 

UNAM 1
1 

66 600 1 --- 1 56~_800 1 l ¡ ·-----'r-------¡----¡---- ¡¡-----49.4 

IPN 1 415 100 1 36.3 ¡ 
1 1 Í 

,

1 

:~::T. 1 85 390.1 256 288.7 1:: ::: 1 8.8 1 

~-¡--~~-,--~--~-~ 
¡ • TOTAL 1 151 990.1 256 288.7 1 143 828 ! 100.0 j 

1 

1 
1 

CUADRO No. 7 

RECURSOS ECONOMICOS DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 

1975 

UNAM 

IPN 

U.EST. 

ITRS 

TOTAL 

Recursos 
Propios 

154 269.3 

---
184 827.9 

---
339 097.2 

(Miles de Pesos) 

· ¡ 1 Recursos J '1 
j 

Recursos I Federales 1 1 
estatales j 

absoluto % 

1

. 

---
l ---

732 r 667. 4 ¡ 

~~-
1 ! 459 200 I 27. 4 ¡ ----. 18. O I 962 118. 6 

--- 1 
1 

732 667 ~~-J 

616 400 
--:;:;-:;-;;:-:;-;--T-53io313. 6 

11. 6 

100.0 

*Castrej6n Dí2z, op. cit. p. 185 
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Lo relativo a las fuentes de financiamiento podemos mencio

nar entre las principales, se encuentra la SEP, la Secretaría de la 

Presidencia, el Consejo Nacional de Fomento Educativo entre otros. 

De suerte que en 1970 el gobierno federal absorbía el 71% del total 

del financiamiento de la educación, mientras que los gobiernos esta~ 

tales el 19% y los particulares el 10%. Siete años después el go

bierno federal absorbía el 81% de gasto total en educación para el 

país, mientras que la participación estatal fué solo del 12% y la 

del sector privado de 7% únicamente. 

"No obstante los esfuerzos realizados, los sectores populares 
continuan marginados del progreso económico y social. La 
Universidad Mexicana no ha podido ni ha sabido preparar los 
recursos humanos que requieren en diversos sectores de la 
producción( .•• ), mientras instituciones de educación supe
rior continuan formando jóvenes de clase media y alta para 
servir a los sectores medios y altos. De nuestro sistema de 
educación superior egresan profesionistas y técnicos que en 
un 70% se entrega al sector terciario de la producción, sólo 
un 29% al secundario y menos de 1% al primario" ( 7 3). 

Desde el punto de vista económico, la educación absorbió un 

considerable aumento presupuesta!, sin embargo dicho aumento apenas 

compensó la retracción que la educación había experimentado con el 

gobierno anterior. 

Pareciera plantearse con ello que a mayor inversión, mayor 

nivel académico y correspondencia con el aparato productivo, sin 

embargo,más que eficaz_ el incremento fué impresionante porque no 

modificó sustancialmente las estructuras académicas y funciones de 

la educación superior. La planeación educativa sólo cubrió aspectos 

cuantitativos sin mayor incidencia en lo cualitativo, de ahí que el 

( 73) Castrejón Díez, Jaime La Educación Superior en México, 
Edit. Edicol, Méx. 1979, p. 38 
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financiamiento de la educación superior: 

"ha sido aleatorio, determinado más en función de situaciones 
políticas y de presiones, que basado en el análisis de la 
eficiencia institu-cional, tanto en el manejo de recursos como 
en la calidad académica" ( 7 4) 

En general se observa que, la asignación de recursos no se 

otorgó con criterios de logro académico o administrativo desarrolla

do por las instituciones ya que no hay una supervisión ni control 

cuantitativo o cualitativo del uso de recursos ante alguna instan~ 

cía u organismo, ni tampoco se observa una distribución presupues

tal de acuerdo a necesidades de investigación, difusión ó extensión 

prioritarias dé la cultura. O más aún, de impulsar algunas carreras 

específicas que incidieran en el desarrollo productivo. Al parecer 

el criterio para negociar los subsidios se centra en la necesidad 

de apagar situaciones conflictivas que amenazaran con desatar la 

violencia. Los factores que influyeran o determinaran esta política 

subsidiaria se ubican dentro de lo cuantitativo, Se apoya la expan

sión educativa conforme a la demanda social, principal indicador 

derivada de las presiones sociales. 

El propósito de reconciliación del Estado con las universida

des, a través del respeto a la autonomía universitaria, redujo su 

participación, vía ANUIES - SEP para desarrollar una labor de pla

neación indicativa o directiva que definiera los objetivos de la 

educación superior. 

Si bien es cierto que la autonomía universitaria significa la 

independencia con respecto al Estado para la planeación, ejecución 

( 74) Castrejón Díez, Jaime La Educación Superior en México, 
SEP, México 1976, p. 157 
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y evaluación de sus actividades sustantivas. La universidad no seha

lla aislada de un proyecto político y económico del Estado en tan

to que e'ste le otorga la base legal que en última instancia legiti

ma su papel social. 

Como se ha mencionado, el incremento presupuestal de acuerdo 

a los criterios señalados no aterrizó en aspectos cualitativos de 

la educación, la falta de integración entre instituciones con res

pecto a los proyectos institucionales, de investigación, de docen

cia y de extensión de la cultura fueron dejados a un segundo nivel, 

por una preferencia casi personal del presidente de otorgar subsi

dios sobre la única base de aliviar conflictos y presiones sociales. 

La ANUIES tuvo una participación auxiliar basada en la prepa

ración didáctica de los profesores del nivel superior, mas no en su 

formación directa. 

En -1970 la ANUIES efectuó en Hermosillo una reunión en la 

que por primera vez se analizaron los problemas relativos al aumen

to constante de la población estudiantil en el nivel superior y la 

distribución de recursos económicos para atender estas necesidades. 

De ello surgió la creación del Centro Nacional de Planeación de la 

Educación Superior cuyos objetivos de trabajo se especificaban en 

el documento: "Objetivos de la Educación Superior". Que en lo rela

tivo a la función docente, dicho documento estableció: 

-Promover, por el dinamismo y racionalidad de su estructura, 
sus métodos y su estilo pedagógico, la formación de los hábi
tos y actitudes que configuran un tipo humano capaz de conver
tirse en agente consciente del desarrollo (creatividad, capa
cidad de autoaprendizaje, sentido crítico, disciplina y orga
nización en el trabajo, sentido de responsabilidad personal y 
social) 
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-Adecuar la estructura de su producto por áreas de conocimien
to a las necesidades del desarrollo integral. En este sentido 
deberá evitarse el ajuste mecanicista a las demandas de mano 
de obra de un momento determinado, procurando satisfacer, en 
forma amplia y dinámica, las necesidades del desarrollo. 

-Proporcionar al alumno la información de mayor calidad yac
tualidad, para lograr y preservar el proceso de desarrollo 
autónomo de la nación. 

-Ofrecer en la más alta proporción posible la oportunidad de 
la educación superior, con la variedad de niveles y campos 
que la realidad del país haga recomendable" Q 5 ) 

En la práctica, la tarea propuesta sólo cubrió algunos obje

tivos relativos a la elaboración de material didáctico. 

A nivel cualitativo, se acordó asimismo la elaboración de un 

programa de formación de profesores y la creación de centros de do

cumentación didáctica en las universidades para elevar la calidad 

de la enseñanza. No fué sino hasta 1971 que nuevamente se reunieron 

los rectores y directores de las Universidades en Villahermosa para 

definir los objetivos de la reforma educativa y establecer los me

dios operativos para llevarla a cabo. El contenido de la reforma 

educativa se constituyó en un modelo normativo y deseable para que 

las universidades alcanzaran uu m~jv1. 1.1.;__vcl educativo. En la prác.~ 

tica no trascendieron dichos planes, ya que no fueron impuestas es

tas normas a nivel institucional, quedando solo a un nivel discur

sivo. 

Sin embargo las recomendaciones hechas por la ANUIES eran con

gruentes con el discurso en la política del gobierno, la tendencia 

a modernizar el sistema educativo mediante la adopción de nuevos 

métodos en la formación de profesores y en la enseñanza dejando de 

( 75) Cfr. Castrejón Díez, Jaime op. cit. p. 82 
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lado aspectos relacionados con la admisión de los alumnos o promo

ción de profesores, según criterios de calidad académica. Los cri

terios de admisión mediante el "pase automático" y la contratación 

de profesores, (algunos de ellos recién egresados) sin la menor 

formación para el desempeño docente fueron los criterios que pri

varon en el sistema de educación democrática postulado por el sexe

nio. 

La apertura de nuevas carreras y el impulso de las carreras 

de carácter técnico así como la creación de nuevas instituciones 

fué otro signo de esta política. La consecuencia inmediata de esta 

expansión fué un creéiente desempleo de los egresados. En estos 

términos, como se ha mencionado, la planeación educativa desarrolla 

actividades de carácter cuantitativo procurando solamente vincular 

al egresado con las fuentes de trabajo a través del establecimiento 

de programas conjunto.s con las empresas públicas y privadas como 

medio para adoptar las carreras a las necesidades de la producción .• 

Conviene señalar entre otras cosas la creación y fortaleci

miento de instituciones privadas de educación superior como la Uni

versidad Iberoamericana, el Instituto Panamericano, el Centro de 

Enseñanza Técnica Superior, la Universidad AlexanderVon Humbolt 

A.C. en 1976, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, que en hrev~ absorbieron gran demanda de población estu

diantil proveniente de la clase acomodada, que se requería para for

mar cuadros de mando en la empresa privada y la administración públi-

ca. 

Este dualismo educativo trajo como consecuencia la polariza

ción de los egresados de las instituciones públicas frente al mer

cado de trabajo, sostenido por la empresa privada y transnacional 

principalmente, lo cual contribuyó de manera importante al incremen-
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to del desempleo de los egresados así como la devaluación de la 

escolaridad pública representada por la UNAM y el IPN, Esta políti

ca dualista pareció predominar frente al proyecto del doctor Pablo 

González Casanova, quien asume la rectoría en momentos particular

mente difíciles por la crisis que, según Guevara Niebla, se carac

teriza por tres vertientes principalmente. 

"Una que -estaría expresada por la visón de los empresarios 
que acusaban a la universidad de disfuncionalidad en el 
sentido de que no lograba transmitir los valores necesa
rios para la reproducción de la vida social y de que no 
formaba a los cuadros necesarios para el sistema( ••• ) 

Otro nivel estaría dado por la actitud de los estudiantes, 
en especial las vanguardias políticas,que ante la repre
sión vertieron sus esfuerzos "hacia dentro" de la Universi
dad desligándose de los sectores populares y haciendo de 
esta un espacio de lucha ideológica,con el consecuente aban
dono de las preocupaciones propiamente académicas y univer
sitarias. 

Un tercer nivel, que se expresó en el gobierno de Luis 
Echeverría, que tenía como marco la crisis económica y po
lítica( ••• ) e ideológica llevaron al gobierno( .•. ) a lan
zar una reforma educativa que volviera a dar cause a las 
relaciones entre Universidad, Estado y producción( •.. ) que 
podría caracterizarse de la siguiente manera: 

a) lograr que la universidad responda a las necesidades del 
aparat:.u pruducL.Í.vu parc:1 lu cual ::=;t:: proponía la creación 
de nuevas carreras, incluyendo las cortas,y el rediseño 
de los planes de estudio conforme a la oferta y la de
manda. 

b) racionalizar el crecimiento de las instituciones, por me
dio de la selección y la descentralización. 

c) crear unidades de planeación; 

d) desarrollar programas de formación profesional que se 
fundamentaron en el empleo de la tecnología educativa; 

e) priorizar las carreras técnicas sobre las humanísticas 
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f) ajustar el producto universitario a los requerimientos 
deI sector modérno de la economía 

g) increEcetar las exigencias pedagógicas; y 

h) ordenar todos los med_ios en el marco de una planeación 
vigorosa" ( 7 6). 

Como se ha señalado anteriormente, tales propósitos no fueron 

rebasados por las acciones en la práctica, ya que durante el sexe

nio privaron los intereses políticos sobre los educativos. 

González Casanova pretendió sin embargo, proponer un proyec

to alternativo tendiente a resolver los problemas de ineficiencia 

que aquejaron a la universidad particularmente. Su propuesta de re

forma universitaria apuntó a mod~ficar la estructura y las funcio

nes de la universidad con el fin de modificar también sus relacio-

nes con la sociedad. 

11 el proyecto de González Casanova, no obstante su claro 
sentido transformador, estaba destinado a carecer de un apo
yo vigoroso de las fuerzas estudiantiles de izquierda. Este 
proyecto desapareció como tal con la renuncia del rector 
(1973) y sus cristalizaciones institucionales -el CCH y la 
Universidad abierta- fueron condenados en los años posterio
res al abandonl:) o a su desnaturalización" ( 7 7 ) • . 

A juicio del rector, el principal problema que enfrentaba la 

universidad era que ésta había evolucionado sobre el modelo clásico 

humanístico -liberal y seguía produciendo profesionales liberales. 

( 76) Citado por Leonardo, Patricia de "20 años de Reforma Universi
taria" en Rev. Foro Universitario no. 46, septiembre de 1984, 
p. 26. 

( 7 7) Guevara Niebla, Gilberto "Introducción: los múltiples rostros 
de la crisis universitaria en Guevara Niebla, La crisis de la 
Educación Superior en México, Nva. Imagen, Méx.1981, p.18 
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En el sexenio 1970-1976 la reforma educativa estableció im-

portantes bases legales que hicieron más viable el sistema educati

vo, así como la legitimación de la educación no formal el sistema 

abierto y la Educación de Adultos. Se expide la Ley Federal de Edu

cación y la Ley de Educación de Adultos. 

En la Ley Federal de Educación se encuentra expresada implí

citamente la filosofía educativa del Estado que mediante la "aper

tura democrática" insiste en una concepción distinta de la educa

ción, a nivel personal y a nivel social. 

"define la educación como medio fundamental para adquirir, 
transmitir y acrecentar la cultura, como proceso permanente 
que contribuye al desarrollo del individuo y a la transfor
mación de la sociedad, y como factor determinante para la 
adquisición de conocimientos y para formar el sentido de so
lidaridad aocial. 

recalca la importancia de la educación extraescolar me
diante la cual puede impartirse la instrucción elemental, 
media y superior. 

prescribe que el sistema educativo debe permitir al edu
cando, en cualquier tiempo, incorporarse a la vida econó
mica y social y que el trabajador puede estudiar. 

establece un registro nacional de educandos, educadores, 
títulos académicos y establecimientos educativos, así 
como un sistema nacional de créditos que facilita lamo= 
vilidad del estudiante y 

dispone que la revalidación y equivalencia se otorguen 
por tipos educativos, grados escolares o materias para 
asegurar la flexibilidad; 

y crean un sistema federal de certificación de conocimien
tos conforme a bases perfectamente definidas que propicia 
la autodidacta ••• " ( 78) 

( 73) SEP Cuatro años de labor educativa, 1970-1974, México D.F 1975 
p. 36 y SS 
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Con relación al aspecto personal, sostiene que la educación 

debe promover la conciencia crítica y no la adaptación a un órden 

estático a traves de la adopción de nuevos métodos, materiales 

didácticos y nueva formación del personal docente. 

En el plano de lo social se pretende que la educación procla

me y promueva el pluralismo, el diálogo, el pensamiento crítico, la 

solidaridad social y la participación. Para ello se establece la 

necesidad de reestructurar los planes y programas al estudio de 

reestructurar las funciones de la educación y establecer que con

templara todos los niveles de la educación nacional. A nivel legis

lativo tambien se llevan a cabo importantes reformas: 

"conviene destacar la Ley Federal del Patrimonio Cultural de 
la Nación (10 de diciembre de 1970), la ley que crea el Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (27 de diciembre de 
1970), el Decreto Presidencial que crea el Centro para el 
estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación 
(30 de agosto de 1971), el que crea el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (9 de septiembre de 1971) y las reformas 
a la Ley Reglamentaria de los artículos 4º y 5° constitucio
nales Sobre el Ejercicio de las Profesiones (31 de diciembre 
de 1973)" (79 ) • 

Asimismo en política de organización universitaria, se crea

ron nuevas instituciones públicas para descentralizar la demanda 

que aquejaba a la UNAM y al Instituto Politécnico Nacional. Hecho 

que políticamente le restó prestigio social a la universidad. 

La creación de la Universidad Autónoma Metropolitana a fines 

de 1973 y el Colegio de Bachilleres respondieron a este proyecto, 

( 79) Citado por Latapí, Pablo "Reformas Educativas en los cuatro 
últimos gobiernos (1952-1975)" en rev. de Comercio Exterior, 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., vol. 25, no. 12 
Méx. p. 1330 
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consistente en modernizar y optimizar los recursos, su estructura 

administrativa difería de la UNAi~,organizada por facultades, por 

una estructura más fluída que garantizaba mejores formas de trabajo 

para el aprendizaje y, por añadidura a un mejor rendimiento escolar 

y desarrollo profesional. 

La revisión de las acciones educativas que se llevaron a cabo 

durante el sexenio, nos permiten concluir que el gobierno entendió 

la crisis educativa, social y política explícita en el movimiento 

del 1 68, como una crisis de eficiencia y no como una crisis estruc

tural de valores que planteaban las nuevas generaciones ahogadas en 

un sistema económico, político y social escaso de oportunidades para 

las mayorías. 

La decisión de hacer cambios y reformas en el modelo de desa

rrollo económico, social y político que el país venía siguiendo, 

así como suavizar las tensiones sociales producidas por este estilo 

de desarrollo a través de la expansión de la educación, mediante el 

criterio de "demanda social", es decir abrir las oportunidades para 

todo aquel que lo solicitara dese el campesino hasta el estudiante 

de posgrado, sin embargo ello no significó el restablecimiento del 

equilibro del sistema político ya que la educación solo detuvo la 

dinámica de los efectos sociales manifiestos en el moviente del '68, 

pero a. pesar de todos los esfuerzos realizados, las causas no que-

daron suprimidas sino latentes. 

Sin embargo, podríamos considerar que a pesar de las limitacio

nes tomando en cuenta que estas no provienen sólo del ámbito nacio

nal, sino del internacional que escapan en mucho a la voluntad de un 

país dependiente, el proyecto político ejercido por Echeverría mar

có el principio de una transformación del modelo económico sostenido 

durante las tres anteriores décadas y en forma menos directa amo-
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dificar el modelo social y político de México. 

Ello no significa que la UNAM no haya contado con un proyecto 

p_ropio_ a partir del criterio de que la reforma educativa había 

quedado en manos de las instituciones para que a su entender, bajo 

el principioqe·-autonomía. i:eformaran las funciones y objetivos de la 

institución. 

El rector González Casanova consideraba que la reforma debía 

ir más allá de las cuestiones cuantitativas y centrarla en lo cua

litativo, esto es, en la reestructuración de los planes de estudio 

que incluyeron nuevas formas de trabajo intelectual, superando los 

planes de estudio por asignatura por el trabajo interdisciplinario. 

Asimismo proponía que la organización administrativa de la 

universidad por facultades, fuera sustituída por una organización 

estructural más fluida en la que no hubiera una separación entre el 

trabajo intelectual y el trabajo manual, entre teofia y práctica, 

entre el trabajo aúlico y el trabajo en el laboratorio, etcétera. 

En consecuencia, la Universidad requería de una reforma que 

empezara por modificar la idea misma de ella, desde una perspectiva 

d0 ~nrr~r;r~ y nn tecnocrática como era contemplada por el gobierno. 

En donde hubiera una amplia participación de los trabajadores a tra

vés del acceso á la educación. De ahí la creación de la Universidad 

Abierta, del Colegio de Ciencias y Humanidades con una concepción 

innovadora respecto de la tradicional Escuela Nacional Preparatoria, 

cuyas formas de trabajo fomentaban la división entre el trabajo téc

nico y el trabajo humanístico, la especialización, que si bien en 

otros tiempos coadyuvaron al desarrollo de la ciencia y la cultura 

superior, en la actualidad daban lugar a la separación del conoci

miento para la investigación y la tecnología ahora necesarios desde 
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una perspectiva global. 

El proyecto original del C.C.H. proponía contar con sus pro

pias terminales educativas de nivel medio y superior. 

La reforma educativa propuesta por González Casanova marcaba 

los siguientes lineamientos generales: 

"- modificar los métodos de trabajo en el que el alumno par

ticipara activamente en su proceso de formación. 

Adecuar el material didáctico a partir de las necesidades 

propias de un nuevo tipo de egresado opuesto al modelo pro

fesionalizante que promovía la educación liberal hasta en

tonces sustentada por la Universidad, por un profesional 

apto para la investigación y el trabajo, a partir.de una 

perspectiva interdisciplinaria en el proceso de conocimien

to. 

Producir y publicar guias de estudio con las distintas for

mas de aprendizaje existentes, para aquellos estudiantes 

que no pudieran estudiar en el sistema escolarizado. 

Establecer un sistema nacional de créditos que hiciera más 

flu{do el paso de unas universidades a otras. 

Establecer un sistema nacional de enseñanza en que las 

fábricas, hospitales y centros de trabajo, en general, 

cooperaran con la educación para el trabajo, y que las 

instituciones sólo se dedicaran a formación para la inves

tigación. 
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Establecer un sistema nacional de exámenes que permitieran 

obtener licencia a quienes no pudieran asistir al sistema 

escolarizado, y en cambio pudieran acreditar sus estudios. 

Modificar la Ley Orgánica de la Educación a fin de coordi

nar, a nivel nacional, los objetivos de aprendizaje, inves

tigación y difusión de la cultura, de establecer el siste

ma nacional de créditos y la cooperación y combinación, en 

la enseñanza disciplinaria e interdisciplinaria del siste

ma universitario, normal, politécnico, de enseñanza agríco

la y otras enseñanzas especializadas. 

Mantener expresamente en la 4ey Orgánica, la autonomía de 

las universidades como forma de preservar la libertad de 

cátedra, de crítica institucional y sistemática, la desig

nación de autoridades y la asignación de recursos según los 

propios planes que las universidades establecen, •• ''( 80) 

Entre otras propuestas relativas al servicio social, presupues, 

to,reestructuración curricular desde el nivel medio superior, hasta 

el posgrado, formas de trabajo interdisciplinario y formación para 

la investigación."' Se visual i 7.;J Pcl f'.Ar.Árf'Pr él.e, 1 !l ro.fnrm!l t:>rl11t">nt-·h7,o 

que impulsaba el rector, tendiente a cambiar cualitativamente las 

funciones de la universidad. 

Desafortunadamente no fueroft respaldadas por la comunidad que 

representaba, por los momentos críticos que vivía, en que el enemi

go a vencer era el gobierno, situación que fué aprovechada por el 

gobierno, quien instrumentara una campaña en su contra, que culminó 

en la renuncia del rector en 1973. 

( 80 Cfr. Leonardo Patricia de "20 años de reforma Universitaria" 
en Revista Foro Universitario, no. 46., septiembre de 1984, 
Méx., p. 29-30 
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4.2 LA PLANEACION EDUCATIVA COMO UN RECURSO MODERNIZADOR 

EN EL PROCESO EDUCATIVO 

El gobierno de López Portillo enfrentó una situación econó

mica, difícil que se había venido perfilando desde la década de los 

'50s, la deuda externa había alcanzado un ·nivel hasta entonces sin 

precedentes. La deva.LU-acionde nuestra moneda e,:-, 1976 pretendió abrir 

las puertas del mercado exterior a nuestros productos en busca de 

que estos fueran más competitivos al disminuir sus precios.Esta 

qEcil:silión responde a una política dominada por medidas monetaristas 

y financieras combinada con un amplio apoyo a la empresa privada, 

lo cual había quedado "desamparada" con el gobierno anterior. Al 

parecer, el objetivo primordial es recuperar la tasa de ganancias 

de este sector y superar la crisis a través nuevamente de la edu

ca"ción tecnológica. Por tanto los fines de la educación se refun

cionalizan a este nuevo requerimiento. 

Como se puede observar, sigue vigente la visión desarrollista 

de la educación, con ciertos ajustes de órden económico, es decir, 

la inversión de recursos no tienen fines de expansión del sistema 

educativo, aunque a nivel declarativo se exprese "la educación para 

todos", pero para todos aquellos que puedan optar por ella, ya que 

el poder adquisitivo del trabajador estaba condicionado por los em-

presarios, sino con los fines de mejorar el sistema educativo en 

términos de eficiencia y eficacia. 

Aún a pesar de que cuantitativamente se decía que cada vez 

eran atendidas elevando número de niños de edad escolar, no se de

cía cuantos de ellos concluían con la educación primaria y más aun, 

cuantos de ellos el nivel secundario, preparatorio y superior. 

"Entre 1970 y 1982 las universidades aumentaron sus recursos 
presupuestales en casi 60 veces, su matrícula en 250 por 
ciento y el número de profesores se incrementó en un porcen-
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taje similar ( ••• ) la tasa de crecimiento de PIB observad&;; 
en 1980 y 1981 fueron las más altas de la historia del paí;; 
y perntitieron canalizar importantes recursos del gobierno 
federal a la educación superior. Sin embargo a partir de 
1982 la situación cambió drásticamente( •.• ) lo más grave e;; 
que la matrícula todavía sigue creciendo y ahora con mayor 
razón los jóvenes están buscando una mejor preparación par& 
incorporarse a la actividad productiva" ( 81 ) • 

Contradictoriamente se cuestionaba el problema de la masifi

cación de la educación superior y por añadidura, su cada vez marc&

da desfuncionalidad con el aparato productivo. De ahí que en este 

sexenio se hayan desarrollado diversas actividades de planeaci_ón 

educativa, pues la nueva etapa de modernización del sistema educa

tivo consistía precisamente en utilizar criterior técnicos (confia

bles y eficaces), para racionalizar recursos que además no e~~uvie

ran en detrimento de la calidad educativa que se buscaba, De 

acuerdo con las normas y valores de la nueva política educativa, la 

calidad académica se circunscribe a la capacidad que demuestran los 

nuevos profesionales a saber hacer bien lo que el aparato producti

vo necesita que hagan. 

En suma, la.nueva política educativa modernizante marcaba las 

siguientes líneas: 

11a) Reur:l~11La.t.:.i.Ú11 de las cuestiones de educación superior, en 
relación a su función de formación de recursos humanos. Pa
ra lo cual se propone la creación de nuevas carreras, 
orientación de los contenidos de la educación profesional, 
diseño de planes y programas de estudio conforme a las ne
cesidades estatales, regionales y nacionales. 

( 81 Pescador, José Angel "La cn.s1.s fiscal y el financiamiento 
de la educación superior en !1exico" en Gilberto Guevara Nie
bla et. al, La Crisis de la Educación Superior en México, 
Nva. Imagen, México 1981, p. 4 
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b) Racionalización en el crecimiento del sistema como una 
necesidad para su funcionamiento eficiente, a través de 
la modificación del proceso.de crecimiento de la matrícu
la, a su vez respaldada por el fortalecimiento de carre
ras cortas que desahogarían la presión de los estudios su
periores. 

c) Creación de unidades de planeación con el objeto de que 
se desarrollen formas nacionales de administración uni
versitaria, a través del establecimiento de unidades ins
titucionales para la planeación de la educación superior; 
apoyo a las funciones de diagnóstico, planeación y progra
mación de las instituciones; elaboración de programas de 
seguimiento y evaluación. 

d) Tendencias modernizadoras de la actividad docente, hacien
do énfasis en los programas de formación de profesores ha
cia el empleo de tecnología educativa, con el propósito de 
hacer más eficiente el trabajo del docente y lograr mejo
res resultados de aprendizaje" ( 82 ). 

Con todo ello, se pretendía una universidad -fábrica que me

diante instrumentos tecnocráticos bien definidos se produjeran re

cursos eficientes y eficaces al proceso de recuperación económica. 

El nuevo proyecto de desarrollo se sustenta en la eficaciá de unos 

cuantos, los que demuestrar. ápf·i.trrd para el estudio y para el tra

bajo, no para las mayorías representada por los sectores medios, 

trabajadores, campesinos, etcétera. 

Como lo expresaba el proyecto cardenista. El sistema educa

tivo que 'quedaba subordinado a la recuperación del capital monopó

lico nacional, íntimamente vinculado con los intereses transnacio

nales que por su propia dinámica interna desplaza las necesidades 

nacionales de desarrollo. económico. 

a2) Cfr. Mendoza Rojas Javier, El proyecto Ideológico Moderni
zador de las políticas universitarias en México (1965-1980) 
en Perfiles Educativos, no. 12, abril-junio de 1981, 
CISE-UNAN, Méx., 1981, pág.18-19 
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A pesar del nuevo proyecto tecnocrático apoyado por el auge 

petrolero, el gobierno de López Portillo quiso conservar política

mente un ambiente de "apertura" para preparar las condiciones de 

un nuevo viraje. Expresaba en la toma de posesión. 

"La necesidad social de una tasa de crecimiento más alta en
tró en conflicto con el retraimiento de las inversiones, en 
parte por renuencia y en gran medida por que el esquema que 
durante años los había hecho dinámicos, estaba prácticamen
te saturado. En consecuencia el Estado tuvo que invertir 
-por defecto-, frecuentemente con acierto y oportunidad; 
aunque otras veces sin orientación, sin proyectos útiles y 
en ocasiones sin contar con administración idónea( ••• ), 
acudió al endeudamiento externo hasta que el mismo sistema 
financiero y las condiciones de su propio desastre lo limi
taron. El ahorro disponible para inversión se redujo y, con 
ello, la oportunidad de que se hiciera una inversión priva
da. Los dueños del dinero lo comprometieron en las activi
dades que les ofrecían menos riesgos: especulación y rentis
mo, o lo sacaron masivamente del país hacia donde admiten 
capital, pero ya no trabajadores" ••• (83 ). 

Al gobierno anterior se le culpaba de la inflación y de la 

crisis económica, como consecuencia de la política aperturista y de 

apoyo a las mayorías. Se acusaba al anterior gobierno de haber mane

jado a su amplio arbitrio los fondos hacia cuestiones públicas en 

detrimento de la inversión privada y en consecuencia, de un desa

rrollo productivo. 

Ante esta situación el gobierno de López Portillo debía im

platar medidas "adecuadas" para salir de la crisis. Por un lado, 

mediante una política restriccionista, congelamiento de los sala

rios y la liberación de precios. Por otro lado, se establecía el 

( 83 Latapí, Pablo "Evaluación global y perspectivas en Latapí, 
Pablo Análisis de un sexenio en Educación en México, 1970-
1976, Edit. Nueva Imágen 1980, Méx., pág. 222 
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apoyo a la empresa privada aún a costa de los trabajadores. Lo que 

en un corto plazo culminaría en una recomposición, de la clase mo

nopólica, es decir la economía volvía a centralizarse en un sector, 

No quiero decir que el gobierno de Echeverría la haya diversifi

cado a todos los sectores, pero sí mejoró las condiciones de vida 

de los trabajadores asalariados. A través de los incrementos tanto 

de prestaciones como de salarios. 

Se observa una alianza reconstruida entre el Estado y la 

burguesía, este último retoma la problemática social desde una 

perspectiva tecnocrática. Considera que los "defectos" del sistema 

económico, social y político incluyendo el educativo, se deben a 

una falta de criterios técnicos, por lo cual debe ser sustituída 

la respuesta demagógica por una estrategia técnica que implica la 

racionalización de los recursos al gasto público y el incremento 

a la inversión para salir de la depresión económica. 

Por consiguiente la educación, en tanto un fín en sí mismo 

para salir del desarrollo, debería ajustarse a los nuevos requeri

mientos de la producción. En este sentido, parecía que la política 

de López Portillo significó un regreso a los tiempos del desarro

llo estabilizador por la voluntad que expresaba de reestablecer 

las buenas relaciones perdidas entre el Estado y los grupos empre

sariales que se habían perdido por las acciones populistas del go

bierno anteriolj-en apoyo a los trabajadores como una fuerza deci

siva en el desarrollo. 

"La orientación de la política educativa viene a manifestar-
se más claramente en la búsqueda de e.f ic ienc .i.11. del sistern¡¡, 
educativo y no ya en su simple expansión, con un plantea
miento en donde el proyecto ideológico tecnocrático tiende 
a ganar terreno en relación en otros proyectos alternativos 
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que coexisten dentro de un nuevo tipo de articulación dado 
por el proyecto que se perfila corno dominante" (84 ) • 

Se suprimen las concesione,!inancieras otorgadas a la edu

cación superior y se restringe su crecimiento. Tal decisión fué 

explícita por el presidente de la República. 

"Propongo como el primer servicio (. •• ) el educativo, conce
bido corno el medio eficaz para transformar la energía misma 
de los pueblos, en fuerza motora del desarrollo compartido 
en armonía y equidad( .•• ) Incrementaremos el impulso( .•• ) 
a la educación para que( ••• ) se vincule de manera indiso
luble con la estructura productiva del país para elevar su 
productividad 11 

( 85). 

En términos declarativos se anunciaba la orie~tación de la 

nueva política educativa que posteriormente tomaría forma con la 

creación e implantación de instrumentos de planeación. 

Es conveniente señalar que el anterior gobierno practicamente 

abrió los canales y creó las condiciones necesarias para que López 

Portillo emprendiera tan amplios trabajos sobre planeación <le la 

educación. Baste decir que Echeverría revitalizó en términos lega

les y financieros a instituciones como la ANIJIES,convirtiéndola en 

brazo indispensable del Estado para reorientar las funciones de la 

educación. 

~ 84 

De suerte que López Portillo solo partió de esa plataforma 

Mendoza Rojas, Javier "El proyecto ideológico modernizador 
de las políticas universitarias en México (1965-1980)", 
en Revista Perfiles Educativos, no. 12, CISE-UNAM, 1981, 
Méx. p. 17 

85 )CNTE Hacia el Plan Nacional de Educación, Méx. 1977, pág.9 
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creada para su gestión en lo relativo a política educativa con la 

variante de convertir los planes en programas de ejecución concre

tos a partir de criterios técnicos y no políticos como lo había he

cho LEA. En su primer año de gobierno echó a andar, el Plan Nacio

nal de Educación cuyo objetivo era dar al sistema educativo una 

orientación central y coherente, es decir, integrar los objetivos 

de la educación extraescolar hasta el nivel superior. 

Por lo que respecta a la educación superior, se creó en 1978 

el Plan Nacional de Educación Superior en el que se asentaran las 

postulados fundamentales del quehacer educativo y los principios 

rectores de la planeación, así como el compromiso de la planeación, 

así como el compromiso llevado a cabo sobre lazos de coordinación 

entre el gobierno de la república y las instituciones de educación 

superior. 

Para el efecto, se realizaron estudios sobre los principales 

problemas que aquejaban a la educación como los relativos a la 

superación académica, la necesidad de incrementar la investigación 

científica, de racionalizar el financiamiento, de reestructura la 

administración, etcétera. 

En ~11m::J._ ~e prP.t-enilP. h;:¡rpr ilt:i 1::1 Prl11r.qrirln superior un factor 

de desarrollo eéonómico y social. Para el efecto, la Asociación 

Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior es 

invitada a realizar conjuntamente con la Secretaría de Educación 

Pública los estudios diagnósticos relativos a educación superior 

que debería contemplar los planteamientos en que se apoyaba el en

tonces Plan Global de Desarrollo, cuya base material era la recupe

ración económica del país. De ahí que el sustento del PNES partie

ra de una visión optimista de la educación, hasta cierto punto de 

las acciones que era necesario asumir para vincular los objetivos 
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educativos lo mejor posible a la estructura económica. 

De los estudios realizados se derivó el "Sistema Nacional 

de Planeación Permanente de la Educación Superior", el cual defi

ne las tareas de la educación superior en los siguientes términos. 

"Las instituciones de educación superior, además de tener 
la finalidad de conservar, transmitir y desarrollar conoci
mientos científicos, tecnológicos y humanísticos, cumplen 
la visión de formar recursos humanos calificaáos que parti
cipan activamente en el funcionamiento del sistema produc
tivo en la organización y dirección de la sociedad" ( 86). 

Entre otras cosas, se señalaba la necesidad de reorientar la 

excesiva demanda estudiantil hacia carreras de nivel licenciatura, 

se proponía el establecimiento de convenios que aseguraban el uso 

nacional de los recursos, la planificación a nivel sectorial y re

gional, la creación de carreras cortas, sistemas nacionales inte

gradas, etcétera. 

Con la aprobación del PNES, se expresaba. 

" el Congreso Nacional de la ANUIES se reunió para esta
blecer el procedimiento que permitiera recoger las opinio
nes de todos sus miembros, llegando a una programación de 
actividades que incluía reuniones regionales( ••• ) se consi
deró entonces que con la organización adecuada de estas 
actividades, se obtendría un documento de trabajo, que ade
más de expresar las auténticas expectativas d·e las insti
tuciones, fuera útil para su discusión y eventual aproba
ción en la XVII Reunión Ordinaria de la Asamblea General 
de la ANUIES, convocada para celebrarse en la universidad 
fué finalmente discutido en cada una de sus partes y puesto 

( 86 ANUIES, La Planeación de la Educación Superior en México" 
Ponencia aprobada en la XVIII Reunión Ordinaria de la Asam
blea General de la ANUIES, puebla noviembre de 1978, 
Editorial ANUIES, México 1979, p. 15 
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a votación de la Asamblea, obteniéndose a la aprobación co
rrespondiente, Cumplidos estos requisitos, se le dió forma 
definitiva bajo el título de la ANUIESÜ Plan Nacional de 
Educación .•• " ( 8 7 ) 

Por la complejidad que representaba llevar a la práctica dicho 

plan se aprobó asimismo su organo legal que diera la precisa direc

ción a los programas, la Ley para la Coordinación de la Educación 

Superior. 

Con ello el Estado asumía al papel de rector de la educación 

superior en el país,mediante la puesta en marcha de su plan nacional 

le permitiera adecuar la promoción de profesionales con los reque

rimientos del desarrollo económico, político y social de México en 

ese momento histórico a través de la creación y definición de los 

diversos organismos. En este sentido habría que reflexionar sil~ 

nueva orientación tecnocrática en la ideología educativa no se ~ns~ 

cribé mejor en el ámbito de la austeridad y el drástico ajuste 

a los requerimientos del FMI y organismos internacionales que,como 

es bien sabido, delinean los objetivos de la educación de los países 

dependientes, que a una verdadera gestión local de dichas necesida

des.* 

Ya que el país vivía una fuerte crísis económica de la cual 

había que salir en un corto plazo, a través de la preparación de 

cuadros técnicos vinculados directamente a las necesidades de la 

empresa. 

( 8 7) Ai.~UIES La Planeación de la Educación Superior enMéxico. 
Ponencia aprobada en las XVIII Reunión Ordinaria de la Asam
blea General de la ANUIES, Puebla 1978, Méx. pág. 9 

*Para ampliar sobre este aspecto ver Poder Político y Educación en 
México de Pescador José Angel y Alberto Torres, Carlos, Edit. UTHEA, 
Méx. 1985, 148 p.p. 
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Eu 1979 el Secretario de Educación Pública, Fernando Solana 

anunció la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP), cuyo objetivo era formar técnicos profesionales 

que requerían las diversas ramas del desarrollo del país, los cuales 

había sido determinados por los g_ropios industriales. El secretario 

señalaba. 

"La exigencia desbordante de servicios educativos es el fruto 
natural del proceso revolucionario y encierra nuestras mejo
res espectativas de progreso. Encarna la confianza del mexi
cano en el porvenir y la más conmovedora de sus certidumbres: 
la de que sus hijos habrán de trascender, por la educación, 
el agobio de la miseria y el horizonte de la necesidad( ••• ) 
la educación es la única vía para la auténtica justicia so
cial. Ella permite capacitar a los desiguales a fin de que 
alcances no sólo igualdad de oportunidades en la vida, sino 
también igualdad de seguridades" ( 88 ) • 

La necesidad de adecuar la educación a los nuevos requerimien

tos exigía la adopción de criterios tecnocráticos que superaran los 

proyectos alternativos que pudieran gestionarse dentro de la Univer

sidad con ello se buscaba. 

"-asegurar la educación básica universal de diez grados a toda 
la población, 

vincular el sistema educativo con el sistema productivo de 
bienes yservicios sociales y nacionalmente necesarios 

Fuentes Malinar Olac, Educación y Política en México, 
Edit. Nueva Imágen, 1983, Méx. p. 17. comenta al respecto: 

( ••• ) al superarse el rezago de la educación será posible construir 
una sociedad distinta, igualitaria, digna y grata de vivirse. El 
país irá hacia donde vaya la educación" 

( 88) Muñoz Ledo, Porfirio, Educación o Retroceso en Lineamientos 
del Plan Nacional de Educación , SEP, Méx., 1979, pág. 13 
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- elevar la calidad de la educación, 

- mejorar el nivel cultural del país. 

aumentar la eficiencia del sistema educativo" (89 

Paralelamente a las tareas de planeación y "recuperación" de 

nivel educativo superior, surgen y se fortalecen instituciones de 

educación superior privadas, que debían atender al llamado de los 

empresarios. 

"( ••• ) de ello da testimonio el crecimiento del Tecnológico 
de Monterrey y su sistema de filiales, de la Universidad 
Anahuac, de la Universidad de las Américas, de la Universi
dad Autónoma de Guadalajara, por citar sólo algunos casos 
( ••• ), los empresarios se lanzan criterios la Universidad
estatal, empezando por las m~s avanzadas. Se trata de des
truirlas moralmente, de hundir su legitimidad como centros 
educativos" ( 90) 

Al parecer este crecimiento encuentra su explicación en la 

amplia difusión que hicieron los empresarios acerca de la desfun

cionalidad de la educación superior pública y la estructura eco

nómica, derivada de la·reunión que convoéó el Consejo Coordinador 

Empresarial en 1980 para la elaboración de un proyecto educativo 

que contemplaba la necesidad de modificar los contenidos curricu-

lares, ajustándolos a la necesidad empresarial y crear las bases 

para el desarrollo de la escuela privada, mediante una reestructu-· 

ración de la legislación y adopción de una nueva política fiscal 

y de financiamiento. 

89) Plan Global de Desarrollo 1980-1982, SPP., México, abril de 
1980, pág. 19. 

90) Fuentes Molinar, Olac Educación y Política en México, 
Editorial Nueva Imagen 1983, Méx. pag, 204 
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La proliferación de las escuelas privadas responde pre

sisamente a que dichos proyecto fue justificado por alg~ 

nas autoridades gubernamentales, apoyando la existencia 

de escuelas privadas por la incapacidad del Estado para 

otorgar servicios educativos en ese momento. Por otro la

do, porque a nivel ideológico se asume que"la solución 

somos todos" . Por consiguiente la participación de la -

iniciativa privada no responde sólo a su buena voluntad 

en este renglón, sino que a la vez que colabora con el Es 

tado atiende sus propios intereses, aprovechando la coyu~ 

tura solicitar ciertas concesiones de tipo fiscal, en vir 

tud de las erogaciones que les implica la capacitación 

para los trabajadores reglamentada por el Estado. 

Asimismo, en el ámbito educativo, solicitan la modificación 

de la Ley Federal de Educación en función al nuevo proye~ 

to educativo que la empresa requeria. es decir, que los 

contenidos especialmente de la enseñanza normal y de adul 

tos estuvieran orientados hacia la educación para el tra

bajo, para lo cual también se requería ampliar las facil! 

dades legales y administrativas para la apertura de nue -

vos planteles. 

Mientras que el presupuesto para el nivel primaria y secu~ 

daria tradicional de mantiene inalterable, el presupuesto 

para la educación técnica se incrementa, inclusive éste -

llegó a sobrepasar el presupuesto otorgado para las inst! 

tuciones de educación superior. De ahí, que la demanda se 

haya canalizado hacia este tipo de escuelas, que al par~ 

cer, contaban con planes y programas de estudio acordes 

con las-ne&eSQdádes de la agroindustria. 

Para 1980 , las escuelas técnicas de tipo terminal \CONA 

LEP), habian proliferado en toda la rep6blica con una 
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amplia gama de carrera nuevas , que obviamente por sus 

características curriculares y, sobre todo por lo que 

prometian en el terreno laboral, atrajeron mucha deman

da que antes aspiraba a ur-a carrera profesional en el -

caso de los jóvenes de la ciudad. En el campo, tambien -

significó una mejor opción para aquellos que esperaban 

oportunidades de largo tiempo para conseguir un lugar en 

las escuelas normales rurales, 

En este sentido,1a planeación educativa se ha había adop

tado como un instrumentos de utilidad técnica para racio

nalizar el crecimiento "anárquico" que se venía dando en 

los centros educativos, y regular la distribución de la 

población escolar hacia carreras consideradas como prio

ritarias y de desarrollo insuficiente. 

Otra necesidad contemplada en los trabajos desarrollados 

de planeación fué la cBeación= de la Universidad Pedagó

gica Nacional en 1979, para mejorar los niveles académi

cos de los egresados de la Escuela Normal Superior, a 

través de la adopción de tecnología educativa (organi-

zación de contenidos, objetivos, recursos didácticos etc} 

orientados a modernizar el proceso de enseñanza-aprendi

zaje, como si la educación fuera un problema de transmi

sión solamente y no un problema que se halla en constante 

contradicción con el modelo económico y social de México. 

La Universidad Pedagógica cumplía así con los objetivos 

para los que había sido creada, por un lado, aliviar la 

sobrepoblación existente hacia instituciones de educación 

superior, y por el otro lado, modernizar los procesos edu-
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cativos en busca de una mayor correspondencia con los a

delantos tecnol6gicos y cientlficos utilizado~ en la in~

dustria que a su vez reclamaba mejores recursos humanos -

para impulsar el desarrollo, 

Al parecer, la creación de la Universidad Pedagógica Na

cional y las diversas escuelas técnicas, respondieron a 

una necesidad evidente. 

".,.la población universitaria ha pasado de 250 mil 
estudiantes en 1970 a casi 800 mil en 1980, ha sido 
como respuesta a una presión social que, con una eco 
nomía en crisis y un mercado de empleo estancado, ve 
en la educación superior la única posibilidad real o 
ficticia de encontrar trabajo en condiciones satis -
factorias ... " (91) 

Como se puede apreciar, la planeación educativa se con 

vierte en un instrumento óptimo para aténder problemas -

de carácter cuantitativos como es la racionalización de 

la sobrepoblación ~ inclusive, para atender los problemas 

de tipo social que efervecen en el interior de las escue-

las. 

En este sentido, Fuentes Molinar señala que este tipo de 

planeación respondió a un modelo económico pasajero y 

condicionado primariamente por la política económica in

terna y, secundariamente por la externa. 

( 91 ) Fuentes Molinar, Olac Educación y Política en México 

Edit. Nueva Imagen 1983, Méx. p. 114 
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Al respecto indica: 

"Hoy se ha creado una red nacional de órganos 
de planificación, en donde, también por prime 
ra vez, figuran representantes de la universi
dades y del gobierno federal, con capacidad pa
ra orientar el desarrollo de cada institución y 
del conjunto dé ellas mediante procedimientos -
que respetan de modo formal la autonomía univer 
sitaria y evitan toda apariencia de coacción."T92 

La participación de los representantes ante dichos orga

nismos se dió en la práctica, a un nivel puramente repre

sentativo, por lo que se consider~que en muchos aspectos 

la planeación educativa no atendió las necesidades prio

ritarias. Por el desconocimiento de la realidad basada en 

estudios e investigaciones sistemáticas sobre los diver~ 

sos problemas de la educación de dichos representantes Y, 
por la existencia de jerarquías a nivel de decisión en la 

organización de dichos Órganos, a su vez complementada 

con un sistema de tecnificación propia de cada institu -

ción. Donde la Unidades Institucionales de Planeación 

UIP, creadas con una supuesta autoridad técnica para de

terminar el financiamiento y programación de las activi

dades diversas de cada institución, en la práctica su pr~ 

sencia se reduce a desempefiar tareas de asesoría y no de 

ejecución. 

( 92) Fuentes Molinar, Clac IBIDEM, p. 116 
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"En lo referente a las actividades de las UIP 
deberáin desarrollar, según el modelo de fun
ciones mínimas propuesto por la CONPES, el es 
tudio reveló que el 41% de las UIP realizaba
trabajos de planeación y estudios; el 76% cum 
plía con funciones de programación y financia
miento; el 85% desarrollaba tareas de infor 
mación; 56% llevaba a cabo algún tipo de eva-
luación y, el 76% brindaba asesoría a la máxi
ma autoridad untperson•l de la institución,«~3) 

Asimismo, otros organismos como las Comisiones Estatales 

para la Planeación de la Educación Superior. COEPES, ere~ 

das para realizar en forma coordinada estudios relativos 

a la educación superior de cada estado, para en un segu~ 

do nivel, dérivar de ellos los Planes Estatales Indicati

vos de Desarrollo de la Educación Superior PEIDES, se con

sidera que a la fecha sólo han concluido con la primera 

etapa , correspondiente a los estudios diagnósticos de los 

requerimientos de mano de obra calificada de los sectores 

productivos de cada entidad. 

Cabe señalar al respecto, que en dichos estudios ha pre

valecido cierta heterogeneidad que: 

existe no sólo en la presentación de la 
información y en la interpretación quese hace 
de los elementos que constituyen en la estruc 
tura formal de un PEIDES, sino tambien la falta 
de balance que hay entre los mismos. Esto es, 
que cada una de las COEPES ha tratados de defi-

( 93) ANUIES Plan Nacional de Educación Superior Linea -

mientas Generales para el periodo 1981-1991 en Rev, 

de la Educación superior, Núm. 39 julio-septiembre 

de 1981, Méx. p. 43 
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nir, en una primera instancia, su propio 
tono, alcance y profundidad sobre el sig 
nificado de la coordinacion estatal. "T94 

Durante el período 77-82 se realizan numerosas acti

tivades relacionadas con la planeación educativa, en bus

ca de una optimización de recursos materiales y humanos 

tendientes a mejorar la correspondencia entre la oferta 

de recursos humanos y la demanda de los mismos por los 

mercados de trabajo. 

La planeación educativa se adopta como un instru

mento que por su carácter técnico debe responder a estos 

objetivos, tal es la primacía que se le otorga que se da 

una formación especializada a los encargados de planear 

la educación. La distribución de la demanda hacia carre

ras que se consideran prioritarias y de desarrollo insu

_ficiente es parte de la tarea que cumple la orientación 

vocacional circunscrita a las nuevas necesidades. 

En suma, el PNES prescribe la tecnificación admi

nistrativa y el fortalecimiento de la especialización, 

oomo una vía para solucionar el prohlema de disfunciona

lidad del sistema educativo postura que se traduce so

cialmente, en una elitización de la educación superior, 

a la que sólo podrán aspirar los que cuenten con recur

sos económicos para poder pagarse los estudios de espe

cialización que los colocará en la pirámide del ascenso 

social. 
t 94) IBIDEM p. 46 
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4.3 LA FUNCION DE LA PLANEACION EDUCATIVA EN UK CONTEXTO 

DE CRISIS ACTUAL 

Con el ascenso de Miguel de la Madrid a la presidencia de la 

República para el período 1983-1988, se abordan los problemas que 

se consideran prioritarios relativos a la economía del país, lo cual 

se caracteriza por una marcada dependencia económica vía deuda ex

terna. 

Situación que condiciona los procesos internos de desarrollo y 

crecimiento económico del país, mediante un severo control de gastos 

públicos, tope a los incrementos salariales, liberación de precios 

controlados, eliminación de subsidios, liberación al control de cam

bios (establecido desde septiembre de 1982), transferencia de empre

sas del sector público a particulares o a firmas transnacionales, 

fomento a la inversión extranjera, etcétera. 

Las repercusiones sociales de este panorama económico se carac

teriza asimismo por bajos niveles de vida de la población en general 

que a su vez se ha traducido en un creciente índice de desempleo in

cremento de la marginación social, aumento de las tensiones sociales 

y laborales que han provocado serios conflictos entre sindicatos y 

autoridades que ha repPrrnr;iln Pilla quiebra de. cffipL.c:Sa.S y a conse-

cuencia en una contracción de la demanda de mano de obra. 

En el aspecto educativoJesta crisis se ha reflejado en un dese

quilibrio franco entre la oferta y la demanda de profesionales por 

falta de fuentes de trabajo, menos expectativas de desarrollo pro

fesional para los egresados por lo menos en las carreras tradicio

nales. 
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"El desencadenamiento de la crisis economica en México a par= 
tir de 1982, año en que por primera vez en 40 años se tiene 
una tasa negativa de crecimiento de PIB (-0.5) y la profundi
zación de la misma el siguiente año (-5.2) agudizó en gran 
escala muchos de los problemas económicos existentes: el dé
ficit público ( ••. ), la inflación( .•. ). Como consecuencia de 
lo anterior, desde mediados de 1981 el gasto público empieza 
a sufrir una tendencia hacia la baja en términos reales ya 
que pasó de 595,254 millones de pesos en 1982 a 334,809 en 
1986" ( 95 ). 

Como ya se mencionó, la situación económica vigente ha genera

do un aumento en la tasa de desempleo .. La disminución del gasto pÚ=· 

blico ha repercutido en el control del salario, que consecuentemen

te ha contra{do niveles de vida que se encuentran por debajo de los 

mínimos establecidos por los organismos internacionales dedicados a 

este renglón. Lo que significa que la mayoría de la población se 

encuentra subalimentada y, por añadidura, con menos recursos para 

sostener los gastos de escolaridad de su familia, donde el título 

profesional todavía representa la posibilidad social de conseguir 

un subempleo, al menos, en el mercado de trabajo. 

Los recursos destinados a la educación se han visto igualmente 

afectados ya que del gasto total del Sector Público ha destinado en 

términos reales solamente en 1986 a este rubro el 6% , menos que lo 

destinado en 1979, correspondiente al 8%; lo que por sí solo explica 

la situación académica de las instituciones de educación superior 

en una época caracterizada como crítica por la masificación. 

El presupuesto universitario otorgado para educación superior 

se ha visto drásticamente reducido. 

(95 Citado por Guzmán Ortíz, Eduardo UNAM: Crisis y democrácia 
.Situación Actual" en rev. Foro Universitario, no. 70, septiem

bre de 1986, Méx. p. 36 
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"La política de reducción de gastos del Estado en beneficio 
social, ha sido aplicada en nuestra casa de estudios de tal 
forma que el presupuesto real se ha visto reducido de 3,026 
millones de pesos en 1981 (el más elevado de la historia), a 
1,787 millones en 1986, es decir, disminuyó en un 41% en sólo 
cinco años" ( 96 ) • 

Lo que representa que se verán paralizadas las funciones sus

tantivas de la Universidad, relativas a la investigación, docencia 

y extensión de la cultura 

Aunada la situación económica del país cuyo rasgo es lacre

ciente inflación, desempleo, disminución de la productividad, enca

recimiento de productos básicos, crecimiento de la deuda externa, 

etcétera; con la situación educativa, cuyo rasgo distintivo es la 

masificación, y con ello la deficiente calidad académica, falta de 

corrrespondencia entre la oferta y la demanda y el cuestionamiento 

que se ha hecho históricamente a la educación superior. El gobierno 

de Miguel de la Madrid ha dejado entrever sin embargo, que a pesar 

de la situación que priva en el país, la educación seguirá ocupando 

un lugar primordial en atención: 

"Pocos temas tienen tanta trascendencia para efectos de la pro
gram~p;f\n rlt:111 Aaon.,...,... ..... 11 ..... 1..1.U.'-...:.o.ual, '-UlllU la educación. La edu
cación y la política son expresiones de la vida social; están 
íntimamente vinculadas. La política es, en gran parte, peda
gogí~ y ésta implica, a su vez, una actitud política. La polí
tica como resultado de la cultura, depende en gran medida de. 
la educación. El proyecto político de un pueblo no se logra 
sin un sistema educativo congruente y eficaz" ( 97) · 

Asimismo, se declara que para superar la crisis económica 
es necesario: 

96 Guzmán Ortíz, Eduardo, op. cit. pág. 41. 

97 Oria Razo, Vicente La Educación y el Desarrollo Nacional; 
Ideología de Miguel de la Madrid, Edit. Miguel Angel Porrúa, 
Méx., la. Edic. , 1982, p. 8 
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"Para vencer la cn .. sis el gobierno se ha planteado una políti
ca firme que se ha venido aplicando en distintas esferas de 
la vida del país, los objetivos que se plantean en el Plan 
Nacional de Desarrollo son, además de la superación de la cri
sis, la recuperación de la capacidad de crecimiento y el ini
cio de cambios cualitativos que requiere el país en sus estruc
turas económicas, políticas y sociales ( •.• ) A nivel declara
tivo se ha anunciado que, pese a esta prioridad, no se descui
darán las acciones encaminadas a lograr un sostenido progreso 
social en materia de empleo, educación y cultura, ( ••• )si bien 
los hechos evidencian que existe una jerarquización en la uti
lización de los escasos recursos de que dispone el gobierno, 
en función de la recuperación económica, y que está presente 
una política de austeridad del gasto público, en repercusiones 
directas en lo que corresponde al gasto social, como conse
cuencia de ello, la reducción real de fondos dedicados a la 
educación y a la educación superior es un hecho, en las· con
secuencias que se han observado en el último año" ( 98) 

Sin embargo, en la realidad se observa una restricción en el 

subsidio destinado a educación superior a pesar de que se conside

ra una actividad prioritaria. Frente a esta situación, las accio

nes proyectadas en materia educativa se quedan en el nivel de una 

planeación prospectiva sin que atenue en programas de ejecución 

congruentes en dicho proyecto. 

En este sentido podemos decir que el problema de la educación 

en materia de investigación, ampliación de recursos materiales y 

humanos queda subordinada a las decisiones de la federación en ma

teria de financiamiento. Las prioridades las jerarquiza el Estado 

a travts de la federación, este hecho nos refleja lo que actualmen

te ha estado ocurriendo con la educación superior. Se ha fortaleci

do el bachillerato tecnológico y del nivel medio superior de tipo 

terminal y técnico del nivel superior. Este último ha estado en ma

teria de subsidio, por encima del incremento otorgado a las univer= 

sidades públicas. 

( 98) Mendoza Rojas, Javier, "La planeación de laEducación Superior 
y el desarrollo de la Universidad en un contexto de crisis 
económica" en Revista Mexicana de Sociología, no. 1, enero
marzo de 1984, Méx. p. 103 
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Según la tendencia histórica, la matrícula para educación supe

rior aumentará para 1990 a dos millones, lo que en términos económi

cos significa un incremento importante de recursos para atender a 

esta población, de lo contrario el Estado habrá que tomar ciertas 

medidas para frenar la demanda social. 

A principios de 1983 la Asociación reafirmó su posición frente 

a este problema, señalando lo siguiente: 

1) El monto total, de los subsidios federal y estatal , des

tinados a la educación superior no se determinan en rela

ción con los programas de las instituciones, los cuales no 

participan en forma alguna en el proceso de determinar di

cho monto y desconocen los criterios y políticas que se em

plean año con año. 

2) En la asignación global del subsidio al sistema de educa

ción superior, al igual que en la asignación a cada insti

tución en particular, no suelen considerarse los costos 

inherentes y las acciones que éstas emprenden para elevar 

la calidad del servicio educativo. 

3) En la asiQnaeiñn del subsidio federal y estatal a cada una 

de las instituciones de educación superior, la participa

ción de éstos se reduce, casi exclusivamente, a una nego

ciación con la que se busca un menor recorte al subsidio 

solicitado o esperado. 

4) En general el financiamiento federal y estatal de la educa

ción superior no se ha constitu{do todavía en un eficaz 
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instrumento del Estado para el logro de los objeti
vos en este importante nivel educativo" ( 99). 

Como se puede apreciar, no hay una congruencia entre 

lo que se planea y lo que se puede realizar de acuerdo 

con los recursos asignados que varían según la situación 

económica del país. 

Desde esta perspectiva, podrán haber programas ten

dientes a elevar la calidad de la educación, programas de 

investigación de difusión cultural, de superación acadé

mica, etcétera, pero su realización queda subordinada por 

un lado, al presupuesto otorgado, y por otro al uso que 

se le de a éste. 

La restricción financiera por parte del Estado y la 

política de austeridad que en la práctica se traduce en 

una disminución drástica de los recursos a las institucio

nes de educación superior, implantada desde 1982, se con

vierte en el eje de la actual política educativa del régi~· 

men. 

Sin embargo, se destaca la necesidad de llevar la ca-

lidad y la eficiencia de los servicios educativos de las 

instituciones de educación superior. En este sentido, la 

Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Po

litécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, 

han impulsado algunos procesos de evaluación, reforma o 

planeación, con distintos fines y alcances, con los cuales 

de alguna manera se ~retende rescatar por un lado, la tra

yectoria de las instituciones y por otro, cubrir las nece

sidades de la sociedad de acuerdo a los lineamientos de de

sarrollo impulsados por el Estado. 

99 Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES"Considera
ciones ante la situación financiera de las universida
des públicas en México", feb. de 1983 Mimeo, p.54 y 55. 

. 1 32 



El equilibrio que se pretendía planear en el Plan Nacional de 

Educación Superior para la década 1981-1991 queda en el nivel de hi

pótesis, ya que la situación actual del país modifica sustancialmen

te tales propósitos que se plantean en otro momento de desarrollo 

económico. 

Mendoza Rojas al respecto considera: 

"De acuerdo a una racionalidad estrictamente económica, lapo
lítica de la educación superior tendría que fortalecer las ten
dencias actuales, es decir limitar el acceso a este nivel edu
cativo reorientando la demanda a opciones terminales en el ni
vel medio superior, y estableciendo topes al ingreso en las 
universidades" ( 1 O 9 . 

Esta previsión ya se había hecho desde 1978~tendía a reafirmar

se con el tiempo aunque pareciera una medida operativamente congruen

te en la situación educativa, políticamente significaría un problema 

de considerables consecuencias ya que legitimar esta decisión repre

senta negar lo que el mismo Estado ha sostenido acerca de nuestra 

educación democrática, libre y abierta. 

"Efectivamente, ahora se agudiza para el Estado el problema de 
optar por dos alternativas; racionalizar el crecimiento de la 
educación superior de acuerdo con criterios de adecuación eco
nómica y de disponibilidad de recursos, o seguir ampliando este 
nivel de acuerdo a la demanda social creciente que se viene 
presentando Como consecuencia directa de la expansión de los 

( 1 O~ Mendoza Rojas, Javier. lBIDEM p. 101 
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niveles educativos que la preceden y como consecuencia indi
recta de la recesión económica" (1 O 1). 

En 1983 este hecho fué muy evident_e en las instituciones de 

educación superior. Por citar algunos, emplazaron a huelga por revi

sión contractual, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Centro 

de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional, la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad Autó

noma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universi

dad Michoacana. En general las universidades estatales se pronuncian 

por un aumento de subsidio y de salarios. 

En su caso es todavía mas conflictiva la situación en virtud 

de que, según disposiciones establecidas por el gobierno federal, los 

subsidios serían entregados a las universidades a través de los go

biernos estatales, lo que supedita er desarrollo de las universida

des a las decisiones que adopten éstos en ra-Iación a la educación. 

Este hecho provocó conflictos- entre· las universidades y los gober

nadores que desencadenaron en una unánime protesta contra la políti

ca económica en general y contra la política de-austeridad del gasto 

público en particular: 

Este pronunciamiento se generaliza en todas las universidades 

SEP-ANUIES, plan Nacional de Ed~cación Superior, evaluación y pers~ 
pectivas, México 1982. CONPES, p. 95. 
establece; el crecimiento de la demanda social de educación superior 
derivará tanto de la dinámica del sistema educativo como de la dis
minución en la oferta de empleo para los jóvenes, que se origina en 
el descenso de la tasa de crecimiento económico. Estos jóvenes ha
brán de buscar una mejor calificación, posiblemente hasta el posgra
do, a fin de mejorar sus posibilidades ·de conseguir émpleo". 

( 101 )Mendoza Rojas, op. cit. p. 101 
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estatales concluyendo con una unificación de sindicatos para una 

huelga nacional. El Estado re~pondió ante esta situación de manera 

inflexible ante el diálogo y negociación, con ello, estableciendo 

una nueva ruptura entre el Estado y la Universidad 

Se observa una paralización en el desarrollo académiéo de las 

instituciones de educación superior, lo que implica su clara inser

ción en la crisis económica que vive el país, asimismo en la inves

tigación se ofrecen pocos recursos, como a las especializaciones y 

posgrados cuyos gastos son todavía mas altos por el número de alum

nos que se atiende, obviamente a un costo mas alto en relación a los 

gastos que generaron los alumnos en el nivel de licenciatura. 

En suma
1
se observa una deficiente formación profesional, unade

flciente planta docente y falta de materiales didácticos, equipos 

especializados, instalaciones adecuadas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y por añadidura, para cumplir con las funcio

nes sustantivas de la universidad. Sin embargo se observa la tenden

cia a impulsar aquellas áreas de interés para apoyar la planta pro

ductiva, de suerte que las carreras técnicas aparecen como las pri

vilegiadas en este sentido. 

La crisis económica h3 aflorado las deficiencias de la edu-

cación superior carncterizada por una indefinición en lo relativo a 

sus propósitos contei'.idos, severos cuestionamientos respecto a la 

Orne las Navarro, Carlos "La educación Superior en el régimen de 
MDM" en Revista Foro Universit;ario no. 29, abril de 1983, México, 
p. 14 comenta al resp<ccto: "La única receta, que no respuesta, que 
se ofreció a tales problemas era la de que las instituciones de edu
cación superior mantuviera un dialogo con la sociedad y el Estado y 
que formara parte de un sistema nacional de planeación ( ••• ), no es 
posible que estos diseñen planes de trabajo y desarrollo al margén 
de las necesidades del mercado ocupacional de acuerdo con el desen
volvimiento general del país ••• " 
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calidad académica, deficiente desarrrollo de la investigación cien

tífica y tecnológica, cuestionamientos acerca de la desvinculación 

entre la universidad y las necesidades sociales; deficiente planta 

física, indefinición de la relación Estado-universidad cuestiona

miento de una universidad de masas en crisis. 

En términos declarativos se so.stiene sin embargo que: 

" •.• los principios políticos y directrices que caracteriza a 
la educación superior no pueden ser ignorados o postergados 
en la coyuntura actual. Esto significa, entre otras Cl:í.Ba.s que 
el sistema de educación pública superior no debe permitir un 
decremento cualitativo en el desarrollo de sus funciones y ha 
de continuar aplicando las mismas políticas de atención a la 
demanda social, considerando que una restricción adicional en 
tal sentido contribuiría a agravar la crisis y sus efectos a 
corto, mediano y largo plazo" (102.). 

El discurso político manifiesta sin embargo una preocupación 

por el sistema educativo, aún a pesar del poco apoyo financiero que 

este recibe, lo denuncia como responsable de las diferencias seña

ladas anteriormente como si de la educación dependiera directamente 

la conformación de la actual crisis, sin tomar en cuenta que estas 

deficiencias tienen su or:í'.gen en la evolución de todo .el sistema edu-
/ 

CatÍVO Y que oulu CU muffit:UL.Ub C.LÍtÍCOS Se SaCatl a relucir las gran-

des fallas de la educación sin tomar en cuenta que si la universidad 

no ha cumplido satisfactoriamente a los pedimientos de la sociedad, 

es porque entre otras cosas, la sociedad no ha cumplido tampoco con 

ella en términos de respeto a su autonomía, aumento y sostenimiento 

de financiamiento vía subsidio para que esta desarrolle sus tareas 

para las que fué creada. 

Al parecer las críticas en contra de la universidad se centran 

( 102)Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, op. cit. pág. 51 
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en esta falta de caliCad académica y su falta de vincu:~=~5n en la 

sociedadJ desperdicio ¿e recursos, falta de planeaci6n ~ ==e ello so

breproducción de egresados que les ha llevado al desemp:ia: ~·, en 

el mejor de los casos al subempleo. 

Este panorama a lo único que compromete al Estado es a marcar 

ciertos puntos de restructuración a nivel organizativo, te3diente a 

racionalizar y optimizar recursos con base en medidas mo3etaristas 

y financieras así como el uso de planificación centralizada. 

Con ello se deja ver que lo que se pretende es recuperar a 

través de la educación la tasa de ganancias de la empresa privada y 

en general, estimular el crecimiento económico del país, para pagar 

la deuda externa y disminuir el déficit presupuestal del gobierno, 

mediante el impulso de una recesión. 

Las repercusiones de la situación económica actual, deja ver 

la necesidad de optimizar y racionalizar el sistema educativo subor

dinado a una política económica del Estado caracterizada por los si

guientes aspectos según Carlos Ornelas. 

1) matrícula. 

2) organización del currículum. 

3) formas de gobierno al interior de las universidades. 

4) planeación y financiamiento. 

5) relevancia social de la universidad. 

Con ello se pretende marcar el uso racional y eficiente de los 

recursos que el Estado otorga. De ahí su insistencia de la justifi

cación de gastos que las universidades locales y estatales hacen 

del presupuesto a partir de 1980 establecido por el gobierno federal. 
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Por otro lado se establece la necesidad de conservar el orden 

en el interior de las universidades de manera que no rebasen los 

marcos universitarios. 

Esta política eficientista tiende a justificar que las fallas 

de la universidad pueden ser superadas a través de una restricción 

al ingreso a la universidad, de la imposición de mecanismos de se

lección por medio de estudios socioeconómicos y pruebas psicométri

cas como instrumentos confiables de medición para que solo aquellos 

estudiantes que demuestren habilidad y destreza para continuar estu

dios, lo harán dentro de los lineamientos que establezca la propia 

institución. Con todo ello se sostiene que serán mejor empleados 

los recursos y obviamente no habrá desperdicio. 

Con ello se refleja una rigidez e inflexibilidad del currícu

lum, es decir seguirá imperando los planes de estudio con la orga

nización académica, es decir fragmentada por asignaturas. De no ha

ber un proyecto que planee la educación opuesta al enfoque eficien

tista. 

Se apoyará la educación técnica sobre las humanidades, y con 

ello se apoyará la creación de universidades privadas, se fomenta

rá la investigación aislada en centros e institutos. 

En suma1se pretende lograr la eficacia a través de una admi= 

nistración racional que traspalada a lo educativo, se traduce en 

que cada miembro de la comunidad universitaria tiene un rol espe

cífico; estudiantes a estudiar, profesores a enseñar y autoridades 

a gobernar. 

De ahí que se requiere de la construcción de objetivos, metas 

y procedimientos, elementos de avaluación y análisis como técnicas 

imprescindibles de esta política eficíentísta, la producción de 

profesionales requeridos por el mercado de trabajo supuestamente 
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:.::ialterahle que está en espera de perfiles profesionales específicos. 

Olac Fuentes señala al respecto. 

"Esta perspectiva plantea, a mi juicio, una visión :Lncorrecta y 
poco comprensiva del problema, pues tiende a considerar el mer
cado del empleo como una estructura dada, una estructura natu
ral y no cuestionable( ••• ) el análisis estructural del merca
do del empleo ( ••• ) se haya sujeto a las deformaciones del 
aparato productivo tal y corno existe con el grado de dependen
cia y concentración monolítica que se conoce, y supuso además 
a ciclos de variación cada vez más cortos, de auge y recesión, 
que se apuntaban desde finales de la década de los setenta y 
que con todas las variantes introducidas por la petrolización, 
ha desembocado en la crisis actual" ( 1 O 3>. 

La planeación educativa anunciada por el gobierno de Miguel 

de la Madrid declara que esta debe ser democrática en términos de 

participación de todos los sectores. 

"En la planeación democrática de la educación deben participar 
los diferentes sectores o factores que intervienen: ( ••• ) De
ben tomarse en cuenta también las opiniones ·de los gobernos, 
de los Estados y de los municipios, a los faétores de la pro
ducción y a los líderes naturales de opinión de la nación en
tera" (104) 

Esta ambigua declaración deja entrever que las instituciones 

de educación desempeñarán esta tarea bajo su propia dinámica. De 

ahí su falta de correspondencia con el proyecto económico y social 

del país. 

La Universidad en este sentido puede desarrollar las mejores 

propuestas derivadas de una profunda investigación, pero si éstos 

sólo se queda en ese nivel precisamente por esa falta de relación, 

(1 o 3 J Pérez Islas, José Antonio "Entrevista con el Prof. Olac Fuen
tes Molinar" en Rev. de Estudios sobre la juventud, 
In telpochtli, in ichpuchtli, no. 2, abril-junio de 1984, 
Méx. p. 94. 

( 104) Citado por Oria Raza, Vicente. op. cit. pág. 64 
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en la práctica q~a=an sustraídas por una política emergente que de

ja de lado los as~actos ·sustanciales de la educación, los cuales ya 

hemos venido seña:.ando con anterioridad; el nacronismo de algunos 

planes de estudio, el desempleo de los egresados, la deficiente ca

lidad académica, etcétera; todas ellas producto, supuestamente, de 

la masificación de la educación. 

Por consiguiente, no basta con precisar un proyecto económico y 

social y subordinar a él las funciones de la educación, sino a la 

vez que tomar decisiones a partir de un diagnóstico realista de la 

educación, derivado de investigaciones sistemáticas y con-

gruentes sobre el tema, transformar la estructura produc-

tiva y social de la Universidad que está sustentada en la Ley Orgá

nica, que data desde 1945 y que se caracteriza por una forma de go

bierno centralizada, la cual en la práctica, se ve limitada a ese 

conocimiento real de la situación académica de la universidad. 

En México la planificación educativa es un ejercicio del Es

tado que toma diferentes orientaciones y se redefine en cada sexenio. 

la orientación de la planeación educativa proponiendo en primera 

instancia la descentralización, así como la necesidad de vincular 

la educación en el desarrollo nacional, tal proposición se encuen

tra desarrollad.a de manera específica en el PNECRD derivado del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

El citado plan~define el papel que le asigna a la educación 

y a la planificación educativa, especialmente en el panorama. del 

desarrollo naciohal. 
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.. el sistema educativo ha de contribuir de manera signifi
cativa al establecimiento de tres de las seis orientaciones 
que constituyen la estrategia del cambio estructural; dar 
prioridad a los aspectos sociales y redistributivos del cre
cimiento; descentralizar las actividades productivas, los in
tercambios y el bienestar social; y preservar, movilizar y 
proyectar el potencial de desarrollo nacional" (1 O 5 ) • 

Asimismo el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recrea

ción y Deporte 1984-1988 establece: 

"la educación cumple una función de primer orden;-el futuro 
del país está asociado al destino que ella tome" ( 106 ) 

La educación al parecer, es el instrumento por excelencia pa

ra conseguir el desarrollo y el crecimiento económico como ya he

mos mencionado, la educación se sigue ubicando en la teoría desa

rrollista que sostiene que planificando el desarrollo, y con él la 

educación se podrá lograr un alto grado de eficiencia económica pa

ra el país. 

Este supuesto ha quedado explícito en el Plan Nacional de De~ 

sarrollo y en los programas que se han derivado de él como la lla

mada Revolución Educativa que da vida el PNECRD y, cuyos principa

les problemas a atender son: 

1) "La baja calidad de la educación; el crecimiento acelerado 
·de la matrícula ha dejado atrás el mejoramiento cualitati
vo del servicio. 

2) La falta de coordinación, sistematización y articulación 

( 1 o 5 ) Programa Nacional de Educación, Cul-tura, Recreación y Depor
te 1984-1988 (versión abreviada) 
Cu_adernos SEP/Méx. 1984, p. 12 

(106) IBIDEM, p. 11 
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pedagógica entre los diferentes niveles de la edu
cación, en especial en el nivel de la educación 
básica. 

3) La descompuesta centralización e hipertrofía que 
ha copado el sistema educativo. 

4) La improvisada y defectuosa preparación de los do
centes. 

5) La desigualdad de oportunidades de ingreso a la 
educación, en especial entre el medio ur~ano y el 
medio rural e indígena. 

6) El analfabetismo y los altos Índices de deserción 
en el nivel básico. 

7) El desmedido crecí.miento de matrícula en los ni
veles medio-superior, y la desvinculación de sus 
quehaceres con las necesidades socio-económicas 
del país, desequilibrios, ineficiencias y deficien
cias que se han generado a través de nuestra evo
lución his_tórica" ( 107) . 

Desdeesta perspectiva podríamos establecer que la ac

tual administración explícitamente ha establecido que una 

de las medidas consideradas para superar la crisis ea la 

reducción del gasto público, particularmente en los ren

glones de interés social donde queda incluído el sector 

educativo. Esta decisión ha dejado ver en breve, las con

secuencias inmediatas en lo relativo a los ingresos de 

los trabajadores de la educación. 

se trata, de adaptar el aparato educativo a las nece

sidades actuales del capital, que requiere mayor y más 

ir.tensa explotación de la fuerza de trabajo para poder 

mantener, ya no superar los márgenes de ganancia del sec

tor productivo. Esta orientación se traduce enr un mayor 

impulso a la educación técnica sobre las carreras humanís

ticas y artísticas, que en este momento no son priorita

rias para los empresarios. 

(107) PNECRD {versión abreviada) p. 11. 
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Ante esta necesidad, de hecho no es casual que los 

Instit"utos Tecnológicos y las escuelas privadas presenten 

ninguna disfuncionalidad con respecto a las necesidades 

nacionales, y que además no se gesten en su interior pro

blemas de Índole laboral, como ha venido sucediendo en la 

Universidad en los últimos tiempos. 

La expresión legal derivada de esta disfuncionali

dad de la educacicSn s 1.perior en respuesta allaparato pro

ductivo la constituye la creación del Programa Nacional 

de Educación Superior PRONAES llamado a planear el futuro 

formativo de los profesionales y el desarrollo de la in-· 

vestigación tecnológica y científica que si bien, con la 

práctica queda igualmente limitado a una raquítica parti

da presupuestal, se requiere que su desarrollo responda 

a los niveles de exigencia de los avances científicos y 

tecnológicos vigentes. Este propósito de autosu1iciencia 

tecnológica se traduce en el PRONAES en el impulso y 

coordinación de las acciones de investigación de las ins

tituciones de educación superior en busca de lograr la 

independencia con el exterior de manera que en un futuro, 

.se implante el desarrollo de una tecnología sustitutiva 

para la industria estratégica de bienes de capital espe

cialmente, se desarrolle investigación sobre la producción 

y reservas de materiales estratégicos, se desarrolle tec

nología nacional para incrementar la producción de bienes 

básicos para las mayorías sociales. 

Como se puede apreciar, el citado programa se tra

duce en el eje previsor de la situación actual de la edu

cación superior. A nivel programático y declarativo pa

rece contemplar todo lo relativo a las necesidades de la 
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actual realidad, sin embargo, esta visión queda limitada 

a la injerencia de unas cuantas, a los encargados de la 

~iaboración del programa••in tomar en cuenta otros canales 

de participación como serían los d~rectamente involucrados 

en el proceso educativo, esta participación queda reducida 

a un cuerpo técnico formado a partir de criterios igual

mente dependientes de otro organismo representativo. Los 

planteamientos que se hacen reiteran en gran medida los 

mismos que sustentaba el antíguo Plan Nacional de Educación 

Superior en lo relativo a la moderniaad la nacionalización, 

la capacitación de los profesores para mejorar la calidad, 

educativa, la adopción de tecnología educativa, la restric

ción como una medida para reorientar el ingreso, la prio

ridad de impulsar ciertas carreras y áreas para adecuar 

su correspondencia con el aparato productivo etcltera. 

Se pronuncia más que como un marco orientador de las 

instituciones de educación superior, como una norma obli

gatoria que debe implantarse en los centros educativos pa

ra superar la crisis. En este sentido, se observa una con

tinuidad de la política educativa del anterior gobierno. 

que buscaba coordinar los servicios educativos con las ne

cesidades de producción y crecimiento económico del país. 

La Universidad en este sentido, no es ajena a esta 

nu~va política, ya que es quien directamente debe sinteti

zar y aplicar dichos lineamientos. La necesidad de elevar 

la calidad de la educación a pesar de la explosión de la 

matrícula de reorientar la formación de los recursos huma

nos fundamentalmente hacia aquellas áreas necesarias acor

des con el desarrollo y privilegiar la formación de técni

cas que cubran las necesidades que implican la mbderniza

ción y diversificación del aparato productivo y que a la 
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vez puedan incorporarse con facilidad al mercado de tra

bajo significa considerar que en materia educativa, está 

dicho todo en el citado programa para alcanzar los obje

tivos deseados. Esta concepción fué expresada por el doe

tor Octavio Rivero Serrano, rector de la UNAM. 

las casas de estudio que trabajen en la direc
ción que señala dicho plan nabran de ver recompen
sados sus esfuerzos en un aumento muy sustancial 
de sus recursos financieros y materiales" ( 108J 

La implantación de medidas eficientes y productivis

~as al problema de la baja calidad educativa, mediante 

mecanismos de control y ude supervisión del rendimiento 

de todos los sectores siguen reduciendo el problema a una 

planeación de carácter cuantitativo a partir de mecanis

mos técnicos pretende aliviar la disfuncionalidad de la 

educación, sin contemplar de manera definitoria que no 

basta con contar con datos estadísticos, patrones de de

sar~ollo., etc. para superar esta gran grieta, sino im

plantar la imvestigación y la participación de los secto

res involucrados en el proceso educativo para proponer 

algo diferente, que no contradictorio con los lineamien

tos y proyectos del Estado pero si tendiente a superar 

esa visión reduccionista de la educación que desafortu

nadamente marca su rumbo en el nivel mis importante, como 

es la educación superior. 

De acuerdo a este panorama, sería necesario reflexio

nar sobre estos puntos, que se han ve tldo repitiendo a lo 

largo del presente trabajo, planteándose las siguientes 

( 108) UNO MAS UNO, 21 de noviembre de 1983, p. 6 
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cuestiones. 

- lExiste voluntad política para buscar soluciones 

realistas a través de la educaciór.? 

- lExiste la capacidad de planeación para enfocar 

correctamente los problemas educativos y generar 

los mejores caminos de solución? 

- lHaya otra vía de solución a los problemas del 

desarrollo que no sea a través de la política 

eficientista de la educación? 



4.4 PERSPECTIVAS DE LA PLANEACION EDUCATIVA COMO UNA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONl,L 

La planeación ha sido una actividad que ha estado 

presente siempre en la acción histórica del hombre. 

Desde la época de la educación clásica se puede ob

servar como Platón recomienda al Estado la adopción de 

medidas al respecto, para el desarrollo de la educación 

de la juventud. 

"Platón en la RepGblica, presenta un modelo en el 
que trata de mostrar la necesidad de educar a los 
jóvenes para defender y promover los ideales de la 
sociedad 11 

( 109 ) • 

Esta tendencia responde a necesidades concretas que 

el Estado requería para reproducir sus estructuras, 

Á través de los distintos momentos históricos de la 

humanidad, la planeación ha constituido_ un importante ins

trumento auxiliar en la implantación de determinadas polí

ticas tendientes a satisfacer los intereses de determina

dos sectores, llámense necesidades, prioridades o especta~ 

tivas de desarrollo o crecimiento económico. 

( 109 l Blang y Lauwerys et. al, Teoría y Prilctica del Plan
teamiento Integral de la Educación, Edit. Estrada
Buenos Aires. 1971, p. 21. 

Los autores indican que las acciones más antiguas sobre 
planteamiento integral de la educación debe buscarse en la 
obra platónica, en la que se presenta un esquema bien 
coordinado que toma en cuenta las exigencias políticas de 
la ciudad-Estado y en la que se considera a la escuela co
mo servidora de la sociedad. 

Más adelante comentan que Comenio fué quién expuso con to
do detalle la forma como las escuelas deberían organizarse 
y funcionar a fin de comentar la unidad nacional. 
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Sin embargo esta conformación metodológica no deter

minaría el éxito o fracaso de la planeación basada en la 

"' teoría de sistemas, como base sólida de precisión para el 

óptimo desarrollo de los objetivos. Hubo que considerar 

el aspecto político en virtud de que la educación se haya 

ubicada en la . supe_!:_estructura para que dichos objetivos 

pudieran traducirse en programas que concluirían en su 

ejecución. 

La experiencia siguió exigiendo mayor sistematiza

ción al respecto, en tanto que: 

.la educación es primeramente, un proceso polí
tico en la medida en que el Estado la estatuye, or
ganiza, otorga contenido y~la utiliza para sus fi
nes 

-la educación no se define ahistoricamente, tiem
po y espacio específicos juegan un papel muy impor
tante para situar la función de la educación (p,e 
la diferencia entre el papel que juega en los paí
ses desarrollados y en los subdesarrollados), 

-la educación es una variable más, entre los que 
confluyen para promover el cambio social (,,,), a 
todo el conjunto de variables llámense sociales, 
políticas, culturales, etcétera" (. 110}. 

~simi~mo no podía dejarse de lado el modelo de desarrollo vi

gente, la organización de la sociedad donde el sistema educativo 

operaría. A partir de entonces, la planeación de la educa~ 

ción fué adoptada por el resto del mundo con fines de im-

pulsar su desarrollo económico. 

( 110} Pallán Figueroa, Carlos, Admón. y Plan. de las 
Inst. de Educación Superior frente al requerimiento 
del desarrollo social en Planeación de la Educación 
Superior, SEP-ANUIES, 1982, Méx., p, 33 



Despues de la Segunda Guerra Mundial los pa!ses involucra 

dos tenian la necesidad de recobrar sus perdidas económi

cas. Por lo que se consideró a la educación como una de -

las principales medidas para restablecer su estabilidad 

económica y social • 

Es así que las primeras acciones de planeación se desarro

llan a partir del diseño de objetivos a corto plazo, ya que 

era prioritario satisfacer las necesidades principales. Cabe 

aclarar que a pesar del incipiente desarrollo de planeación 

se adoptaron los enfoques de costo-beneficio, desarrollo de 

recurso¡¡,. humanos, y el de demanda social. 
~~ ·p'··=~-

Tales enfoques fueron adoptados de manera convencional, en 

razón de que por un lado, había que formar la mano de obra 

calificada necesaria para revitalizar la economía y, por -

otro lado, ampliar el acceso a la educación para conservar 

el consenso social. 

La planeación fue convirtiéndose en un instrumento impresci~ 

dible de los proyectos socioeconómicos. De tal suerte que -

fue instrumentándose paulatinamente en una estrategia sofis 

ticada_ Es d~~lL, u,l~11LLd6 que en un principio oper5 simple-

mente como programación de objetivos a corto plazo, con la 

práctica se fueron introduciendo elementos de carácter com

plementario para el desarrollo óptimo de dicha acción, como 

la información referida a los datos como base para proyectar 

hacia el futuro, ·1a ejecución donde interviene el fenómeno 

de la burocratización y la administración y, la evaluación 

que considera el tiempo para retroalimentar el proceso. 
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"Ha sido en este siglo cuando la idea de la educa
ción como factor de desarrollo económico ha ad
quirido mayor importancia. La industrialización y 
la tecnología modernas ha transformado tanto la na
turaleza de la educación como la del desarrollo. 
Particularmente en las Últimas décadas, se ha hecho 
un esfuerzo más sistemático para estudiar la rela
ción entre los avances educativos y el desarrollo 
económico de un país" ( 111}. 

En América Latina se empezó a hablar de planeación 

hacia los años 1 40s, con una concepción muy optimista 

acerca de sus supuestos. 

"Un proceso continuo y sistemático, en el cual se 
aplican y coordinan los métodos de la investigaeión 
social, los principios y las técnicas de la educa
ción, de la administración, de la economía y de 
las finanzas, en la participación y el apoyo de la 
opinión pública, tanto en el campo de las activi
dades estatales como privadas, a fin de garantizar 
educación adecuada a la población con metas y eta
pas bien determinadas, facilitando a cada indivi
duo la realización de sus potencialidades, y su 
contribución más eficaz al desarrollo social, cul
tural y económico del país" (112 }. 

La planeación educativa se presenta como un conjunto 

de técnicas que permitan mejorar la eficiencia en la ope-

ración del sistema educativo, con la finalidad de promover 

el desarrollo individual y social, tal como lo indica la 

{111 ) MOURA CASTRO, Claudio de "El mundo de la escuela 
y el mundo del trabajo lCoexistencia pacífica? en 
Educación y Realidad Socioeconómica C.E,E,, 1979, 
p. 305, 

(112) Latapí Pablo yMuñoz Izquierdoearlos "La planea-., 
ción Educativa"en Psicología y Educación, UNAM., 
1978, p. 41 
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concepción derivada de la Reunión de Ministros de Educación 

realizada en Lima, Perú en 1957 y posteriormente en Santia

go de Chile en 1963. En la práctica se observa la adopción 

de premisas extranjeras, dejando al márgen las característi

cas esenciales de la particular problemática de América Lati 

na. En este sentido Labarca expone: 

"La racionalidad en términos contables de las inver
siones en educación o, la racionalidad en términos 
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de ajuste entre oferta y demanda de recursos humanos 
no es convenientemente racional desde el punto de -
vista del desarrollo integral y armónico de las fuer 
zas productivas ni mucho menos desde el punto de vis 
ta del desarrollo de la sociedad en su conjunto"(11~ l 

Duranta la década 1960-1970 la planeación alcanzó un alto 

valor en el ámbito económico y educativo, por la primacía -

que le fue otorgada par.a resolver el problema de la eficien 

cia técnica. Es a partir de este concepción que se le adop

ta como una estra~egia para planear la economía del país, a 

través de organismos de filiación extrajera como la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), quien la integró para 

el desarrollo económico de los páises subdesarrollados; a -

través de la creación del disño de planes; leyes y dependen~ 

cias , las cuales se sustentaron por: 

el reconocimiento de que la planeación 
puede ser un instrumento eficaz para orientar 
el proceso de reformas estructurales e insti
tucionales •. !.' (114). 

~13) Labarca, Guillermo Planificación de Recursos Humanos 
¿Técnica o ideología? en La Educación 'Burguesa, Nueva 
Imagen, Méx. 1978, p. 60 

(114)Pallán Figueroa, Carlos Política Administración Pública 
y Administración de la Educación, AUQ. 1981, Méx. p.123 



Tal decisión trajo algunas consecuencias poco favorables 

para el logro de los objetivos, debido a la insoslayable 

tendencia de copiar modelos extranjeros para planear nue~ 

tra economía y, consecuentemente nuestra educación a par

tir de premisas de órden técnico, dejando de lado aspectos 

de carácter definitorio como el modelo de desarrollo de la 

región, la orgartizacióon de la sociedad, el proyecto pol1-

tico, las necesidades estatales, regionales y naéionales -

etcétera. Esta tendencia pronto dejó ver el fracaso de éste 

y otros proyectos como la Alianza para el Progreso, en el -

cual se insistía, que a partir de la ayuda mutua entre los 

pa1ses subdesarrollados, bajo los lineamientos que sustenta 

la Teoría de la Dependencia, los países atrasados alcanza -

riamos el desarrollo. 

"El fracaso de la ALPRO y las tesis de la 

CEPAL ( ... ), ~sí como el análisis del sub 
desarrollo a partir de la teor1a de la de 
pendencia contribuyeron. a redimensionar el 
problemay a enfocar el punto del cambio so
cial- ·de Latinoamérica, de nuevo como un 
problema político" ( 115). 

En el caso de México, un ejemplo de esta tendencia lo re

presenta fehacientemente el periodo gubernamental de 1970-

197~ el cual se caracteriza por una apertura política hacia 

las demandas sociales , aún en detrimento de las posibili

dades de desarrollo de proyectos contestatarios a las nece

sidades sociales. 

En este sentido, es pertinente desatacar que no es la edu

cación, ni las instituciones de educación superior quiines 

realizan el desarrollo y el cambio social, ya que éstos sur 

(115)SEP-ANUIES, La Planeaci6n de la Educación Superior M&x. 
1982, p. 29 
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gen en las estructuras sociales y económicas y no de la 

superestructura donde se halla ubicada la educación. Sin 

embargo es posible generar dicho cambio a partir de la in

teracción que se establece con la sociedad en virtud d~ -

que el sistema educativo se desarrolla en un ámbito social. 

Volviendo a lo anterior, México adopta la planeación para 

integrar las acciones tendientes a homogeneizar los esfuer 

zos para reconstruir la economía y fincar las bases del de

sarrollo ulterior. Es así que en 1930 se expide la Ley sobre 

Planeación General de la República, cuya función fue inven

tariar los recursos disponibles y coordinar las actividades 

del gobierno en torno a las obras públicas que habrían de -

construir la base material del crecimiento. 

ILPES Discusiones sobre Planificación (Informe de un semina 
rio) Textos del ILPES, Méx. Siglo XXl, 1979, p. 22 expresa 
al respecto: "Ya en los años tréinta y en los cuarenta se -
hicieron ensayos de planes quinquenales y sexenales en al -
gunos países, y se formularon proyectos y programas secto
riales, algunos de ellos de apreciable significación desde 
el punto de vista de la reorientación del proceso de desa
rrollo. Pese a que las técnicas, métodos y procedimientos 
de planificación utilizadas en aquellos casos parecen bur
das ahor~ ante el avance tecnológico de los Últimos años, no 
es menos cierto que algunos de aquellos planes y programas -
correspondieran a cambios importantes de la política económi 
ca, y que, por consiguiente gravitaran en el desarrollo ulte
rior de los países en que se aplicaron" 

.153 



El Plan Sexenal de 1934-1940, es un ejemplo de este tipo 

de planeación en México. La participación del Estado en 

la vida económica del país fue debidamente planificada p~ 

ra impulsar lá inversión pública como recurso estratégico 

de la industrialización. 
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Es así que la planeación va formando parte de los pr9yectos 

nacionales, integrandose a la planeación del sistema educa

tivo en 1959 con el Plan de Once Años, proyectado para pl~ 

near todos los niveles educativos. En realidad, sólo cubrió 

el nivel elemental. Para la planeación de la Educación Sup~ 

rior,se creó en 1950 la Asociación Nacional de Universida -

des e Institutos de Enseñanza Superior, derivada de la Asa~~ 

blea Nacional de Rectores, en la que participó la Universi

dad Nacional Autónoma. de México para fijar como meta la Plª 
neación de la educación superiov 

Paralelamente, la Secretaría de Educación Pública crea para 

efectos de planeación educativa,la Comisión Nacional de Pla

neamiento Integral de la Educación en 1965, cuyos trabajos -

se coordinarian con los de la Comisión Técnica de Planeación 

Universitaria, instancia creada por la UNAM en 1966, para pl~ 

near todo el sistema educativo. Tales propósitos responden a 

la necesidad de atender los problemas relativos a la crecien

te demanda social y a la supuesta disfuncionalidad entre el 

sistema educativo y el aparato productivo. 

Como ya lo hemos sefialado anteriormente, este enfoque de cri

sis responde a una concepción funcionalista que supone que la 

educación posibilita el desarrollo y el progreso social y eco

nómico del país, estableciendo una relación directa entre expa~ 

sión educativa- desarrollo económico. Todo esto dentro de un 

proceso de industrialización del país en el marco del sistema 

capitalista. 



De ahí que la planeación educativa haya cobrado tanto auge 

en la década de los setent~ convirtiéndose en un instrumento 

técnico de gran influencia para refuncionalizar los fines 

de la educación, especialmente del nivel superior
1

1lamado 

a cubrir las necesidades del aparato productivo, cuestionador 

principal de la disfuncionalidad. 

La_ preocupación del Estado de esta problemática se vió ma

nifestada en un conjunto de políticas cuya direéción se 

orientaba hacia: 

- primero, generar y asegurar las condiciones 
que finquen el desarrollo de la UNAM para -
cumplir eficazmente con sus fines primordia 
les de docencia, investigación y extensión
de los beneficios de la cultura. 

- segundo, asentar las bases que vinculen con
gruentemente ese desarrollo con el del siste 
ma educativo nacional, fundamentalmente en
los niveles medio superior y superior, a la 
vez que codyuvar con la racional expansión 
y la consolidación del sistema educativo de 
educación superior" { 116 l 

Cabe destacar que a partir de entonces, la UNAM realizó 

ciertos ajustes de carácter administrativo y académico p~ 

ra implantar las nuevas políticas tales com9 la reformula 

ción de criterios de admisión, la definición de criterios 

para la elaboración del Programa de Colaboración Académica 

Interinstitucional, tendiente a fortalecer las tareas aca

démicas de las universidades estatale~ la elaboración del 

Programa de Descentralización de Estudios Profesionales, el 

mejoramiento y fortalecimiento de las tareas sustantivas de 

la UNAM, mediante un conjunto de acciones implantadas a pa~ 

tir del Programa de Superación Académica y la coordinación 

del desarrollo de la UNAM, con las instituciones de educa -

ción superior del país. 
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( 116 l Valdés Olmedo, Cuauhtémoc J. La planeación Interins

titucional en la UNAMcuadernos 
de Planeación Universitaria 

1981, Méx, p. 7-8 



La promulgación de la Ley para la Coordinación de la Educa 

ción por el Gobierno Federal en 1978, responde a estos pr~ 

pósitos. Es entonces que los Organismos SEP-ANUIES reali

zan diversas acciones tendientes a la formulación del Plan 

Nacional de Educación Superior y del Sistema Nacional de -

Planeación Permanente de la Educación Superior, ambos apr~ 

bados por la Asamblea Gneral de la Asociación en 1978, en 

la ciudad de Puebla. 

En ambos oragnismos se sustentaba que la planeación debía -

responder a los siguientes principios: 

"vinculación con los requerimientos del desa 
rrollo del país; afirmación de la autonomía 
de las instituciones ; mejoramiento de la ca 
lidad de la educación; adecuación del crecí= 
miento institucional en función de las nece
sidades sociales y los recursos disponibles 
y aumento de la eficiencia interna y de la -
eficiencia global." ( 11n 

Para lograr ~icho fin, el Sistema Nacional de Planeación 

Permanente de la Educación Superior SNPPES habría de con

vertirse en el instrumento técnico para implantar la eje

cución de las diversas tareas al respecto. mediante la crea 
ción de las siguientes instancias : 

Arizmendi Rodríguez, Roberto" Situación General de la Pla 

neación y Adminsitración de la Educación Superior en 

017) Mendoza Rojas, Javier"Dos Planes y sus M6ltiples Lec 

turas: Planeación de la Educación Superior en Mlxico" 

an Revista FDro Universitario No. 51 , febrero de 

1985 STUNAM I Mlx. p. 28 
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•c .•• J unidades institucionales d~ planea
ción 
31 comisiones estatales para la planeación 
de la educación superior (COEPES} 
8 consejos regionales para la planeación de 
la educación superior (CORPES), y 
la Coordinación nacional para la Planeación 
de la Educación Superior (CONPES) (118) 

Sin embargo, a pesar de la intensa promoción y ejecución de 

acciones para planificar la educación,que las universidades 

impulsaron a través de la ANUIES en coordinación con la SEP 

para el cumplimiento de los 35' progrmas formulados en el Plan 

Nacional de Educación Superior, no lograron en lo general, la 

las metas proyectadas, debido fundamentalmente a las caracte

r!sticas estructurales de las universidades y los cambios 

coyunturales. También cabr!a destacar que otra limitación 

consisttió en que la planeación de la educación superior, se 

pretendió ralizar a partir de la norma y no del conocimien

to real de los problemas imperantes .Tal tendencia, llevó a 

a las~diversas instancias a construir modelos alejados hasta 

cierto punto, de la realidad, en tanto que las propuestas de-

OlB)Vald&s Olmedo, Cuauht&moc op. cit. p. 9 

Planeación de la Educación Superior, SEP-ANUIES, Mlx. 1981 

p. 52 comenta que la_operatividad de los diversos planes y 

programas debía orientarse hacia las siguientes direcciones: 
"darle un mejor uso a los recursos, de conformidad con la na 
turaleza académica de las instituciones¡( .•• ), encontrar nue 
vas y mejores vías para el desempeño de sus funciones en un
proceso que requiere análisis, definición de consenso, y por 
ello tambiln de participación ampliade las comunidades ins
titucionales" 
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rivaron de un limitado grupo de funcionarios , que por su 

calidád jerárquica podian contar con voz y voto en las de

cisiones tomadas al respecto. Esta situación es hasta cierto 

punto justificada, en virtud de que no era la comunidad la 

que a través de su participación, expresaba las necesidades 

reales de la educación , sino el gobierno federal, el cual 

implanta desde la cúspide los principios que han de normar 

dicha planeación, a partir de: 

"a) Modificaciones en la legislación universitaria, 
en las normas y reglamentos, con la creencia -
de que éstas bastan para cambiar la práctica -
institucional 

b) Creación de estructuras administrativas, general 
mente supeditadas al rector, encargadas formal-
mente de coordinar e implantar los procesos de 
planeación, sin que esto Último opere en la prác 
tica. -

c) Constitución de equipos técnicos que elaboren mo
delos de planeación y planes de desarrollo ambi
ciosos y poco realistas, ya sea por su inadecua
ción o porque el proceso de planeación no se in
volucra a los diversos sectores de la comunidad 
universitaria" 01~ 

A partir de esta panorámica, la planeacíón educativa redefi-

nió sus propósitos, mediante una constante búsqueda de 

consenso para la aceptación de este plan y de sus mecanismos 

para la elaboración del documento Plan Nacional de Educa-

ción Superior:Linearnientos Generales para el periodo 1981-1991 

con el objeto de fortalecer el SNPPES y las funciones sustan

tivas de la educación superior, y establecer su relación con -

el desarrollo económico. 

01~ Mendoza Rojas, Javier op. cit. p. 32 
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En ese sentido el Plan señala: 

"El sistema de educación superior exige 
que de su planeación se esperen resulta 
dos de organización racional y funciona
miento eficiente ••. (en donde) las metas y 
objetivos que se propongan para mejorar 
las funciones de la educación superior a 
nivel institucional, regional o nacional 
que desde todo punto de vist~, es un com
ponente indivisible del desarrollo integral 
del país" ( 120). 

De esta nueva búsqueda, surgieron los Planes Instituciona 

les de Desarrollo de la Educación Superior (PIDES) y los 

Plnes Estatales Indicativos de Desarrollo de la Educación 

Superior PEIDES, cuyos principales objetivos se refieren -

al estudi~ diagnóstico de las condiciones de la educación 

superior, para optimizar su desarrollo a partir de la racio 

nalización • En este sentido se recomienda: 

(12 O ) 

"disminuir la tasa de crecimiento de la demanda 
por educación propedéutica a nivel medio supe 
rior y, como contraparteincrementar la demanda 
por estudios de nivel medio terminal. Ello. ten 
dría el objetivo de modificar la estructura de 
la oferta de mano de obra productiva(ya que se 
considera que debe haber tres técnicos por un -
profesional en el país, mientras que actualmente 
la relación es de dos profesionales por un técni
co, partiendo del supuesto de que la estructura 
económica carece de los suficientes técnicos me
dios desde hace varias décadas), al mismo tiempo 
que aliviaría la presión de ingreso a la educa
ción superiv;i;. 

citado por Arizmendi, Rodríguez, Roberto "Situación 
General de la Blaneación y Administración de la Edu 
cación Superior en Planeación de la Educación Superior 
SEP_ANUIES, 1982, Mex. p. 50-51 
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Reorientar la demanda hacia carrera técnicas 
de tal forma que el sistema técnico superior 
(IPN-ITR agropecuarios y ciencias pesquereas) 
atendieran el mayor volúmen de crecimiento de 
la demanda de educación profesional" (121 ). 

Recomendaciones que se hicieron con base en los resulta 

dos de los estudios diagnósticos realizados, que revela

ron las condiciones de la educación superior durante los 

próximos diez años. 

Es necesario reconocer desde este punto de vista, que la 

planeación educativa ha adquirido un gran nivel de impor

tancia en los últimos tiempos, a pesar de las limitaciones 

teóricas y practicas con que se ha enfrentado para el cum

plimiento de sus objetivos. En este sentido, según Carlos 

Pallan, se resumen en cuatro diversos tipos: 

"En p~imer término la valorativa ( ••• ). Según 
ella, si bien la planeación de la educación 
pretende ser un simple instrumento de trabajo 
aplicable en ~e~ría a diversas finalidades b 

tiende a ser empleada para impulsar y ampliar 
lv~ ~Lvc~~v~ de desarrollo económico y social, 
y no procesos alternativos. 
En segundo lugar, la planeación no es integral, 
no obstante lo postulado • Sirve ciertamente pa 
ra atender la finalidad económica, pero no debi 
damente la académica y la de socialización. -
En tercer lugar,se afirma que la planeación se 
centra en la escolarización. Seguramente porque 
es en el ámbito escolar donde pueden presentarse 
sus mejores servicios. Deja así fuera el conjunto 
de sistema no escolarizados y de educación infor-

(121) Mendoza Rojas, Javier op. cit. p. 98 
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mal, mismo que cada vez ocupa mayor impor 
tancia cuantitativa dentro de los sistemas 
educativos~ 
En cuarto t&rmino, la inadecuación para que la 
planeación abarque la complejidad de interaccio 
nes de la educación con el resto de los pro- -
blemas sociales. En otras pala~ras, la planea
ción debe ser coherente con los planes de re
forma económica, política y sccial 11 (122). 

Sin embargo estas limitaciones no son privativas de la pl:!_ 

neación educativa, sino del sistema educativo y aún de algo 

más amplio, como es nuestro sistema económic"o. 

Es por ello, que en el campo teórico y técnico queda mucho 

por hacer con miras a definir sus actividades, en términos 

de alcances y. limitaciones y actuar con pertinencia a par

tir de las ventajas que ofrece como estrategia para incidir 

en las tareas sustantivas de la educación superior. Desde 

esta perspectiva es importante integrar los niveles de pl~ 

neación-ejecución -evaluación, como un conjunto de elemen

tos interelacionados orientados hacia el mismo objetivo. 

Esto es, planear la educación a partir de un diagnóstico de

rivado de las necesidades e intereses de los sectores involu 

erados en el proceso de formación educativa, lo cual exige 

como elemento sustancial, la participación de los diversos -

sectores, en tanto que el proceso educativo se desarrolla 

en un ámbito social, debe recoger de sus destinatarios di

chas porpuestas, inquietudes e intereses, y no dictar des-

Pallan Figueroa, Carlos Política Adminstración PÚbli 
ca y Administración de la Educación UAQ, 1981, Méx. 
p. 133-134 



de la cúspide dichos lineamientos. 

Para ello, la participación de los egresados y de la comu

nidad institucional se torna como una condición sine qua -

non para hacer de la planeación un proceso dinámico y ada~ 

tativo a las tareas complementarias de la educación, oper~ 

tiva para la ejecución de planes y programas con metas el~ 

ramente establecidas que permitan la evaluación como una -

actividad final, tendiente a retroalimentar el proceso edu 

cativo. 

"La participación no es una graciosa cesión 
de derechos sino una condición necesaria -
imprescindible para que la planeación sea 
tal; es integrante del proceso de plane~ción 
tanto como éste lo es del trabajo académico 
Si la comunidad universitaria no está conven 
cida de aquello que debe hacer, difícilmente 
lo hará. Y el convencimiento surge de la iden 
tificación total o parcial con los proyectos; 
la cual promueve el compromiso responsable con 
los mismos." {123) 

Para considera~la participación como un elemento integra -

doren el proceso de planeación educativa, debe poseer un 

carácter normativo que la institución podrá realizar de~

cuerdo a sus carácteristicas. En este sentido, las Unida -

des Institucionales de Planeación, como primera instacnia -

normativa para el proceso de planeación, se convierte en el 

elemento promotor de dichas tareas. 

(123) González Cuevas Osear y Marquis s. , Carlos Planeación 
Universitaria, Edit. Nuevomar-AUM-Azcapotzalco 1984, 
Méx. ,p. 25 
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Roberto Arizmendi coincide con esta posición, sefialando 

que la base del éxito de la planeación radica en los lo

gros que se obtengan en cada institución. El seguimiento 

de egresados en este sentido, se convierte en una estrategia 

gia portadora de elmentos significativos para retroalimen

tar el proceso educativo,de manera que la formación de los 

estudiantes corresponda cada vez más,a las necesidades rea 

les del desarrollo de nuestro país, con miras hacia el lo

gro de su independencia científica, tecnológica y cultural 

con el extranjero. 

De acuerdo con Carlos Pallán, este nuevo enfoque de planea

ción educativa requiere,realizar las siguientes tareas: 

"a) no repetir el camino de los países industria 
lizados. 

b) hacer de la satisfacción de las necesidades 
básicas, el objetivo específico del progre
so; 

c) asegurar la mayor capacitación popular posi
ble; 

d) centrar el mecanismo del cambio en un concep 
to como el de autodeterminación ( •.. ) lavo
luntad de construir la capacidad para la de
cisión e implementación autónoma en todos 
los procesos de desarrollo, incluyendo desde 
luego lo referente a la ciencia y tecnología" 

( 124). 

Parece muy ambiciosa esta posición, por la ruptura que 

plantea con las voluntades políticas extranjeras a las que 

<124) Citado por Pallán Figueroa, Carlos Administración y 
Planeación de las lnst~tuciones de Educación Superior 
frente a los requerimientos del desarrollo social en 
Planeación de la Educación Superior, SEP-ANUIES, 1981 
México, p. 44 
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se haya subordinado muestro proyecto ... economico, político 

y social. Sin embargo, no significa que a partir de este 

reconocimiento no podamos proyectar una propuesta que tien

da a superar este nivel de dependecnia a travls de la educa 

ción, aunque como ya lo hemos señalado, no es ésta la que -

promueve el cambio social,por su ubicación en la superestru~ 

tura • Pero sí lo puede generar, a partir de su interacción 

con la sociedad. 

Con toda la producción teórica existente sobre la planeación 

educativa, que ha cobrado en los últimos tiempos, no podrá 

tansformarse en la elaboración de prácticas concretas, ten

dientes a mejorar las funciones sustantivas de la educación, 

mientras no la respalde el consenso político en la que se ha 

ya inmersa. 

"( .•• ) los fines de la planeación en una sociedad 
no planificada como la nuestra, no pueden esta
ble~erse como Gnicos debido a que no hay un 
consenso institucional, regional y mucho menos 
nacional que avale determinados objetivos y, al 
no existir e~tos, la planeación no puede ser un 
mecanismo rector que sancione las deficiencias 
o que permita una evaluación sobre la consecu -
ción de los objetivos planteados en prioridades 
y temporalidades. Esta característica fundamental 
desde nuestro punto de vista, condiciona y deter
mina la forma y orientación de la planeación en 
nuestras instituciones" ( 125) 

<125) LÓpez, Romualdo Diagnóstico de la Planeación de la 
Educación Superior en México en Planeación de la Edu
cación Superior , SEP-ANUIES 1982, Méx. p. 272 
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otro problema a que se enfrenta la planeación educativa , 

se refiere a la falta de definici&n que no ha logrado es

tablecer, a pesar del gran auge de que goza en el medio , 

para construir las propuestas metodológ1cas de nuestras 

propias condiciones y necesidades. Esta situación la ha 

llevado a planear nuestra educación,a partir de modelos 

que si bien pueden tener el mérito de ser operativos en 

otras circunstancias , no han respondido a nuestras expe~ 

tativas • 

Al respecto, parece acertada la opinión de Marquis: 

"( ••. ) no existe todavía un marco general que 
defina las tareas de la planeación educativa 
ni un consenso entre los especial1stas sobre 
la amplitud del campo de acción o de procedi
mientos detallados que deban seguirse en las 
tareas de planificación. Por el contrario, se 
trata de un camino en el que aún nos resta mu
cho por caminar, de allí el desafío que signi
fica para nuestra imaginación y creatividad"(126) 

Entre otras limitaciones referidas a la etapa de la ejecu

ción, se encuentran la falta de fenición en los mecanis

mos operativos, en el financiamiento y en la falta de con

senso político.hacia el apoyo de la implantación de planes 

y programas. 

{126) Gonzllez Cuevas, Osear y Marquis s. Carlos Planeación 
Universitaria, Edit. Nuevomar-UAM Azcapotzalco, Mex. 
1984, p. 47 



v. SIGNIFICADO Y TRASCENDENCIA DEL SEGUIMIENTO DE EGRE 

SADOS EN EL PROCESO DE PLANEACION EDUCATIVA SUPERIOR 

Uno de los temas más inquietantes de los Últimos tiempos 

en el terreno educativo, se refiere a la evaluación de la 

educación, en este caso, del nivel superior que por sus -

objetivos debe corresponder a las actuales necesidades so

ciales. 

Tal inquietud no sólo es privativa de las instituciones, sino 

de la investigación educativa en general, y en particular de 

los planificadores, administradores y autoridadesen materia 

educativa. 

Dicho sea de paso, que la evaluación educativa que se ha ve. 

nido desarrollando en México ha respondido más que a un pr~ 

yecto político definido que tome en cuenta nuestras condi -

ciones específica~ ha responido a la voluntad política de -

los gobiernos e instituciones interesadas en vincular el 

sistema educativo a las necesidades sociales, a partir de -

una concepción desarrollísta de la educación que plantea la 

mnñQrn;n~ñ como vía para superar la crisis del sistema edu~-

cativo con relación a las necesidades nacionales. 

En este sentido, el proyecto modernizador se planteaba los 

siguientes objetivos: 

"Racionalización de los servicios educativos en to
dos sus aspectos, lo cual se obtendrá a traces de 
la planeación administrativa y docente a fin de lo 
grar,un uso más eficaz de los recursos financiero; 
materiales y humanos disponibles. Aquíentra entre 
otras cosas, la práctica de la sist~matización de 
la enseñanza como propuesta didáctica, tomada de las 
universidadesde los países desarrollados. 

-Modificación de la importancia de las carrera~ dando 
prioridad a las especialidades de carácter técnico -
sobre las humanísticas 
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-ªAjuste• del producto de la Universidad a los 
requerimientos del sector moderno de la eco
nomía, o sea, formar profesionales con la ca
lidad y en la cantidad que este sector de la 
economía demande. 

-Incremento de las exigencias pedagógicas: se
lección rigurosa para el ingreso, a fin de 
desahogar la demanda que no puede absober. 

-Pretensión de adecuar los contenidos de la ense 
ñanza a los avances científicos y tecnológicos
observados a nivel mundial. 

-Búsqueda de nuevas formas de organización univer 
sitaria que permitan flexibilizar la estructura
de la Universidad de forma tal que responda a las 
nuevas exigencias que se le plantean ( ••. )la de
partamentalización como forma fundamental de mo
dernización ( ••• ), la planeación será el medio que 
se considere más adecuado para implantarla" (127) 

De ahí que las primeras reformas educativas que se hicieran 

en el sistema educativo, fueran la creación en 1964 de la 

Escuela Nacional Preparatoria, en 1971 del Colegio de ~ien

cias y Humanidades y en 1973la ampliación y obligatoriedad 

de la Educación Elemental. 
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Los propósitos de tales reformas, estaban dirigidas a mode~ 

nizar la educación y dar cabida a un número cada vez mayor 

de aspirantes en el sistema educativo. Es así que la plane~ 

ción educativa adquirió un papel relevante en lo concernien 

te a los diversos ajustes que había que implantar para aten 

der la demanda social. 

(127) Cfr. Vasconi, Tomls y Recca Inés "Modernización y Cri

sis en la Universidad Latinoamericana"en La Educación 

Burguesa, Edit. Nueva Imagen 1979, Méx. 3a. Edic. p. 54 



Es a partir de este supuesto que la planeación educati

va se implanta como una actividad permanente, sistemáti 

ca e integral en el ámbito institucional, para incidir 

posteriormente en una planeación más amplia, como la sec

torial, regional-y nacional. 

"La evaluación es un proceso permanente, integral 
y consubstancial de la funcipon educativa, enca
minada a conocer retroalimnetar y mejorar el fun
cionamiento del sistema educativo, o de cualquiera 
de sus partes y elementos constitutivos, a efecto 
de coadyuvar a la cosecución de las finalidades -
que son su razón de ser" (128}. 

Se presenta como un proceso permanente, porque se adhiere 

a todas las fases de la actividad educativ~ integral porque 

toma en cuenta todos los elementos que intervienen en di -

cho proceso. El conocimiento, la retroalimentación y el -

mejoramiento , se presentan como los fines Últimos de la 

evaluación, espacio donde se ubican los estudios de segui 

miento de egresados que por su valor diagnóitico posibli

litan una toma de decisiones más realista de la situación 

educativa. 

Por su parte el Plan Nacional de Educación Superior señal~ 

baque las instituciones de educación superior, además de 

tener la finalidad de conservar, transmitir y desarrollar 

conocimientos científicos, tecnológicos y humanístico~ de-

(í28j García Cor~es, Fernando "La evaluacion de la Educa
ción"en Rev. Perfiles Educativos no, 3 enero, feb, 
marzo de 1979, CISlf-UNAM, M5x. p. 4 
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ber!an formar los recursos humanos calificados que part! 

ciparan activamente en el funcionamiento del sistema pr~ 

ductivo y en la organización y dirección de la sociedad, 

para lo cual se crearían: 

"Unidades de Planeación ( ••• 1 que generen pro 
gramas que apunten en esta dirección·:el es= 
tablecimiento de unidádes institucionales pa
ra la planeación de la educación superior, a 
poyo a las funciones de diagnóstico, planea= 
ción y programación de las instituciones, ela 
boración de programas de seguimiento y evalua= 
ción" (129). 

Es así que a través del Plan Nacional de Educación Supe

rior como de otros documentos, se plasman las diversas 

iniciativas del Estado y autoridades institucionales pa-

170 

ra orientar las tareas de planeación ejecución y evalua

ción educativa. El desarrollo de la investigación educativa 

por su parte, se orienta en este mismo sentido, que a pe

·sar de la producción que cobra, sobre todo en la década 

de los 70,no se han logrado consolidarlas teorías y técni

cas adecuadas de acuerdo al estado actual de la educación 

mexicana* 

A partir de esta realidad se afirma que: 

(129) García Montes Yolanda "Un Estudio de la UNAM:Se agudizar& 
el emplep para los egresádos universitarios; el 90% sin 
peravectivas" El Día, Mex, 1o. de abril de 1983 

*Para ampl1ar este punto~ velse el Documento Base del Congreso 
Nacional de Investigación Educativa en "Evaluación de la cober
turay calidad de la educación" Documentos Base CNIE Vol.II 



"estos estudios aparecen aislados, no siste
matizados, ya que sólo enfocan aspectos particu 
!aE~s qae go se retoman para coadyuvar aT -
proceso de planeación acad~mica~ 130). 

Sigue imperando la adopción de modelos extranjeros, sobre t~ 

do de países desarrollados, cuyos propósitos responden a metas 

bien definidas. 

En este se_ntido, es ilustrativo mencionar que los primeros 

trabajos de evaluación isntitucional, aparecen en Estados 

Unidos a fines de los años 50, cuando tiene lugar la con

quista espacial de la cual es protagonista la Unión Soviéti

ca, situación que no podía durar mucho tiempo al márgen de 

los países del bloque capitalista. Esta carrera provocó el 

desarrollo de grandes reformas educativas tendientes, tendie~ 

tes a formar nuevos cuadros en las áreas tecnológicas. 

En méxico, como ya se ha mencionado,las tareas de evaluación -

educativa responden a la voluntad política de los gobiernos 

comprometidos con intereses extranjeros • Aunado a esta situa

ción, podemos señalar asimismo que se ha(desarrollado una es

casa y asistemática actividad en este renglón, y aún los resul 

tados no se han retomado para la construcción de un marco teó 

rico que áe derive de las condicionesmexicanas 

se explica con la siguiente referencia: 

Lo anterior 

(130) Departamento de Planeación Académica del CISE, UNAM 
en Rev. Perfiles Educativos no. 6 julio-agosto-sept; 
de 1984 CISE-UNAM, p. 16 
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ª La estructura metodológica y operativa de los 
estunios de seguimiento de egresados tiene su 
fundamentación teórica en la Teoría de Sistemas 
de información en los que se identificaun proce 
so de datos a través del cual se establece la in 
formación que servira como elemento de juicio p~ 
ra el control" ( 131) • 

En este caso, de las funciones académico-administrativas 

a cargo de la institución, que tiene como principal objetivo 

la formación de profesionlaes útiles a la sociedad. 

Se tiene información de que los primeros trabajos sobre se

guimiento de egresados se desarrollaron en el área de la ca

pacitación para el trabajo, realizados en Estados Unidos. En 

México , se adopta como una estrategia de evaluación de la 

educación, a aprtir de 1978, cuando de plantea que la educa

ción debe modernizarse en función de una mayor incidencia -

con las necesidades nacionales. Tal recomendación, se deriva 

de la Reunían Foránea de Directores realizada en la ciudad 

de Querétaro convocada por la UNAM. 

El proiacto de "Seguimiento de Egresados" establece que en 

virtud de las carreras, facultades y escuelas poseen carac

terísticas propias de organización y desarrollo: 

"no sería posible desarrollar un procedimiento Gnico 
p~ra realizar el proyecto en todas ellas (.,.) El 
pr6grama se presenta a manera de guía y con el fin 
de que cada facultad o escuela lo adecue a sus ca
racterísticas, necesidades y recursos" (132), 

Tal propuesta se presenta de la siguiente manera: 
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(131) Monobe Hernández, Marco Antonio Estudios de Seguimiento de 
Egresados 

Méx. p. 2 

(132) Programa General del Proyecto "Seguimiento de Egresados" 
Guía para la recopilación de datos sobre algunos aspectos 
del mercado del trabajo del profesional, Galindo, Q~o., 
1978, p. 1. 
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Así, algunas instituciones de la UNAM, como la ENEP- Aca

tlln, la ENEP Zaragoza, las facultades de Ciencias, Medi

cina Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería, las Institucio

nes Tecnológicas Regionales, el IPN, la UAM, han realiza

do estudios de seguimiento de egresados. 

De las di ersas experiencias, podemos decir a manera de 

resumen, que éstós estudios se han centrado en: 

- Evaluar la aportación al desarrollo de su zona de in

fluencia a través de la actuación de sus egresados. 

- Mejorar la planificación de las carreras que ofrece se

gún las necesidades captadas de acuerdo al medio en que 

se desarrolla, así como las acciones de docencia e inves

tigación. 

- Evaluar el grado de aceptación de los egresados en el 

sector productivo. 

- La reorientación del nivel docente implantando cursos de 

formación y actualización. 

- Conocer el número de egresados empleados, subempleados 

y desempleados. 

- Promover la titulación. 

- La realimentación de planes y programas de estudio. 

- La reorientación de planes y programas de estudio. 
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Mejorar la ubicación socioeconómica del egresado y lograr 

un mejor desempeño de los mismos. 

- El establecimiento de nuevas carreras que satisfagan las 

demandas actuales. 

- Actualización académica a través de cursos remediales en 

caso necesario y la promoción de la educación continua. 

- Identificar y describir las habilidades y conocimientos 

adquiridos por el egresado. 

- Conocer la pertinencia y vigencia de los planes y progra

mas de estudio. 

Su adopción en la planeación interna nos ofrece la posibi

lidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en vir

tud de que contribuye indicadores cuantitativos y cualita

tivos. 

"El seguimiento es una aproximación al análisis de 
los fenómenos que contempla su desarrollo a través 
del tiempo " (133). 

A partir de esta perspectiva, los estudios de seguimiento 

de egresados representan ser un apoyo para la planeación y 

evaluación curricular. 

(133) Bravo Ahuja Marcela "Los estudios de seguimiento de 
egresados una alternativa para retroalimentar la en
señanza", Rev. Perfiles Educativos no. 7 CISE-UNAM, 
1980, Méx. p. 3-18 
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.que permite conocer la congruencia 

En virtud de 

entre lo planeado y 

lo realizado a través de la experiencia y vivencia del 

alumno, objeto de estudio del seguimiento ya que se con

vierte en el vínculo entre el proceso educativo del cual 

es producto, y el contexto social en el que se encuentra 

inserto este proceso. Es a través de su experiencia y vi

vencia que podemos aproximarnos a una toma de decisiones 

sobre la adecuación de los planes de estudio. 

En este sentid~ es que el seguimiento de egresados adquiere 

significado y trascendencia en el proceso educativo en 

razón de que se presenta como el vínculo entre las necesi

dades del sector productivo y la formación profesional. 

Sin embargo, es pertienente destacar que tal corresponden

cia no queda limitada tan sólo con la información que el 

egresado vierta para una toma de decisiones, sino que ade

más hay que incluir el análisis de otros elementos que 

simultaneamente están confluyendo en la determinación de 

esta correspondencia. Ellas son: 

1. La adecuación entre las currícula que se ofrecen en 

las casas de estudio y las necesidades de recursos 

humanos en el sector productivo. 

2. La adecuación disciplinaria entre la oferta educa

tiva y la demanda de recursos humanos. 

3. El desarrollo de la investigación científica y tec

nológica en las instituciones de educación superior 

dirigida a los procesos productivos regionales y 

nacionales y. 
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4. La actualización a profesionales en las institucio= 

nes de educación superior (134). 

En suma, el seguimiento de egresados permite conocer la 

situación escolar de los estudiantes durante su proceso 

de formación profesional y su relación con las necesidades 

sociales, conocer los aciertos y deficiencias que se han 

tornado para corregir o mejorar el financiamiento del pro

ceso educativo. En este sentido, la participación de los 

sectores involucrados, esto es, de los estudiantes, el 

profesorado, investigadores, planificadores, administrado

res, autoridades y trabajadores representa ser una condi

ción sinequanon para la planeación educativa. 

Mar!a de Ibarrola opina que para conside~ar al estudiante 

en el proceso de formulación o reestructuración de los pla

nes de estudio es importante contar con una organización 

que: 

(134) Honey, Vizuet Eduardo "Una visión de la Universidad 
Latinoamericana: 1875-1975 " en Revista Perfiles 
Educativos, CISE - UNAM, Méx. 1978. no. 2, p. 25-44. 

(135) GÓrnez Campo, Víctor Manuel "Educación Superior, Mer
cado de Trabajo y Practiva profesional. Análisis Com
parativo de diversos estudios en México", en Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos, e.E.E. A.C. 
Méx. 1982, Vol. XII, no. 3, p. 57-84. señala en ese 
sentido lo siguiente: 

11 una estrategia evaluativa del proceso de anllisis de 
los sistemas educativos de la institución para cono
cer la ubicación, desempeño y desarrollo profesional 
de los egresados y determinar si la formación profe
sional es adecuada para su realización (,,,) y si da 
preparación a las necesidades de superación" 
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1. fomente la diversidad de opiniones sobre los 
problemas académicos. 

2. ( ..• ) considere a la educación y la informa= 
ción como sustratos básicos del proceso y es
tablezca canales efectivos de comunicación en
tre los grupos, de modo que las opiniones emi
tidas por estos se tomen en cuenta en toda su 
amplitud y efectividad (136) 

El seguimiento de egresados adquiere sentido, como una 

estrategia que para el acopio de información sobre el per

fil profesional, desarrollo y expectativas profesionales 

de los estudiantes. 

La interpretación de tal información ubicaría a los plani

ficadores, administradores y autoridades institucionales 

en la posibilidad de tomar- decisiones realistas sobre los 

fines educativos. 

"Debe recordarse que la interpretación de un con
junto de datos ha de llevarse a cabo tomando en 
cuenta los factores que presumiblemente ejercen 
la influencia detectable y suceptible de verifi
cacion en el aspecto o aspectos que están siendo 
evaluados .•. Interpretar en evaluación educativa 
significa tener presente el contexto en el que se 
da la 6aracterística o variable evaluada"(137) 

La toma de decisiones implicaría el Último paso de la eva
luación educativa, donde quedaría ubicada la retroalimenta
ción. 

(136) Glazman, Raquel "Una propuesta de organización para 
la participación del estudiante en el diseño de pla
nes de estudio" Revista Perfiles Educativos no. 1, 
1978, CISE UNAM, Méx. p. 41 

(137) García Cortls Fernando. "La evaluación en la educación" 
en Revista Perfiles Educativos no. 3 enero-febrero
marzo, CISE UNAM, Mex. 1979, p. 42. 
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5. 1 • ANTECEDENTES DE LA E.N.E.P. - ACATLAN 

A finales de 1975 la E.N.E.P. - Acatlán abre sus puertas a la 

comunidad universitaria, surge como una alternativa a los problemas 

de la explosión demográfica en la Universidad. Situación que condu

jo a plantear la descentralización como una política de desarrollo 

educativo en la década de los 70's. 

teniendo en cuenta las consecuencias del movimiento estu
diantil popular del 1 68, conduce en 1970, a planteamientos re
formistas, como los patrocinados por el doctor Pablo González 
Casanova, C-- .) Esta reforma tiene claramente dos vertientes; 
por un lado la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades 
y por otro el establecimiento del sistema de enseñanza abier
ta. La Universidad abierta" (138). 

La ANUIES como órgano promotor del desarrollo educativ~ promo

vió la importancia del problema de la explosión de los sectores por 

educación superior la cual debía ser atendida por la U.N.A.M. y el 

I.P.N •. 

En 1973 el conjunto de Rectores agrupados en la ...UlUIES formu

ló el documento sobre las necesidades de la enseñanza superior cuyo 

argumento era la incapacidad del sistema para atender la creciente 

población. El Dr. Guillermo Soberón, Rector en turno, enfrentó la 

crisis de la U.N.A.M. derivada de las consecuencias del movimiento 

de 1968. 

La promoción de la descentrallzacíón de la enseñanza superior 

respondió a la sobrepoblación en Ciudad Universitaria. 

En febrero de 1974, se reunió el Consejo Universitario para 

firmar el acuerdo para la creación de la Escuela de Estudios Profe-

( 1 3 s) Primer Foro Académico Laboral E. N. E. P. , 1982, Méx. p. 11 



sionales Cuautitlán. En abril del mismo año entra en funciones la ci

tada escuela. El proyecto de descentralización contempla originalmen

te la creación de 16 escuelas periféricas, de las cuales actualmente 

hay cinco. 

Después de la creación de la E.N.E.P. - Cuautitlán, se va desa

rrollando la noción de descentralización que trajo consigo esquemas 

de organización distintas a las prevalecientes en las facultades de 

la U.N.A.M. 

El sustento filosófico de este proceso fué expresado en termi

nes de -~p·e:ctos cuantitativos, la cada vez creciente demanda de as

pirantes para ingresar al nivel profesional y la imposibilidad de 

continuar la expansión de edificios en un solo polo urbano. Sobre to

do porque la población del área metropolitana ascendía en ese tiempo 

a 10 millones de habitantes. 

Los criterios de localización se derivaron de la situación po

blacional del área metropolitana. De ahí que se orientan hacia el 

límite, n.orte, noroeste y oriente. 

II De 1954 a 1972, la población de la Universidad Nacional pasa 
de 33,600 a 167,900 alumnos, lo cual representa un incremento 
sustancial de 506·%. En realidad una cifra que no deja de ser 
considerable en la zona metropolitana" ( 139). 

La E.N.E.P. Acatlán abrió sus puertas en marzo de 1975 con-

juntamente con la E.N.E.P. - Iztacala, las tres escuelas integran 

el núcleo noroeste del área metropolitana de la ciudad de México. 

Y las E.N .•. E,P.- Aragón y Zaragoza, integraban el núcleo orien

te con relación de su organización, se consideró que las nuevas es-

(j3g.) Alvarado Nieves Oscar,El cortrometraje documental, su apli
cación práctica a un problema específico; desconcentración 
de estudios profesionales de la UNAM, caso: ENEP-Acatlán, 
Tesis Profesional, 1983 anexos. 
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cuelas tuvieran un carfcter interdísciplinario y una organización de

partamental, que según se establece facilitaría la cooperación acadé

mica y sentaría las bases para impartir, posteriormente, nuevas sali

das profesionales. 

11 el departamento es definido basicamente como una agrupa
ción de materias afines que dan servicio a las distintas ca
rreras, puesto que la organización departamental incluye como 
una de las perspectivas la utilización óptima de los recursos, 
y así se evitaría duplicar actividades" (140). 

Un sistema de esta naturaleza permitiría en la práctica un me

jor uso de las instalaciones y una mayor participación. Así pues a 

la descentralización, se añadieron criterios de eficiencia adminis

trativa y académica que pretendía alcanzar a través de la interdisci

plinariedad y la departamentalización. 

Paralelamente se asumieron criterios de capacidad para cada 

Escuela que incidiera en un mejor desarrollo académico y atención de. 

los alumnos. Las nuevas universidades estaban diseñadas para atender 

de 15 a 20 mil alumnos, en el ámbito financiero se buscaba también 

la racionalización del uso de los recursos económicos. Se estudió 

el costo de la enseñanza para un número previsto de alumnos pertene-

cientes a las e.sc.n~l.R~ r.P.nt-r~1PJ::: y el costo de l.=:1 ongr.,,ñ!3n'7~ para los 

alumnos de escuelas descentralizadas, llegando a la conclusión de 

que la enseñanza era más barata en las escuelas descentralizadas, 

por lo cual era necesario orientar la demanda hacia estas escuelas. 

En la primera fase de la descentralización se experimentan al

gunos efectos, derivados de la diferente información que los estu

diantes recibían acerca de estas escuelas, consideraban como ajeno 

C 14CY op. cit., p. 14. 
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todo lo que no estuviera en Ciudad Universitaria. 

Situación que poco a poco fue siendo superada. Creo que esta 

preferencia estuvo dada, más que por lo que representa ser alumno 

universitario, por el tipo de organización administrativa caracte= 

rizada por el modelo matricial y por la política académica implan

tada basada en la interdisciplinariedad. integración entre teoría 

y práctica y vinculación entre investigación y docencia, que por 

suincipiente implantación representaba desc.onfianza a lo "descono

cido". 

La carrera de pedagógía en la E.N.E.P.- Acatlán, cuenta con 

una trayectoria de diez años de vida. Lo que merece hacer una des

cripción de su experiencia académica; es decir conocer hasta qué

punto los procesos seleccionados y utilizados han contribuído al 

desarrollo de los objetivos sustantivos de la educación superior. 

Si partimos de que el pedagogo es el profesional que debe es

tar atento a los problemas que actualmente enfrenta la educación 

superior en México como son: .la investigación, planeación, adminis

tración, psicopedagogía y docencia. Debemos detenernos en su pro

ceso de formación, para reconocer la correspondencia existente en

tre el perfil profesional y la práctica profesional propuesta en 

el plan de estudios vigente hasta 1984. Tal reconocimiento se pre

tende derivar a través del seguimiento de egresados, cuyo objetivo 

es adoptarlo como una metodología aproximativa al reconocimiento de 

las posibles deficiencias o, aún aciertos en el proceso de enseñan

za aprendizaje para el desarrollo del perfil profesional propuesto. 
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s. 2. EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS COMO P.LTERNATIVA 

EN LA PLANEACION EDUCATIVA 

ANTECEDENTES: 

En noviembre de 1977 la ANUIES organizó una reunión para Direc

tores de Escuelas de Educación Superior en la ciudad de Galindo, 

Querétaro. 

En la citada reunión se discutieron los problemas relativos a 

la falta de correspondencia entre lo planteado y lo realizado en la 

formación de profesionales. La recomendación que se derivó de aque

lla laboriosa reunión fué hacer seguimiento de egresados*, a fin 

ae conocer aspectos cuantitativos ycualitativos de la situación 

académica y profesional del estudiante que ya ha egresado de la 

universidad. 

La E.NE.P. -Acatlán asumió esta tarea por primera vez en 1980, 

a cinco años de haber abierto sus pue~tas, para conocer el nivel de 

las metas alcanzadas. ·Este estudio lo aplicó a la primera y segun

da generación de las carreras que entonces se impartían (13 carre

ras). 

De los resultados obtenidos se derivaron los siguientes datos_; 

la edad promedio de los alumnos encuestados fué de 24 años, con 

un promedio general de aprovechamiento de 8.5. 

Del total de encuestados, manifestaron estar trabajando el 

78.12%; mientras que el 21.87% no lo hacía, de ellos el 24.51% res-

* Debido a que no existe una definición precisa acerca del concep
to de egresados, se considera para fines operativos a aquel estu
diante que ya ha cubierto el 100% de créditos académicos determi
nados por el plan de estudios correspondiente. 



pendieron ser titulados, mientras que el 75.48% aún no lo estaba* 

El estudio reveló aspectos que fueron retomados en la práctica 
para corregir y mejorar aspectos relacionados en la situación acadé-

mica de los estudiantes. 

La segunda ocasión que se realizaron estudios de seguimiento de 

egresados en la E.N.E.P. - Acatlán fué en abril de 1982,con alumnos 

de cuatro generaciones (excepto Derecho). En esta ocasión la meto

dología empleada incluyó instrumentos de medición mas confiables, 

en el sentido de que fueran sistematizados por la computadora de 

Ciudad Universitaria. De ahí que los resultados se presentaran en 

forma más detallada. 

Para el caso de la carrera de Pedagogía, objeto de nuestra in

vestigación, se presentan los resultados en el anexo no. l. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El objetivo del estudio de seguimiento fué conocer los intere

ses y opiniones de los alumnos sobre diversos aspectos que afectan 

su proceso de formación profesional. 

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

El seguimiento de egresados se adepta como una metodología 

aproximativa para conocer las áreas críticas de conocimiento, la 

eficiencia y eficacia de los planes de estudio, índices de apro

vechamiento, incidencia del perfil profesional con la práctica 

* Fuente: Coordinación General de Estudios Profesionales de la 
E.N.E.P. - Acatlán 1980. 
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profesional desde el punto de vista de los estudiantes,principales 

actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, asimismo, conocer los 

problemas relativos a la recepción profesional, a la planta docente: 

al servicio social, al proceso de enseñanza-aprendizaje, al ingreso, 

etcétera. 

Dicha información permitirá conocer los elementos académicos de 

más utilidad para los alumnos en la prlctica profesional, así como 

de aquellos que no están actuando de manera recurrente a la forma

ción profesional. Adoptar el seguimiento de egresados como una me

todología de aproximación para conocer la situación académica y 

profesional de los estudiantes responde a la convicción de que 

aporta indicadóres objetives de carácter cuantitativo y cualita

tivo del proceso educativo. En virtud de que es el alumno el que 

vierte la información, herramienta principal de dicha metodología, 

a partir de su experiencia y vivencia en el proceso de su forma

ción. 

Sin embarg0; los datos no hablan por sí solos, es la interpreta

ción la que les da significación. Esto no quiere decir que ásta 

tiene pr:iniacía sobre los datos, más bien se trata de una relación 

de ambos aspectos en donde los primeros no tendrían sentido sin la 

interpretación y viceversa. 

MARCO TEORICO 

El proyecto Seguimiento de Egresados se encuadra dentro del 

campo de investigación social, como se puede observar en el in-

ciso siguiente del presente trabajo, se realizó tomando en 

cuenta los seis pasos esenciales que requiere cualquier investi

gación social. 



En los estudios de seguimiento, el elemento principal es el egre

sado quien a partir de su experiencia expresa sus necesidades e in

tereses acerca de su proceso de formación profesional. 

El objetivo de hacer seguimiento de egresados responde a la 

necesidad de refle~i~nn~: sobre la problemática profesional del 

Pedagogo de la E.N.E.P. - Acatlán y en un sentido extenso, de la 

U.N.A.M. 

II El análisis de la formación que actualmente se promueve en 
las universidades, tiene que ser estudiado desde la perspecti
va del desarrollo de las fuerzas productivas por las exigen
cias y presiones que el mercado ocupacional realiza sobre el 
contenido a tratarse en los planes de estudio 11 (14") ~ • 

Analizar los diversos aspectos que intervienen en la formación 

profesional del estudiante, principal actor del proceso, significa 

ubicarse en una persperctiva realista de la situación actual de la 

educación superior. Donde la modernidad define la orientación de 

la educación con relación a la estructura ocupacional. Adecuar los 

contenidos de los planes de estudio a las demandas que se originan 

en el mercado de trabajo, es la tarea a realizar en un segundo ni

vel. 

En virtud de que lo anterior plantea la construcción de con

cepciones derivadas de una postura epistemológica, sobre dichos 

aspectos. 

(1-41) Diaz Barriga, Angel y Barrón T. Concepción. 
"El currículum de Pedagogía: un estudio exploratorio desd.e 

una p,arspectiva estndiantil, 
E.N.E.P.- Aragón 1984, México p. 13. 
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En el presente trabajo no desarrollaré dicho análisis porque re

basaría el objetivo planteado inicialmente. Sin embargo;considero 

que las "adecuaciones" pertinentes deben partir de la realidad mexi

cana, es decir de las condiciones actuales manifestadas en una uni

versidad de masas cuyos problemas inmediatos quizás no sean resuel

tos precisamente por la programación o la tecnología educativa. 

11 todo trabajo sobre currículum implica como marco teórico 
recurrir a una epistemología que reconozca tanto la dimensión 
histórica de la actividad humana ( ••• ) como la dimensión sub
jetiva de dicha actividad" ••• (142) 

Que en un segundo nivel del estudio son retomados para retroa

limentar el proceso de enseñanza-aprendizaje en busca de una mayor 

incidencia con la satisfacción individual y con Jas necesidades so

ciales. 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

El cuestionario utilizado para recabar la información requeri

da fué puesto a prueba en un estudio piloto para verificar su grado 

de precisión y confiabilidad. Sin embargo.,por la estructura del 

cuestionario puede no ofrecer la confiabilidad deseable en tanto 

que depende de la disposición de colaboración del entrevistado. 

Otra limitación de la interpretación de la información es que 

en algunos casos se generalizaron opiniones
1

cuando no todos los en

trevistados contestaron-. Asismismo es conveniente señalar 

que ya existen algunas experiencias sobre estudios de se 

guimiento de egresados, en ciertas instituciones de edu

cación superior como; el Instituto Polítécnico, la Univer 

sidad Iberoamericana, la ENEP Zaragoza entre otras, 

(14 2 ) IBWEM, . pág. 22 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

"Toda pregunta de un cuestionario es la acción de una teoría" 

BORDIEU. 

La construcción del cuestionario obedeció al interés de conocer 

algunos aspectos relevantes del plan de estudios con relación al 

egresado. 

La elaboración y organización de los indicadores se efectuó 

con base a una estructura doble, es decir, orientados hacia el aspec

to "interior" del plan de estudios, el cual es vivido dentro de la 

escuela y no hacia el "exterior" referida a la correspondencia entre 

el egresado y la práctica profesional. 

Con relación a los indicadores de carfcter interno comprende

rían los siguientes aspectos: 

a) Datos personales. 

b) Motivación de ingreso a la carrera. 

c) Información académica. 

Los indicadores externo!=: aglnrin:1n los siguientes puntos: 

a) Expectativas de desarrollo profesional. 

b) Información laboral. 

c) Percepción salarial. 

Para conseguir la información requerida fué necesariO cons-

truir preguntas cerradas y abiertas, éstas últimas permiten adver

tir ciertos aspectos emocionales en las respuestas, que puede dar 

margen a una mayor aproximación en la interpretación de los datos. 

Las preguntas que integran dicho cuestionario son 66, dividí-
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do en rubros de carácter interno y externo. La concentración de la 

información de las pregunºtas abiertas intentó respetar al máximo la 

forma de redacción que originalmente le dió el alumno; pese a Sl)S 

limitaciones, el cuestionario es aceptable de ser leído en otros 

planos que posibilite el enriquecimiento de dicha información. La 

intención original fué derivar un análisis cualitativo de dicha in

formación complementaria con la interpretación, en virtud de que 

el dato representa la "pseudo concreción"*que oculta la esencia del 

fenómeno. 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

El seguimiento de egresados realizado de la E.N.E.P.- Acatlán, 

representa un estudio píónero en este campo P?r la metodología e 

instrumento de medición empleados que ofrecieran organizar por áreas 

la información. 

En general, no existenen México estudios sistemáticos de segui

miento, y la literatura en especial auxiliar es aún escasa. Los 

primeros informes que se obtuvieron de este tipo de estudios, sur

gieron en Estados Unidos en 1978 en el campo de la capacitación. 

Sin embargo considero que la metodología asumida cubrió las ne

cesidades y objetivos que inicialmente se plantearon. 

Para realizar el análisis, se utilizó el método deductivo, es 

decir se partió de lo general a lo particular. Una vez detectadas 

las particularidades específicas, se reconstruyeron para regresar a 

lo general. 

* Kosik, Karel, Dialéctica de lo concreto· 
Edit. Grijalb;~Méx. 1976. p~g. 149. 
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La siguiente metodología fué empleada por el equipo que estuvo 

a cargo del "Proyecto de Seguimiento de Egresados de la E.N.E.P.

Acatlán". 

ETAPA l. 

Inicio del Proyecto. 

a) Orientación de la investigación (objetivos). 

b) Revisión de documentos anteriores. 

c) Elaboración de diagrama de ruta crítica. 

ETAPA II. 

Construcción, manejo de los instrumentos de recolección de datos. 

a) Revisión de investigaciones pasadas. 

b) Elaboración del cuestionario piloto. 

c) Elaboración del cuestionario definitivo. 

ETAPA III. 

Recolección de datos. 

a) Elaboración y complementación de directorios. 

b) Selección de la muestra. 

c) Localización de los entrevistados. 

ETAPA IV. 

Procesamiento de datos. 

a) Codificación del cuestionario. 

b) Revisión de los cuestionarios. 

c) Perforación de las tarjetas de cómputo. 

d) Operación de la computadora. 
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ETAPA V. 

Análisis de la información. 

a) Clasificación de los cuadros estadísticos. 

b) Análisis estadísticos. 

ETAPA VI. 

Preseatación del estudio. 

a) Informe general. 

b) Informe de resultados por carrera 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

A) Orientación de la investigación. 

A.l El objetivo principal del estudio es conocer la situación 

académica y profesional del egresado con el objeto de po

der evaluar el funcionamiento de la Escuela, y, por otro 

lado, obtener un perfil profesional del estudiante. 

A.2 Se analizaron los distintos trabajos que se habían reali

zado hasta la fecha de inicio de la presente investiga

ción. 

B. Revisión de documentos anteriores. 

B.l Se revisó el estudio de egresados que se llevó a cabo en 

la E.N.E.P. - Acatlán, en el año de 1980. 

B.2 Se estudió la encuesta a nivel nacional por la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la U.N.A.M. 

C. Se elaboró un diagrama de ruta crítica con el objetivo de ca

lendarizar los pasos de investigación. 
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a) El primer grado de abstracción consistió en determinar que 

existen dos problemas fundamentales que atañen a los egre

sados: el desarrollo académico y el desarrollo profesional. 

b) El segundo grado de abstracción, consistió en determinar 

cuáles son los puntos principales que inciden en estos 

problemas. 

c) El tercer grado está constitu{do por las cruces de varia

bles que determinan el comportamiento de los problemas in

dividuales. 

d) El cuarto grado de abstracción está representado por las 

preguntas individuales. 

Este proceso se visualiza mejor en el siguiente diagrama.* 

ler. Nivel Za. Nivel 

Evaluación del 
plan de estudios. 

Problemas de ti-

Desarrollo tulación. 

Académico Servicio Social. 

Expectativas 
Académicas. 

Perfil Profesio- l 
nal del egresado. 

Desarrollo 
Profesional Situación Profe-

sional del egre-
sado. 

3er. Nivel 

Cruce de 
variables 

Cruce de 
variables 

4o. Nivel 

Variable 
individual 

Variable 
individual 

*Este diagrama fué elaborado por el responsable del proyecto ;¡'}U Se
guimiento de egresados de la ENEP- Acatlán. 11 en 1982. 
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D. Construcción. Manejo de los instrumentos de recolección de 

datos. 

a) Se revisaron los cuestionarios de las investigaciones ante

riores (evaluación de los egresados de Acatlán 1980 y en

cuesta realizada por la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM). 

b) Se elaboró uncuestionario piloto, con la finalidad de obser
var las posibles fallas de las preguntas. 

c) El cuestionario piloto se aplicó a 45 egresados, que por fa
cilidad de tiempo, eran personas que estaban trabajando en 
la escuela. Esto se hizo así, porque el objetivo del cuestio
nario es encontrar posibles fallas de éste. 

d) Elaboración del cuestionario definitivo. 

d.l Se evaluó el cuestionario piloto. 

d.2 Se recibieron observaciones del cuestionario piloto, 
por parte de las diferentes Coordinaciones del Programa 
de Estudios Profesionales, así como la opinión del Cen-

tro de Cómputo y del Programa de Posgrado. 

d.3 De acuerdo a lospuntos anteriores y tomando en cuenta 
las observaciones de los responsables del proyecto, se 
elaboró el cuestionario definitivo (ver anexo 2) 

Recolección de datos. 

A.1. Se elaboraron los directorios de egresados a las diferen-

tes carreras. 

A.2 Se revisaron para saber qué datos faltaban. 

A.3 Se completaron los directorios. Esto se hizo con la ayuda 

de la Unidad de Administración Escolar, directamente en 

el kárdex. 
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Dentro de los primeros 50 expedientes se seleccionó uno al azar, 

el no. 34, y después se seleccionaron a través del resto de la lista 

cada 50 expedientes los demás elementos restantes de la muestra. 

C. Localización de los entrevistados. 

c. 1 Se elaboraron telegramas para enviarlos 

c. 2 Se localizó telefonicamente a los egresados. 

c.3 Se aplicó el cuestionario según la calendarización esta

blecida. 

Procesamiento de datos. 

a) Codificación. El cuestionario definitivo se realizó de tal 

forma que es directamente codificable; esto se logró po

niendo en la parte derecha de los cuadritos de columnas que 

tienen las tajetas de cómputo (véase anexo no. 1). 

b) Se revisaron uno por uno de los cuestionarios aplicados 

para descubrir posibles errores de llenado. 

c) Se perforaron las tarjetas en el Centro de Cómputo de la 

E.N.E.P.- Acatlán. 

AnálisiSde Información. 

A. El cuadro sinóptico que se menciona al final de la etapa IV 

también sirvió para clasificar los cuadros estadísticos. 
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B. Se elaboró un manual técnico para el análisis de los cua

dros y las pruebas estadísticas, para que aquellas perso

nas que estén interesadas en el estudio, lo entiendan me

jor (anexo no. 3). 

C. Presentación de resultados. (Ver anexo no. 1). 
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ANEXO No. 1 

Presentación de Resultados del Seguimientos de Egresados 
aplicado a la carrera de Pedagogía 

I. ANTECEDENTES. 

"los números no mienten pero los mentirosos creen que si lo hacen" 
General CILI\.RLES H. GROVESNOR. 

Para comprender mejor la problemática de los egresados en el 

ámbito académico y profesional, es necesario conocer los anteceden

tes de la problemática familiar y la situación profesional de los~ 

egresados de Pedagogía, con la finalidad de situar más acertadamen

te posible la situación económica en la que se encuentran. 

l. Antecedentes familiares. 

El 45.87% de las madres de los egresados trabajan, 54.13% no 

trabajan, de lo cual se concluye que, la distribución por genera

ciones es la siguiente: 

MADRES i GEN E RAC I O N 
--

1 1 
la. 2a. 3a. 4a. 5a. TOTAL 

TRABAJAN --- 61.01 55.5 49.7 17.3 45.87% --,--; 

NO TRABAJAN 1 --- 38.99, 44.5 1 50.3 82.7 54.13% 

De las madres que trabajan, 23.4% son empleados, 7.8% obreras, 

9.4% comerciantes, 2.6% técnicos y 2.67% ejecutivos. 

Los ingresos que perciben son: 3.6% menos de cinco mil pesos, 

7.41% entre cinco y diez mil pesos, 11.1% entre diez y quince, 9.2% 

entre quince y veinte, 5.5% entre veinte y veinticinco, 9.2% entre 

veinticinco y treinta mil, 11.1% entre treinta y treinta y cinco mil 

pesos, 9.2% entre treinta y cinco y cuarenta mil pesos, 3.6% entre 

cuarenta y cuarenta y cinco mil pesos, 12.9% entre cuarenta y cinco 

y cincuenta mil pesos, 17.2% más de cincuenta mil pesos (sueldos a 

agosto de 1982.). 
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Por otro lado 56.5% de los padres de los egresados trabajan, 

43.5% no trabajan y ).a dis.tribución generacional es: 

PADRE s la. 2a. 3a. 4a. 5a. T O T A L 

TRABAJAN ---- 44.4 5.1 50.4 77. 7 56.5% 

NO TRABAJAN ---- 55.6 49 49.6 22.3 43.5 % 

De los padres que trabajan, 24.5% son empleados, 3.6% obreros, 

6.9% comerciante, 3.6% funcionario, 3.6% profesionistas, 14.3% profe

sional independiente; a continuación se analiza el nivel socioeconó

mico de los padres, este es: 3.5% obtenían ingresos menores de cinco 

mil pesos, 6.8% entre cinco y diez mil, 20.6% entre quince y veinte 

mil pesos 27.6% entre veinte y treinta y cinco mil, 6.8% entre trein

ta y cinco y cuarenta mil pesos, 3.74% entre cuarenta y cuarenta y 

cinco mil, 10.3% entre cuarenta y cinco y cincuenta, y 20.6% más de 

cincuenta mil pesos. (primer semestre 1982). 

Del análisis de los antecedentes familiares se desprende que 

el nivel socioeconómico es aceptable, también es importante mencio

nar que un porcentaje muy pequeño de los padres son profesionistas. 

2. Antecedentes de los egresados. 

Este apartado tiene la finalidad de destacar los rubros de edad 

sexo, porcentaje de casados y el lugar de procedencia. 

De los entrevistados la edad mas alta es de 61 años; y la menor 

de 20 años y el promedio de edad es de 21 años. De los mismos, 20.8% 

son hombres, 79.2% mujeres, de los cuales 67.2% son solteros 29.7% 

casados, 1.6% divorciados y 1.5% unión libre. 

Es importante destacar que de los egresados, 1.7% son de la pri

mera generación, 30.7% de la segunda, 22% son de la tercera, 38.9% 

.196 



100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

la. 

TRABAJAN 

-------------¡-
100% 

NO TRABAJ 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

la. 

H A ;) ~ E S 

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

2a. 3a. 4a. 

¡ 
PADRES 

------- -------------' · ·,, -----

2a. 3a. 4a. 

' ,, 
' ', 

' ,, 

5a. 

',, 
' 

5a. 

• 197 



R E S U M E N 

100 % 

90 % 

80 % 

70 % 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

4 87% 56.5% 5 . ' 

\\\\\ \ \\\\ \\\\ \ 
45.87% 43.5% 

1\\111\111\111 
-

11\111\111\111 1 
\\\\\\\\\\\\\\\ 11 111 111 111 

1\\\1\\\11\\111 \111\\11\\111\ 

\ \ \\ \ 1 \ \ \ \ \ \ \ \ 1 

\\\\\ \\\\ \\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ 
MADRES PADRES 

lt ///// 1 TRABAJA_¡,.;¡ 

1---· ' NO TRABAJAN 

-· 
l!) 

00 



de la cuarta y 6.7% de la quinta generación. 

Finalmente se cestaca que 3.4% de los entrevistados son origina

rios del D.F., el resto de Durango, Estado de México, Hidalgo y San 

Luis Potosí, 3.1% individualmente. 

DESARROLLO ACADEMICO 

La información proporcionada por los egresados de la carrera de 

Pedagogía adquiere hoy una gran importancia para ayudar en el análi

sis del nuevo Plan de Estudios que se iipplan_t;g en octubre de 1983. 

Por otra parte el documento evalúa los diferentes aspectos relaciona

dos con el desarrollo académico de esta licenciatura en ia ENEP-Aca

tlán; destacando en particular de esta información los datos que se 

refieren a los aciertos y deficiencias descubiertos en el plan de 

estudios, la planta docente de la escuela y el perfil de nuestros es

tudiante¡,. 

Antes de desarrollar los aspectos mencionados es importante ana

lizar a manera de antecedente los siguientes datos, se observará la 

procedencia de los alumnos, de acuerdo a su formación pre-profesional. 

Asimismo, esta información se examinará a través de las cuatro genera

ciones de los hoy egresados de esta carrera. 

En nuestro país la educación es impartida por dos tipos de ins

tituciones; pública y privada; lo que interesa destacar aquí es la 

demanda de servicio educativo superior que es solicitada por los gran

des grupos de alumnos que proceden de este tipo de instituciones. 

En la primera generación el análisis es poco representativo ya 

que tan solo fué una persona entrevistada, motivo por el cual los 

datos que arroja son poco significativos. 

En la segunda generación, la participación en el periodo de se-
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cundaria a bachillerato se incrementó en el número de personas que 

provienen de escuelas privadas, suma en 5.1% al pasar de 27.8% a 

32.9% y el número de personas que provienen de escuelas públicas dis

minuyó a 5.5%. 

En la tercera generación el patrón de comportamiento es contra

rio al anterior,ya que la participación de las escuelas públicas au

mentó en 7.6% esto es, en la primaria 92.3% estudiaban en escuelas 

públicas, y en bachillerato 100%. 

En la cuarta generación el comportamiento es similar al anterior 

y su incremento fué de 8.7%. 

Finalmente, en la quinta generación la participación de las es

cuelas"públicas permaneció igual. 

Del análisis anterior se puede deducir que, a medida que aumen

ta el plan de estudios, la participación en la educación de las es

cuelas privadas disminuye en un 3.2%, al pasar de 18.89% en la pri

maria a 15.6% en el bachillerato. 

Por último, es necesario destacar la creciente importancia del 

sector público, esto implica el aumento de la capacidad instalada 

para poder atender al incremento de la demanda. 

l. Evaluación del Plan de Estudios. 

Como se destacó anteriormente, la carrera de Pedagogía en la 

ENEP - Acatlán empieza a funcionar en el año de 1975. En este año se 

impartía el plan de estudios que estRba vigente en Ciudad Universita

ria, es a partir de 1976 que se in~trumen~aun nuevo plan de estudios, 

el cual tiene la característica de partir de un tronco común de hu

manidades. 
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A cinco años de haber egresado la primera generación de Pedago

gía, se ha podido observar que los promedios de calificaciones obte

nidos por los alumnos egresados esta distribuida de la siguiente for

ma: (ver cuadros no. 3 y 4 anexos en la página siguiente) 

La información del cuadro no. 3 muestra que en general los egre

sados tienen un promedio aceptable, es decir que e.L aprovechamiento 

académico es regular en virtud de que el 69% de todos los egresados 

tiene un promedio superior al 8.0%. 

Los resultados hasta aquí expuestos son satisfactorios, sin em

bargo es motivo de preocupación que el 17.62% de los egresados adeu

de materias, (ver cuadro no. 5). 

La fuente de información se adquirió de la Coorinación General 

del Programa de Estudios Profesionales. Sólo se tomarán en cuenta los 

promedios con mayor frecuencia. 

.~N !MATERIA la. 2a. 3a. 4a. 5a. 

1 

TOTAL••! 

SI o ll .O 16.61 13.5 47 88.1 % 

NO 100 89.0 83.4 86.5 53 411. 9 % 

.. 

** Se refiere al porcentaje, tomando a las cinco generaciones en 

~~njunto,_esto_no_es_la·suma_de_los_valores_de_las_~eneraciones. ____ 
-
(cuadro 115). 

Asimismo, dentro de la evaluación del desarrollo académico a par

tir de sus egresados se incluye la opinión que estos nos proporcionan 

acerca de sus profesores; 1.6% de los egresados opinaron que sus pro

fesores son excelentes, 1.6% muy buenos; 39.1% buenos; 46.4% regulares 

y 6.3% malos. 
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~ERACION 

CALIFICA~ 
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81 

82 

83 

85 

87 

88 

90 

91 

93 

(cuadro /13) 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES 

la. 2a. 3a. 4a. 

1.5 3.1 3.2 

4.7 

3.2 1.5 

1.6 3.1 1.6 

4.5 4.9 

1.5 1.5 

1.5 1.5 3.3 

4.7 4.7 

3.3 1.5 1 1.5 

1.5 1.5 1.5 

5a. 

3.3 

3.3 

3.3 

% de los 
EGRESADOS 

7.8% 

4. 7% 

4.7% 

6.3% 

9.4% 

6.3% 

6.3 

9.4 

6.3% 

7.8% 
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PROMEDIOS DE CALIFICACIONES DEL TOTAL DE EGRESADOS 
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Para completar la opinión que tienen los egresados de sus profe

sores se observó lo siguiente: De las personas que dijeron que eran 

buenos profesores, 20% tiene buen nivel académico, 16.2% que la plan

ta de profesores está equilibrada y 63.8% que es otra la razón. A 

continuación se desglosa la información por generaciones; en la se

gunda generación, 5.6% de los entrevistados opinó que sus profesores 

eran excelentes y no dijo cual era el motivo, 5.6% opinó que eran 

muy buenos, por tener buen nivel académico; 27.8% que eran buenos, 

de estos, 60% tiene buen nivel académico, 20% porque la planta de 

profesores está equilibrada y el restanté 20% consideró que era otra 

razón y 61% opinaron que los profP.sores eran regulares y no dieron 

razón; en la tercer generación, 41 ;6 -:% dijeron que los profesores 

son buenos, y las razones son 40.1% buen nivel académico, 20% planta 

de profesores equilibrada y 40.0% otra la razón, 41.6% opinó que 

eran regulares, por estar la planta de profesores equilibrada y 

16.8% de estos eran malos; en la cuarta generación 43.5% opinó que 

eran buenos, de estos, 50% por tener buen nivel académico, 30% que 

la planta de profesores es equilibrada y 20% es otra la razón y 

56.5% opinaron que los profesores eran regulares. 

Del análisis anterior se puede observar que, en opinión de los 

alumnos, la calidad de los profesores de la carrera de Pedagogía en 

jo, de lo anterior hacemos una síntesis representat:hur en el si

guiente cuadro. (cuadro no. 6) 
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CORRELACION DE OPINION DE LA PLANTA DOCENTE 

1 

~N la. 2a. 3a. 4a. Total de en-
OP trevistados ¡,: 

EXCELENTES ---- 5.6 ---- ---- 1.86 

MUY BUENOS ---- 5.6 ---- ---- 1.86 

BUENOS ---- 27.8 41.6 43.5 37.63 

REGULARES --- 61.0 41.6 56.5 53.03 

MALOS ---- --- 16.8 ---- 5.62 

(cuadro 116). 

Servicio Social 

El servicio social, además de ser un requisito académico exigído 

por todos los centros universitarios reviste una especial impor

tancia debido a que tiene dos características: La primera, en rela

ción con las instituciones se ven favorecidas por la mano de obra 

gratuita en la realización de sus labores cotidianas; por otra parte, 

el servicio social pone en contacto al alumno con el campo de traba

jo y le permite llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. 

Si este se desempeña en forma directa con las actividades de la fu

tura práctica profesional. 

Para analizar la problemática del servicio social se tomarán 

en cuenta las siguientes variables: Número de egresados que han 

realizado el servicio social, y en el caso de las personas que con

testaron negativamente, la razón de esto, correlacionándolo con cada 

generación; opinión de los egresados acercad~ la utilidad de este 

servicio, así como sifué satisfactorio o no la relación del servi

cio social. 

Se puede observar en los cuadros 7 y 8, la composición genera-
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~!::RVICIO SOCIAL 

GENERACION 
la. 2a. 3a. 4a. 5a. TOTAL 

SERVICIO SOCIAL 

YA REALIZO 9.5 25 18.8 34.4 3.1 90.8 % 

NO HA REALIZADO l. 3 1.6 1.6 1.6 3.1 9.2 % 

Fuente de información: Coordinación General del Programa de Estudios 

Profesionales ENEP - Acatlán. 

SERVICIO SOCIAL 

100 % 

90 % 

80 % 

70 % 

60 % 

50 % 90.8% 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

9.2% 

(cuadros# 7 y 8) 
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cional de las personas ya realizaron el servicio social. 

De las personas que negaron haber realizado el servicio social, 

16.39% argumentó que no lo habían llevado a cabo por falta de tiempo. 

De ~stos, 1.6% corresponde a la segunda generación; 1.6% a la cuarta 

y 3.1% a la quinta generación; 65.6% de los egresados respondió que el 

servicio social había sido de su agrado. De ellos 21.9% a la segunda, 

15.6% a la tercera y 20.3% a la cuarta y 3.1% a la quinta. A 23.4% 

no le fué grato el servicio social; 1.6% de esta cantidad corresponde 

a la primera generación, 4.7% de la segunda, 7.8% de la tercera, 3.1% 

a la cuarta generación. El aprendizaje de nuevos casos opinó el 25% 

de los cuales 7.8% a la segunda, 4.7% a la tercera y 10.9% a la cuarta 

y 1.6% a la quinta generación. 

Se correlacionó el estado civil con el servicio social para ob

servar como afecta el primero al segundo. Se encontró que 67.2% de 

los egresados son solteros, y de ellos 86% ya han realizado el servi

cio social, no así, el 14% de ellos. De las personas que son casadas 

( 29.7% del total) 84.17% realizaron el servicio social; 1.6% son 

divorciados y 100% realizó el servicio social (ver cuadro No. 9) 

CORRELACION DEL ESTADO CIVIL CON EL SERVICIO SOCIAL 

ESTADO CIVIL % SI NO 

SOLTEROS 67.2 86 14 

CASADOS 29.7 84.17 15.83 

DIVORCIADOS 1.6 100 o 

OTRO 1.5 45.5 54.5 

(cuadro #9). 

Los medios más importantes de difusión de la información sobre 

el servicio social son: La información directa de la ENEP-Acatlán, 
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39.1% de los egresados informados por es~e medio, 6.3% de la segunda 

generación, 7.8% de la tercera y 17.2% de la cuarta generación. El 

20.37% de los alumnos se enteraron del servicio social a través de 

sus amigos; de éstos 1.6% son de la primera generación, 6.3% de la 

segunda, 3.1% de la tercera y 9.4% cuarta generación. Por invitación 

expresa; 15.6% realizó el servicio social, de los cuales 6.3% son de 

la segunda generación, 6.3% de la tercera, 1,6% cuarta y quinta genera

ción. 

Este nivel de la formación profesional no es muy problemático o 

conflictivo, sin embargo, no hay que descuidarlo, ya que es uno de los 

requisitos para la obtención del título, de lo contrario se produciría 

una mayor demora en esta última. Los datos presentados corroboran las 

afirmaciones hechas al principio de este apartado. 
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Los egresados que manifestaron que el servicio social había sido 

satisfactorio a nivel personal; opinó el 20.4% de la segunda genera

ción, 15.6% de la tercera, 20.3% de la cuarta y 3.1% de la quinta ge

neración; asimismo opinaron que no había sido satisfactorio el 2.5% 

de la segunda generación el 9.0% de la tercera, el 20.0% de la cuarta 

y el 9.1% de la quinta generación. Esta manifestación puede observar

se en el siguiente cuadro. 

CORRELACION DEL SERVICIO SOCIAL CON LA SATISFACCION PERSONAL 

~ la. 2a. 3a. 4a. 5a. TOTAL 

SI ---- 20.4 15.6 20.3 3.1 59.4 % 

NO ---- 2.5 9.0 20.0 9.1 40.6 1, 

De los entrevistados que manifestaron satisfacción personal en 

el desempeño del servicio social, opinaron que en la experiencia ha

bían aplicado los conocimientos adquiridos durante la carrera. De 

ellos, el 4.7% de la segunda generación, 7.8% de la tercera y 3.1% 

de la cuarta y 4.4% de la quinta generación. Es decir el 25% del to

tal de los entrevistados. Lo cual revela que no hay "Il" ro1ac-lón 

efectiva entre los contenidos d~L.plan de- estudios y el servicio so

cial como la primera aproximación a la práctica profesional futura. 

De los entrevistados que manifestaron insatisfacción en el de

sempeño del servicio social, que corresponde al 40.6%, opinó que es

te no tenía relación con los conocimientos adquiridos ni aportaba 

conocimientos adicionales, de ellos el 1.6% corresponda a la primera 

generación, 4.7% a la segunda 3.1% a la tercera, 1.6% a la cuarta y 

1.0% a la quinta generación. Es decir, el 12% del total de los entre

vistados. Aunque no es alarmante el dato, revela la necesidad de que 

las autoridades correspondientes estudien esa área. En virtud de que 

el servicio social es l.a posibilidad de que los empleadores conoz

can el perfil profesional de los egresados a través de esta práctica. 
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Con relación a la utilidad del servicio social respecto de la 

practica profesional, el 77.6% opinó que si habían experimentado re

lación, de ellus se distribuyó la opinión de la siguiente manera: 

20.6% de la primera generación, 16.8% de la segunda, 13.6% de la ter

cera, 14.4% de la cuarta y 12.2% de la quinta generación. 

En cambio, los que opinan que no había sido útil,correspondió 

al 22.4% distribuido de la siguiente manera: 3.1% de la primera ge

neración, 5.2% de la segunda, 3.3% de la tercera, 6.6% de la cuarta 

y 4.2% de la quinta generación. 

CORRELACION DE LA UTILIDAD DEL SERVICIO SOCIAL EN LA PRACTICA 

··.PROFESIONAL 

~ la. 2a. 3a. 4a. .5a. TOTAL 
AD 

SI 20.6 16.8 13.6 14.4 12.2 77 .6% 

NO 3.1 5.2 3.3 6.6 4.2 22.4% 
1 

Expectativas Académicas 

Dentro de la formación profesional, la escuela cumple con los 

fines y objetivos que se determinan en la etapa básica; sin embargo, 

la capacitación profesional no termina aquí, sino que el desarrollo 

de los conocimientos y la especialización tecnológica han creado la 

necesidad de que los estudiantes esten cada vez más preparados y ca

pacitados para así ser aptos para la competencia profesional, y es 

através de los estudios de posgrado que se alcanzan estos objetivos. 

Es importante conocer el número de aspirantes potenciales a es

te nivel de estudios, ya que representa el aspecto cualitativo en 

contraposición al cuantitativo que se observa en los estudios profe

sionales. 
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PREFERENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO 

~ 
la, 2a. 3a. 4a. 5a. TOTAL 

AR 

PAIS 2.6 14.1 11. 9 21. 9 5.87 56.37% 

EXTRANJERO ---- 4.1 2.6 4.7 3.0 14.04 

NO HAY INTERES ---- 1.0 9.5 ----
1 

10.0 29.59 

CORRELACION DEL ESTADO CIVIL CON EL INTERES DE REALIZAR 

ESTUDIOS DE POSGRADO 

1 ASPIRA A ESTUDIAR NO ASPIRA A 1 
ESTADO CIVIL POSGRADO ESTUDIAR TOTAL 

POSGRADO 

SOLTEROS 67.2 51.4 67.2% 

CASADOS 29.7 15.1 29.7% 

DIVORCIADOS 1.6 ---- 1,6 % 

OTROS 1.5 ---- 1.5 % 
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De las personas con intención de hacer un posgrado en el país, 

2.6% pertenece a la primera generación de la carrera, 14.1% a la se

gunda, 1.9% a la tercera , 21.9% a la cuarta generación, 5.87% a la 

quinta. Por lo que respecta a los egresados que eligieron el extran

jero; 4.1% , de la segunda 2.6% de la tercera, 4.7% cuarta y 3.0% de 

la quinta generación. La información anterior puede desglosarse por 

generaciones; la primera, de las cuales 100% pretende hacerlos en el 

país. En la segunda, 25% escogío el país para realizarlos y 3.1% el 

extranjero. 20.3% de los egresados de la tercera generación tienen 

interés en los estudios de posgrado; 19.4% en México y 1.6% en el 

extranjero. En la cuarta generación 21.9% se interesa en los estudios 

de posgrado, de los cuales 21.9% eligió a México para realizarlos, 

y 4.7% prefirió otro país. Finalmente en la quinta generación el 

4.7% desea hacerlo en el país y 1.6% no. 

Existen en México algunas instituciones que ofrecen estudios de 

posgrado para la carrera de Pedagogía como son la UNAM, la E.N.E.P.

Acatlán, el CISE, el e.E.E., el C.I.D.E., Facultad de Filosofía y Le

tras, etc. De las personas interesadas el 3.1% escogió la E.N.E.P 

Acatlán, mientras que para el C.I.S,E.el porcentaje fue de 1.6% y 

21.9% para otras instituciones no especificadas para el I.P.N. 4.7%. 

De las personas que eligieron la UNA..~, corresponde 3.1% a la 

segunda generación, 4.7% a la tercera, 12.5% a la cuarta generación 

y 1.6% a la quinta, de los egresados que prefieren la E.N.E.P. 

Acatlán, 1.6% de la tercera y cuarta generación respectivamente. 

La correlación de los estudios de Posgrado con el estado civil 

proporcionó los siguientes datos: 67.2% de los egresados son solteros 

y de ellos 51.4% aspira a realizar estudios de posgrado, no así el 

14.9%. Los egresados casados constituyen 29.7% del total; de ellos 

15.1% desea hacer estudios de Posgrado y 16.6% no, por último 1.6% 

del total son divorciados y 1.6% no desea realizar un posgrado. 
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Como mencionamos anteriormente, las expectativas académicas es

tán constituidas no sólo por los estudios de posgrado, sino también 

por la posibilidad de ser profesor o investigador. 

De los entrevistados, a 31.3% aspira a hacer estudios de posgra

do. Por otra parte, 7.8% manifiesta su interés por la docencia; 100% 

de estas personas se inclinan por los estudios de posgrado. La dis

tribución por generaciones de estos casos es la siguiente; de los 

egresados que tienen interés en la investigación 33.3% de la segunda 

15.4% de la tercera;, 39.1% de la cuarta y 25% de la quinta generación. 

Por otra parte, 5.6% de las personas interesadas en la docencia 

corresponde a la segunda generación, 7.7% a la tercera y 1.3% a la 

cuarta generación. 

Es notoria la preferencia que demuestran los egresados por rea

lizar sus estudios de posgrado en el C.I.S.E. lo que hace necesario 

que la U.N.A.M. incremente su capacidad de estudios de posgrado, no 

s6lo en cantidad sino en calidad como un interés constante de supe

ración. Por otra parte, para salir de la dependencia cultural del 

extranjero es necesario aumentar la calidad de las maestrías y doc

torados de las instituciones mexicanas. 

Para complementar los datos anteriores, se investigó en que 

países les gustaría a los egresados realizar estudios de posgrado. 

Se encontró que 12.5% eligió Francia., 3.1% Estados Unidos y 1.5% 

prefirió Inglaterra. Del 20% de los egresados de la primera genera

ción, 12.0% eligió hacer los estudios en Francia, mientras que el 

resto no respondió. Por último, en la cuarta generación se eligió 

7.7% para Francia, Estados Unidos e Inglaterra respectivamente. 
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DESARROLLO PROFESIONAL 

La E.N.E.P. - Acatlán tiene como objetivo impartir educación 

para formar profesionales capaces; útiles para la sociedad, que 

ayuden a difundir el conocimiento científico y la cultura en la comu

nidad, y sienta las bases del futuro desarrollo profesional de sus 

egresados. Entendemos por desarrollo profesional la vinculación 

existente entre el egresado y el campo de trabajo, así como su par

ticipación en la dinámica nacional, a través de los conocimientos 

adquiridos en la etapa de su formación profesional. 

Para el análisis del desarrollo profesional de los egresados 

de la E.N.E.P. - Acatlán, lo hemos dividido en dos áreas; el perfil 

profesional y la situación profesional del egresado. 

Perfil profesional del Egresado 

El pedagogo es el profesionista que se dedica al estudio ·del 

hecho educativo y,_ el proceso de enseñanza aprendizaje y su 

finalidad es vincular la teoría Pedagógica con la situación social 

del sistema educativo en México. Esto constituye el ideal en cuanto 

a los egresados de la E.N.E.P. - Acatlán. 

Para el inicio de la investigación se analizó la situación -

laboral de los egresados, en el siguiente cuadro se muestra la com

posición de las personas que trabajan por generación. Cuya fuente de 

información es la Coordinación General de Estudios Profesionales 

E.N.E.P. - Acatlán. 
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Perfil profesional del Egresado 

la. 2a. 3a. 4a. 
1 

5a. TOTAL 

TRABAJAN 100 73 72 25 20 58 % 

NO TRABAJAi\f --- 27 28 75 
1 

80 42 % 

* La suma de los porcentajes da aproximadamente 100%, ya que es 

porcentaje total. 
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De las personas que trabajan, 65.0% considera que tiene pers

pectivas de desarrollo, no así el 34.0% restante. Los egresados que 

no trabajan considera que no tiene perspectivas de desarrollo. 

En la segunda generación, 77.8% labora, y de este porcentaje 

80.0% tiene perspectivas de desarrollo, mientras que no las tienen 

20.0%; 23.1% de esta misma generación no trabaja y 100% de esta cifra 

afirma tener perspectivas de desarrollo. 

En la cuarta generación 30.4% de los egresados trabaja, y de 

ellos sólo 42.9% tiene posibilidad de progreso, no así el 57.1% 

restante. El 69.6% de esta generación no trabaja; de ellos 100% no 

tiene posibilidad • 

Las causas de falta de perspectiva de desarrollo tienen los 

siguientes porcentajes: no existe posibilidad de ascenso en el tra

bajo 6.3%, no se realiza investigación en la empresa 4.7%. 

De las personas que trabajan, 4.7% consideran que tienen posi

bilidad de ascenso, 10.0% pertenecen a la segunda, 50% a la tercera, 

y 33% a la cuarta generación. Dentro de aquellos que afirmaron que 

en su trabajo había posibilidades de superación profesional, corres

ponde 33.3% a la segunda generación, 44.4% a la tercera y 22.2% a la 

cuarta generación. Los entrevistados que consideran que su trabajo 

favorece el desarrollo docente corresponden 50% a la segunda y 50% 

a la tercera generación. Finalmente, quienes ven en su trabajo un 

campo propicio para la investigación corresponden a la segunda y 

tercera generación recurrentemente. 

En cuanto al primer empleo, en relación a la carrera, 3.1% se 

colocaron como analistas: de ellos 100% son de la segunda generación; 

el 29.7% empezó a trabajar como profesor, y por generaciones corres

ponde 52.6% a la segunda, 15.8% a la tercera 21.1% a la cuarta. El 

porcentaje que trabajó por prlmera vez como empleado es de 1.6%,de 

ellos,100% es de la tercera generación. 
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En la quinta generación trabaja el 25% y el 100% afirma que no 

le han servido las materias, mientras que del 75% que no trabaja al 

66.7% afirma que si le han servido las ~aterias, no así al 33.3% 

restante. 

En relación a los lugares en que trabajan los egresados (por 

sectores) los resultados fueron los siguientes: 

De las personas que trabajan, 62.9% lo hace en el sector pú

blico, 34.3% en el privado y 2.8% ejerce corno profesional indepen

diente. En cuanto a la distribución por generaciones, se observó que 

de las personas que laboran en el sector público corresponde el 

40.9% de la segunda, 22.7% de la tercera, 22.7% a la cuarta genera

ción. De los profesionales independientes, el 35.5% corresponde a 

la segunda generación, 28% a la tercera y 36.5% a la quinta genera

ción. 

~ON la. 2a. 3a. 4a. 5a. TOTAL 
R 

PUBLICO 6,7 40.9 22,7 22,7 7 62,9% 

PRIVADO --- --- --- --- --- 34.3% 
: --

INDEPENDIENTE --- 35.5 28 --- 36.5 2.8% 

La correspondencia entre el lugar donde trabajan actualmente 

los egresados y los promedios generales obtenidos en la carrera es 

la siguiente: del 34.3% que trabaja en el sector público los prome

dios obtenidos observados son: 13.6% con un promedio de 8; 9.17% de 

8.3; 13.6% de 8.5; 9.1% de 8.6; 9.1% y 13.5% con 9.5. 

En el sector privado el total de personas es de: 34.3% y de 

ellos 15.41% tiene promedio de 8.1; el 15.4% obtuvo un promedio de 
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8.2 y el 85% y 90% un promedio de 8.4. Los profesionales independien

tes constituyen el 2.9% global y el 100% tiene promedio de 8.71. 

En cuanto al motivo para que los egresados laboran en un lugar 

determinado encontramos que el 66.6% eligió su trabajo por gusto o 

por interés, 17.1% lo hizo en forma temporal en tanto se recibe. Y 

2.9% por la escasez de empleo en el área de su carrera; del primer 

grupo, esto es, quines trabajan por interés o por gusto, 25% corres

ponde a la segunda, 41.7% a la tercera y 20.8% a la cuarta genera

ción. De las personas que tienen un trabajo a la espera de titularse, 

13.7% corrresponde a la segunda y 33.3% a la tercera y cuarta gene

ración. Finalmente aquellos que no han encontrado un trabajo en el 

área de la carrera, corresponde a la primera generación en 50% a la 

segunda y cuarta generación respectivamente. 

La realización entre el motivo de porque trabaja y el promedio 

general obtenido en la carrera arrojó los siguientes datos: 

Las personas que trabajan por gusto o por interés constituyen 

el 68.6% del total y los promedios observados son: 8.0 para 72.5%; 

8.1 al 8.3%; 82 a 9.3%; 88.8 para 8.3%; 9.1 a 8.3%; 9.3 al 8.3% y 

9.5 para 12.5%. 

La correlación de las perspectivas el desarrollo con el prome

dio general de la carrera en las distintas generaciones proporcionó 

los datos siguientes: en la primera generación el 20% de los egresa

dos obtuvo un promedio de B.O: de ellos 100% se dedican a la docen

cia, en otra parte el 20% obtuvo un promedio de 8.9; de estos 50% 

son asesoreg, un 20% más obtuvo un promedio de 8.41, los cuales dije

ron tener expectativas como investigadores. 

En la segunda generación el 11.1% obtuvo un promedio de 8.3; de 

ellos 50% tiene como expectativa la docencia y el 50% restante no 

tiene ninguna expectativa en especial, 11.1% tuvo promedio de 8.6, 

de ellas 50% tienen expectativas como asesores y 50% como analistas, 
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16.7% obtuvo un promedio de 9.0, de esta cantidad 33.3% tiene ex¿ec

tativas como investigadores, 33.3% como asesores y 33.3% como profe

sores. Finalmente el 11.1% tuvo un promedio de 9.1, cuyas expectati

vas son un 100% de desempeñarse como investigadores. 

En la tercera generación 15.4% obtuvo un promedio de 8.0, de 

estos el 50% tiene expectativas como asesores y el 50% restante no 

tiene expectativas en especial; El 23.1% obtuvo un promedio de 8.1, 

de ellos el 33.3% tiene expectativas como investigadores y 33.3% co

mo profesores; El 15.4% obtuvo 8.2; de ellos el 50% tiene expectati

vas como investigadores y 50% como profesionales independientes. 

En la cuarta generación 8.7% obtuvo un promedio de 8.0, de 

ellos 50% tienen expectativas como profesores; 17.4% obtuvo un pro

medio de 8.5 y sus expectativas son: 25% como aseso"res y 25% como 

profesores; el 8.7% tuvo un promedio de 8.8, de estos el 50% tiene 

expectativas como asesores; y el 13,0% que obtuvo un promedio de 

9.0,de ellos el 100% no tiene expectativas como profesores. Final

mente 8.7% tuvo un promedio de 9.5 y de estos el 50% tiene expecta

tivas como profesor 

En 17.9% del global correspondea quienes trabajan mientras se 

titulan; los promedios de este grupo son: 7.6 de promedio al 16.7% 

de las personas; 8.5 al 33.3%; 8.6 de promedio al 16.7%; 9.0 al 

16.7% y 9.1 de promedio al 16.7%. 

Finalmente, 2.9% del global incluye a las personas que no han 

encontrado trabajo dentro de su área, de los promedios de este gru

po son: 50% tienen 8.5 de promedio y 50% de 9.0. 

Se evaluó también la relación entre el trabajo actual y la ca

rrera estudiada, en este caso de Pedagogía. con los siguientes resul

tados: 
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Del 54.7% que labora; 88.6% lo hace dentro del campo de su carre

ra, Y 11.4% trabaja en áreas diferentes. Dentro del primer caso, 

40.6% de la segunda 25% de la tercera y 21.8% de la cuarta genera-

ción. En el caso de las personas que no trabajan dentro del campo 

de su carrera, 25% pertenecen a la segunda, 50% a la tercera y 25% a 

la cuarta generación. 

Se consideró también la relación existente entre el promedio ob

tenido y el trabajo, cuando éste se vincula con la carrera de Pedago

gía con los siguientes resultados: 

El 88.1% del global, trabaja en el área de su carrera. Los pro

medias en este grupo son los siguientes: 8.0 de promedio con 39.5% 

de estas personas: 9.8 a 12.5%; 8.6 al 94%; 9.1 corresponde al 94% y 

9.5 de promedio al 9.9%. 

Finalmente las personas que no trabajan en el área de su carre

ra 11.4% del total; de éstos el promedio de 8.1 representa el 25%, 

8.2 el 25%; 8.3 al 25% y 8.5 de promedio al 25%. 

A continuación se analizan las variables y materias que han ser

vido y el "porqué han servido". 

54.7% del total consideró que sí han servido las materias, con

tra 28.1% que opinó lo contrario. De los primeros, 4.3% corresponde 

a los que se encuentran relacionados con el trabajo, 20% les han ser

vido porque forman criterio y por último, 54.3%, ayudan al desarro

llo profesional. 

De las personas a quienes les han servido las materias, 26.6% 

son de la segunda generación y 22.9% y 40% pertenecen a la tercera 

y cuarta generaciones, respectivamente. 
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En relación directa con el análisis anterio~ se consideró el 

cruce entre las variables "materias que no han servido" contra 

"porqué no han servido". 

Del total de las personas, el 28.1% opinó que no le han servido 

las materias, 27.8% que no se relacionan con su trabajo y 55.6% por 

ser demasiado teóricas y 16.7% es otra razón no especificada. 

Fué necesario considerar la relación existente entre tener un 

título o no para el trabajo que se realiza dentro del área de la ca

rrera de Pedagogía; 88.6% manifestó que la actividad que realiza es

ta relacionada con la carrera, de éstos: 70.8% no está titulado y 

9.4% ya realizó su examen profesional; 11.4% no trabaja en el área 

de su carrera, de éstos, el 100% no está titulado. 

En la segunda generación, 40% trabaja en el área de su carrera 

de éstos, el 84.5% todavía no realiza su examen profesional y el 25% 

no trabaja en el área de su carrera. 

En cuanto a la tercera generación, 25% realiza su trabajo en 

actividades propias del área de influencia de Pedagogía, 50% traba

ja en área no relacionadas con la carrera referida. 

Finalmente en la cuarta generación, el 21.8% desempeña activi

dades propias del área, 25% no trabaja en esta. 

En cuanto a la relación que existe entre el trabajar y la for

ma en que se consiguió ese trabajo, podemos observar que 8.6% de 

las personas que obtuvieron su empleo por recomendación de otra per

sona; 8.6% tiene amigos en la institución; 51.4% presentó solicitud 

personal en la institución. 
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Si.tuación :profesional del e:,;re3ado 

El objetivo final del proceso de enseñanza-aprendizaje es capa

citar a los educandos para que estos puedan desarrollarse eficazmen

te en el campo de trabajo, es por este motivo que a continuación se 

analizan los cuadros estadísticos relacionados con la situación pro

fesional del egresado. 

Como ya se mencionó en el apartado anterior, 58% de los egresa

dos trabaja actualmente; de estos 11.6% son funcionarios; 41.1% em

pleados; 5.3% profesionales independientes; 42.2% no tienen trabajo. 

A continuación se desglosa esta información por generación: 

En la segunda generación, 5.6% son funcionarios; 27% empleados; 

33.3% asesores y 5.6% analistas, y el 27.7% no trabaja. 

En la tercera generación, 7.7% son funcionarios; 38.5% emplea

dos, y ninguno de ellos adeuda.materias. 

Del 30.8% corrrepondiente a la superación profesional, ninguna 

persona adeuda materias. Del 15.4% del total que corresponde al cam

po propicio para la investigación, 50% no adeuda materias; 15.4% co

rresponde a quienes consideran a su trabajo como campo favorable 

para el desarrollo docente, de ellos, 100% adeuda materias. 

El 4.3% de la cuarta generación tiene posibilidades de ascenso, 

y de ellos 100% adeuda materias; en el 18.7% del grupo de supera

ción profesional, ninguna persona adeuda materias. 

Otra forma de evaluación de las perspectivas de desarrollo 

compara éstas con el registro de las tesis profesionales, tiene 

perspectivas de desarrollo, de ellos, 60% no han registrado su te

sis y 30.4% si la han registrado. El 21.9% del total consideran 
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no tener perspectivas de desarrollo, de estos, el 57.1% no ha regis

trado su tesis, mientras que 28.6% si ha realizado este trimite. 

De las personas que han registrado su tesis, 71.4% son de la segunda 

generación, 7.1% de la tercera y 14.3 % de la cuarta. En cuanto a 

aquellos que no han registrado su tesis, 18.4% a la segunda, 28.9% 

a la tercera, 39.5% a la cuarta generación. 

La relación entre las perspectivas de desarrollo y la necesidad 

de un asesor externo para la tesis es la siguiente; por generaciones: 

A continuación se analiza la relación entre el promedio gene

ral obtenido en la carrera y el puesto que desempeñan los egresados 

en la actualidad. 

El 32.8% de los entreviastados trabaja como analista, de ellos, 

14.3% obtuvo un promedio de 7 .5 y 4.8%- con un promedio de 9.4. 

El 15.6% del total son funcionarios, con los siguientes prome

dios: 10% tiene promedio de 8.0; 20% promedio de 8.4, 20% de 8.9 y 

10% con promedio de 9.3. 

Otro 15.6% representa a los empleados, cuyo promedio fue de 7.5; 

40%,8.6; 10%, 9.4. 

Los asesoresconstituyen el 12.5%. Sus promedios son: 7.4, 12.5% 

de los asesores; 7.8 12.5%; 8.4 12.5%; 9.4 de 25% de todos los ase-

sores. 

Por otra parte, se analiza la relación entre el trabajo actual 

de los egresados y el adeudo ( o no) de materias. A continuación se 

presentan los resultados: 

Del 54.7% de personas que trabajan, 80% no adeudan1mientras. 

que 14.3% tienen una situación irregular. Los egresados que no tra-
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bajan constituyen el 42.2% del total, de ellos, 14.8% tienen al co

rriente sus materias y el 85.2% restante adeudan materias. 

Del 14.3% de las personas que adeudan materias; 22.2% corres

ponde a la segunda y a la tercera generación, 33.3% a la cuarta y 

22.2% a la quinta. Las personas que no adeudan materias constituyen 

80.0% se distribuyen de la siguiente manera; 31.4% de la segunda, 

19.6% de la tercera, 37.3% de la cuarta y 3.9% de la quinta genera-

ción. 

La relación entre el trabajo, el adeudo de materia y la genera

ción, es la siguiente: 

En la primera generación, del 70% que trabaja, 25% no adeuda 

materias, mientras que del 30% que no trabaja, el,100% tiene materias 

pendientes. 

En la segunda generación, del 77.8% de las personas que traba

jan 100% tienen materias al corriente, el 20% adeuda alguna materia; 

del 27.2% que no trabaja, na adeuda materias el 50% y el 50% restan

te si adeuda. 

En cuanto a la tercera generación; 76.9% de los entrevistados 

trabaja yd~ ellos,el 20% adeuda materias, mientras que el restante 

70% tiene sus asignaturas al corriente; del 23.1% que no trabaja 

tiene sus materias al corriente. 

La utilidad de las materias de la carrera se evaluó correla

cionando éstas con el trabajo actual. Así del 54.7% de los entrevis

tados que trabaja, 65.7% considera que las materias les han sido 

útiles y 28.6% opina que las asignaturas no le han servido. Por otra 

parte, el 42.2% no trabaja actualmente, y de ellos, 44.4% afirma que 

las materias son útiles y 26.6% manifiesta que las asignaturas no 

le sirven. 
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En la primera generación tanto el 70% que trabaja, como el 30%, 

que no lo hac.e, afirma que las materias le son mas útiles .. 

En la segunda generación, del 77.8% de las personas que trabajan, 

71.4% considera que las materias le har. servido; contra 21.4% que opi

na que aquellas no son útiles. Del 22.2% que no trabaja, el 50% afir

ma que las materias no le han servido. 

En la tercera generación trabaja el 76.9% del total, de ellos, 

60% manifiesta que le han servido las materias, contra 40% que las 

consideran inútiles. Del 23.1% que no labora, 66.7% opina que las 

asignaturas son útiles, y 33.3% que no les han servido. 

En la cuarta generación trabaja el 30.4% y de ellos 85.7% asegura 

le han servido las materias, y del 69.6% que no labora, 50% conside

ra que le han sido útiles las materias, contra el 25% que asegura lo 

contrario. 

Con el fin de apreciar el desarrollo en el trabajo, se investigó 

el salario inicial y el actual. Con respecto al primero y la distri

bución generacional, 40.6% ganaban menos de $5,000.00 y de ellos 

34.6% corresponden a la segunda generación, 23.1% a la tercera y 

30.8% a la cuarta; 10.9% obtenían entre $15,000.00 y $20,000.00 

42.9% son de la segunda generación; 28.6% de la tercera y 14.3% son 

de la cuarta generación. 

El 4.7% tenían salarios entre $20,000.00 y $25.000.001 de este 

porcentaje, 100% corresponde a la segunda generación. Al grupo de 

25 a $30,000.00 corresponde 4.7% de los egresados que trabajan; la 

primera, la segunda y quinta generación representan el 33.3%. 

En cuanto al salario actual los resultados son los siguientes: 

Las personas con un sueldo inferior a $15,000.00 constituyen el 

15.6% con 20% corrrespondientes a la segunda generación, 20% a la 
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tercera y 50% a la cuarta generación. El 4.7% se encuentra en el gru

po que gana de $15,000.00 a $20,000.00; 66.7% de esta cifra correspon

de a la segunda y a la tercera generación, 33.3%. El 6.3% obtiene ga

nancias comprendidas entre $20,000.00 y $25,000.00, 30% de ellos co

rresponde a la segunda, 25% a la tercera y25% a la cuarta generación. 

El 10.9% ganan entre $25,000.00 y $30,000.00; 14.3% de la pri

mera generación, 42.9% de la segunda; 28.6% de la tercera y 14.3% de 

la cuarta; en el grupo de $30,000.00 a $35,000.00 se encuentra el 

10.9% de los egresados, el 6.3% de~os entrevistados ganan entre 

$35,000.00 y $40,000.00 y se distribuyen de la siguiente manera; 50% 

de la segunda generación y tercera respectivamente. Por último las 

personas que ganan más de $50,000.00 constituyen el 1.6%. 

En la segunda generación, 20% obtuvo un promedio de 7.5, de es

tos, 40% son investigadores, 20% asesores y otro 40% analistas. 

Se correlacionaron las perspectivas de desarrollo con el adeudo 

de materias, con los resultados que a continuación se exponen: 

De 4.7% de las personas que ven en su trabajo la posibilidad de 

ascenso, 66.7% no adeudan ninguna materia, mientras que 33.3% si adeu

dan. Del 14.1% que respondieron que en su trabajo podían superarse 

profesionalmente, 100% están al corriente con sus materias, 6.3% de 

los entrevistados manifestaron que su trabajo favorecía el desarro

llo docente; el 50% de estos tienen materias pendientes y el 50% no 

adeuda materias. 

Finalmente 10.9% del total expresó que el trabajo era un campo 

propicio para la investigación; de ellos, 85.7% no adeuda materias. 

En la segunda generación, 56% considera tener posibilidad de 

ascenso en su trabajo; de ellos, 100% tiene sus estudios al corrien

te, del 16.7% que ven en su trabajo como forma de superación profesio-
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nal, 100% no adeudan materias, 11.1% de los entrevistados conside

ran su trabajo como favorable para el desarrollo docente, 100% no 

adeudan materias. Finalmente, 22.2% del total considera su trabajo 

como campo propicio para la investigación. 

En la cuarta generación, 13% son empleados y 21.7% asesores. 

De las personas que trabajan, 311% tienen de trabajar entre uno 

y seis meses, 20% de 6 meses a un año; 25.7% de uno a dos años; 

8.6% de dos a tres años, 4.9% de cuatro a cinco años y 5.7% de cin

co años en adelante. 

En la segunda generación 22.2% llevan de trabajar de uno a seis 

meses, 11.1% de seis meses a una año, 38.9% de uno a dos años y 

5.6% de dos a tres años. 

En la tercera generación, 30.8% tienen de trabajar de uno a seis 

meses, 15.4% de seis meses a un año, 15.4% de uno a dos años, 7.7% 

de dos a tres años, 7.3% y 7.7% de cuatro a cinco años y de cinco 

años en adelante 7.7%. 

Una inquietud muy válida consiste en observar si existe alguna 

relación entre el promedio obtenido y el tener trabajo. 

En la segunda generación 11.1% está titulado y 88.9% no lo está, 

para la tercera y cuarta generaciones no se titula nadie aún. 

De las personas que trabajan en el sector público, 9.3% no lo 

está y el 100% de profesionistas independientes no se han titulado. 

Es importante el hecho de estar titulado ya que se puede obtener 

un mejor cargo;33.7% de los titulados son funcionarios y 66.7% son 

asesores. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo a este panorama, es pertinente señalar 

que el plan de estudios de la carrera de pedagogía vigen

te hasta octubre de 1983, refleja la necesidad de rees

tructurar su organización curricular a partir de crite

rios relacionados con las nuevas necesidades sociales 

del egresado de pedagogía llamado a atender problemas 

educativos desde una perspectiva más amplia, contemplan

do las distintas modalidades del área con una posición 

más comprometida. en el desempeño de la actividad docente 

de investigación y de ejercicio profesional. 

En este sentido se pudo observar a través de la 

participación de los alumnos entrevistados, que su apro

vechamiento acadlmico promedio es aceptable, lo que pue

de indicar que la planta docente, los recursos materiales 

y en general los servicios de apoyo son satisfactorios, 

Sin embargo, es conveniente señalar que se ha observado 

en la constitución de la planta docente cierta movilidad, 

caracterizada por la inclusión constante de porfesores 

de nuevo ingreso, con la modalidad de profesor asignatura, 

lo que puede repercutir en una falta de solidez en las 

líneas de trabajo de las distintas áreas del plan de es

tudios. 

También resulta preocupante observar que contra

dictoriamente con el promedio acadlmico obtenido, exis

te un alto porcentaje de alumnos que adeudan materias, 

Esta'~eálidad puede deberse a la rigidez de la seriación 

establecida, o a la deserción en las materias de poca re

lación, desde el punto de vista del egresado, con la prác

tica profesional, 
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En lo relativo a la incidencia del servicio social 

con la pr&ctiva profesional, se observó la necesidad de 

instrumentar ciertos mecanismos tendientes a difundir 

las actividades para las que está capacitado el pedagogo, 

a través de convenios con las instituciones del sector 

público y privado, donde los egresados pueden optar de 

acuerdo a sus intereses, por determinada institución pa

ra ejercer actividades relativas a su campo profesional. 

Sin embargo podemos decir que esta necesidad aún se haya 

en la etapa de apertura de convenios y organización inter

na de las dependencias encargadas para este fin, pues to

davfa falta afirmar algunos aspectos relativos a las ac

tividades que el egresado debe desempeñar para aproximar

se a partir de este primer contacto, con su práctica pro

fesional futura. 

Asimismo, los egresados se pronuncian por la nece

sidad de estudios de posgrado como un requerimiento para 

insertarse con mayor éxito en el mercado de trabajo, ~en

dencia que puede deberse a un sentimiento de "insatisfac

ción" personal por la organización curricular de la ca

rrera, como a un desconocimiento del campo de trabajo de 

la pedagogía, 

La especialización se contempla como una expecta

tiva de desarrollo profesional y como una garantía de 

reconocimiento social. Contradictoriamente revela el es

tudio la preferencia por realizar este tipo de estudios 

en el país, decisión que puede deberse a condiciones eco

nómicas que privan en el país o por la falta de difusión 

de este tipo de estudios fuera del CISE. 
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Independientemente de lo anterior, se sigue valoran

do la especialización como un fin para ascender en la es

cala social a través del empleo. 

Ante esta evidencia, sería recomendable la difusión 

de los estudios de posgrado que se imparten en las distin

tas escuelas, así como la realización de convenios para 

que los egresados puedan optar por cierto tipo de estudios 

con el apoyo de medias becas o becas compl.etas, de acuer

do a su grado de aprovechamiento obtenido durante su for

mación profesional. 

Asimismo se recomienda la ampliación de estudios de 

posgrado en el área no solo en el CISE, sino en otros cen

tros de investigación, que además incluyan calidad y con

gruencia con los problemas actuales de la educación en Mé

xico. 

En el perfil profesional del egresado el estudio re

vela que el 58% trabaja y el 42% aún no, De los que no 

trabajan, expresan que se debe a una falta de relación en

tre los contenidos curriculares y las características de 

la estructura ocupacional; otros manifiestan que se debe 

a un desconocimiento de las actividades para las que es

t& capacttado el pedagogo,· por parte de los empleadores. 

Hecho que es altamente preocupante en el terreno del tra

bajo, para quienes escogieron estudiar la carrera de peda

gogía con la expectativa de proyectarse profesionalmente 

en el área. Lo cual exige retomar como marco de referen

cia la revisión de la estructura curricular, el perfil 

profesional y la práctica profesional propuesta en el 

plan de estudios vigente con miras hacia una mayor cron

gruencia con las necesidades sociales del país, así como 
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con las aspiraciones personales del estudiante de 

pedagogía que opta por esta carrera por el compromiso so

cial que ella implica en el desarrollo profesional. 

Asimismo es necesario insistir sobre la necesidad 

de difundir las actividades del pedagogo y delimitar su 

campo de trabajo con relación a las tareas de otros profe

sionales afines al &rea. Este hecho ha demostrado ser real 

en el mercado ocupacional en que participan diversos pro

fesionales en la conformación de equipos de trabajo avoca

dos a algún trabajo específico. Situación que en términos 

de remuneración se han traducido a nivel general en per

cepciones que no retribuyen lo pvofesionalrnente justo a 

este nivel de estudios. 
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Anexo no. 2 

EL C_UESTIONARIO APLICADO AL SEGUIMIENTO 

DE EGRESADOS 

No. Cuestionario 

Tarjeta 

l. DATOS PERSONALES 

1.1 EDAD-----------------------------------------------

1.2 SEX0------------------------------------------------
1 , masculino 2 femenino 

1.3 LUGAR DE NACIMIENTO ------------------------------
(ver catálogo no. 1) 

1.4 ESTADO CIVIL---------------------------------------
1. soltero 4. unión libre 
2. casado 5. viudo 
3. divorciado. 

1.5 CARRERA-------------------------------------------
(ver catálogo no. 2) 

1.6 GENERACION ----------------------------------------

1.7 PROMEDIO GENERAL OBTENIDO------------------------

1.8 LUGAR DE RESIDENCIA-------------------------------

1.9 ESTUDIOS-------------------------------------------
nivel tiuo de escuP.l;a_ 

(l. Pública 2. Privada) 

1.9.1 PRIMARIA------------------------------------------

1.9.2 SECUNDARIA---------------------------------------

1.9.3 BACHILLERATO-------------------------------------

1.9.4 PROFESIONAL--------------------------------------

1.9.5 POSGRADO-----------------------------------------
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PADRE-------------------------------------------

MADRE--------------------------------------------

II. MOTIVACIONES DE INGRESO A LA CARRERA 

2.1 CRITERIOS DE SELECCION 
,1. ocupación del padre 
2. ocupación de la madre 
3. ganar dinero. 
4. conocimiento de los problemas nacionales. 
5. participación en la decisión política 

sobre problemas nacionales. 
6. por vocación profesional. 
7. por no haber podido ingresar a otra 

carrera. 
8. por adquirir un grado universitario. 
9. otros. 

2.2 EXPECTATIVAS DE DESARROLLO PROFESIONAL-----
1. investigador 4. analista. 
2. profesor 5. profesional inde-
3. asesor pendiente. 

6. ninguna expectativa 
en especial. 

III. INFORMACION LABORAL 

3.1 TRAJABA ACTUALMENTE~-------------~---------
1. SI (pase a 3.2) 
2. NO (pase a 3.6) 

3.2 ¿EN DONDE?.-------------------------------

3.3 

1. Sector público 
2. sector privado 
3. profesional independiente 
4. otro. 

¿CUAL ES TU CARGO? 
l. funcionario 
2. empleado 
3. auxiliar 
4. asesor 

5. analista 
6. independiente 
7. otro 
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3.4. ¿EL TRABAJO ES EN EL AREA DE TU CARRERA?-------
1. SI 2. NO. 

3.5 ¿POR QUE TRABAJAS EN ESE LUGAR?----------------
1. gusto o interés 3. no hay trabajo 
2. mientras me recibo 4. otro. 

3.6 EN CASO DE NO TRABAJAR ¿POR QUE?---------------
1. no encuentra 3. está terminando la 
2. sigue estudiando. tesis 

4. otra razón 

3.7 ¿DESEMPEÑAS ALGUNA OTRA ACTIVIDAD LABORAL? 

1 1 SI 2. NO (pasar a 3.8) 

3.7.1 ¿CUAL?------------------------------------------

3.8 

l. profesor 
2 investigador 
3. empleado 

4. asesor 
5. independiente 
6. o ro. 

T 

¿TE GUSTA EL TRABAJO QUE REALIZAS EN TU ACTIVIDAD 
PRINCIPAL?-------------------------------------

1. SI (pasar a 3.8.1) 2. NO (pasar a 3.8.2) 

3.8.1 ¿POR QUE?----------------------------------------
1. tiene relación con la carrera. 
2. proporciona experiencia. 
3. existen buenas relaciones de trabajo. 
4. otra. 
(pasar a 3.9). 

3.8.2 ¿POR QUE?---------------------------------------

l. no tiene relación con la carrera. 
2. es rutinario. 
3. no existe compañerismo. 
4. no hay posibilidad de ascenso. 
5. otra. 

3.9 ¿COMO CONSEGUISTE ESTE TRABAJO?-----------------
1. amigos que ocupan puestos en la institución. 
2. por recomendaciones de otra persona. 
3. por pertenencia a un grupo. 
4. participación política en grupos. 
5. convocatoria. 
6. solicitud personal en la institución. 
7. por concurso 
8. por recomendación de un profesor 
9. por medio de bolsa de trabajo 

10. por recomendación familiar 
11. por méritos 
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3.10 ¿CUA.~TO TIEMPO LLEVAS DE TRABAJAR AHI?--------
1. de 1 a 6 meses 
2. de 6 meses a un año 
3. de a 2 años 
4. de 2 a 3 años 
5. de 4 a 5 años 
6. de 5 años en adelante. 

3.11 ¿CUAL FUE TU TRABAJO ANTERIOR?---------------

1. analista 4. independiente 
2. ayudante de profesor 6. analista 
3. asesor 7. auxiliar. 

3.13 ¿CUAL FUE TU SUELDO INICIAL EN TU PRIMER 
TRABAJO?--------------------------------------

l. menos de $5,000.00 
2. entre $5,000.00 y 10,000.00 
3. entre $10,000.00 y 15,000.00 
4. entre $15,000.00 y 20,000.00 
5. entre $20,000.00 y 25,000.00 
6. más de$25,000.00 

3.14 ¿CUAL ES:~USUELDO ACTUAL?----------------------

l. menos de $15,000.00 
2. entre $15,000.00 y $20,000.00 
3. entre $20,000.00 y $25,000.00 
4. entre $25,000.00 y $30,000.00 
5. entre $30,000.00 y $35,000.00 
6. entre $35,000.00 y $40,000.00 
7. entre $40,000.00 y $45,000.00 
8. entre $45,000.00 y $.50,000.00 
9. más de $50,000.00 

3.15 ¿TIENES PERSPECTIVAS DE DESARROLLO EN TU 
TRABAJO ACTUAL?--------------------------------
1. SI (pase a 3.15.1) 2. NO (pase a 3.15.2) 

3.15.l ----------------------------------------------
l. posibilidad de ascenso 
2. superación profesional 
3. desarrollo docente 
4. campo propicio para la investigación 
5. otro 
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3.15.2 -------------------------------------------
1, no existe posibilidad de ascenso. 
2. no hay investigación 
3, otro. 

IV INFORMACION ACADEMICA 

4.1. ¿ERES TITULADO?-----------------------------

l. SI (pasar a 4.1.2) 2. NO (pasar a 4.1.1) 

4.l.1----------------------------------------------

1, falta de tiempo 
2. no está terminada la tesis 
3. terminó recientemente su carrera 
4. adeuda materias 
5. está en trámite de titulación 
6. otra. 

4.1.2 ¿CUAL ES EL TITULO DE TU TESIS?---------------

4.2 ¿ESTA REGISTRADA TU TESIS?--------------------

l. SI 2. NO (pase a 4.2.1) 

4.2.1 ¿POR QUE?-------------------------------------

l. no ha empezado la tesis 
2. no tiene asesor 
3. no tiene tiempo 
4. no ha escogido tema 
5. otra. 

4.3 ¿QUIEN ES TU ASESOR?--------------------------

4.4 ¿CONSIDERAS NECESARIO EL APOYO DE UN ASESOR 
EXTERN0?---------------------------------------

1. SI (pase a 4.4.1) 2. NO (pase a 4.4.2) 
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4. 4 . 1 ¿ POR QUE?--------··-··------------------------

l. para tener puntos de vista distintos. 
2. son pocos los profesores 
3. los profesores no le dedican el tiempo 

suficiente. 
4. otro. 

4.4.2 ¿PORQUE?------------------------------------

4.5 

l. hay profesores capacitados 
2. los profesores que hay cubren la demanda 
3. el tema no lo exige. 
4. otra. 

¿ADEUDAS ALGUNA MATERIA DEL PLAN DE ESTUDIOS? 
l. SI (pasar a 4.5.1) 2. NO (pasar a 4.6) 

4.5.1 ¿CUAL (ES)? ______________ _ 

4.6 MENCIONA EL NOMBRE DE TRES MATERIAS QUE UTILI 
ZAS EN TU DESARROLLO PROFESIONAL. 

4.7 MENCIONA EL NOMBRE DE TRES MATERIAS QUE MENOS 
UTILICES. 

4.8 CONSIDERAS QUE LAS MATERIAS QUE TE IMPARTIERON 
HAN SERVIDO EN TU ACTUAL DESARROLL0-----------
1. SI (pasar a 4.8.1) 2. NO (pasar a 4.8.2). 

4.8.1 ¿POR QUE?------------------------------------
1. están relacionadas con el trabajo. 
2. forman criterio 
3. ayudan al desarrollo profesional 
4. otra. 
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4.8.2 ¿POR QUE?---------------------------------------

l. no se relacionan con el trabajo 
2. son demasiado teóricas 
3. otra. 

4.9 ¿QUE YiATERIAS TE HUBIERA GUSTADO CURSAR?--------

4.10 ¿REALIZASTE YA TU SERVICIO SOCIAL?--------------
1. SI (pasar a 4.11) 2. NO (pasar a 4.10.1) 

4.10.1? POR QUE N0?----------------------------------

1. falta de tier.po 
2. no me he enterado de lugares donde se pueda 
realizas. J_ 

4.11 ¿TE GUSTO EL SERVICIO SOCIAL?-------------------
1. SI (pasar a 4.11.1) 2. NO (pasar a 4.11.2) 

4.11 ¿POR QUE?--------------------------------------
1. está relacionado con la carrera. 
2. aplicaste conocimientos adquiridos. 
3. me ayudó en el desarrollo profesional. 
4. otro. 

4.11.2 ¿POR QUE?-------------------------------------
1~ no tuvo relación con la earrera 
2. no existían buenas relaciones laborales 
3. no proporcionó conocimientos adicionales 
4. otra. 

4.12. ¿POR QUE?---------------------------------------
1. SI (pasa a 4.12.1) 2. NO (pasar a 4.13) 

4.12.1 ¿PORQUE?------------------------------------

1. como experiencia profesional 
2. cubrir un requisito 
3. aplicaste conocimientos 
4. aprendes cosas nuevas 
5. otro 
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4. 13 ¿POR QUl;;° l•1EDIOS TE ENTERASTE DEL 
SERVICIO SOCIAL?------------------------·---
1. comentarios 4. amigos 
2. informacion de la 5. iniciativa propia 

ENEP-Acatlán 6. invitación expresa 
3. prensa 7. otro. 

4.14 ¿CONSIDERAS HACER ESTUDIOS DE POSGRADO?---
!. SI (pasa a 4.14.1) 2. NO (pasa a 4.15) 

4.15 ¿EN EL PAIS?----------------------------------
1. SI (pasar a 4.15.1) 2. NO (pasar a 4.15.2) 

4.15.1 ¿DONDE?-------------------------------------
!. U.N.A.M. 4. CIDE 
2. ENEP - Acatlcán 5. Otra 
3. IPN. 

4.15.2 ¿DONDE?--------------------------------------

l. Estados Unidos 5. España 
2. Francia 6. Alemania 
3. Inglaterra 7. Otro 
4. Italia. 

4.16 ¿TRADUCES EN ALGUNA LENGUA EXTRANJERA?-------
!. SI (pasar a 4.16.1) 2. NO (pasar a 4.17) 

4.17 NUESTRA ESCUELA OFRECERA LOS SIGUIENTES ESTUDIOS 
DE POSGRADO¿ CUAL DE ELLOS TE INTERESARIA?----
00. no sabe - no respondió 
oi :e no me interesan 
02 Especialización de Costos de Producción. 
03 Especialización en Estructura Jurídico-Eco

nómica de la Inversión Extranjera 
04 Especialización en Geotécnia aplicada en las 

vías terrestres. 
05 Especialización en Instituciones Administra

tiva de Finanzas Públicas. 
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4.13 

4.19 

4,20 

4.21 

4.22 

06. Especialización en Control de Calidad 
01 Especialización en Planificación Urbana 

y Vivienda Popular 
03 Maestría en Economía Industrial 
09 Maestría en Estudios México-Estados 

Unidos. 
10 Maestría en Política Criminal 
11 Maestría en Comunicación Educativa 
12 Maestría en Economía Financiera. 

¿DESEAS RECIBIR INFORMACION SOBRE LOS CURSOS 
ARRIBA MARCADOS?----------------------------

l. SI 2. NO 

¿TIENES ALGUNA SUGERENCIA PARA MEJORAR 
EL PLAN DE ESTUDIOS DE TU CARRERA?-----------

¿COMO CONSIDERAS AL PROFESORADO DE TU 
CARRERA?-------------------------------------
1. Excelente 2. Muy bueno 3. Bueno 

4. Regular S. Malo 

¿POR QUE?------------------------------------
1. son didácticos 3. planta de profeso-
2. buen nivel académico res equilibrada. 

4. otra. 

¿PERTENECES AL COLEGIO DE PROFESIONALES DE TU 
CARRERA?--------------------------------------

l. SI 2. NO (pasar a 4.22.1) 

4.22.1 ¿POR QUE N0?----------------------------------
1. falta de tiempo 4. no lo he considerado 
2. falta información S. no me han invitado 
3. perteneces a otra 6. otra. 

asociación. 
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ANEXO no. 3 

EL MANUAL TECNICO 
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l. DATOS PERSONALES 

l. l. EDAD 

1.2 SEXO 

a) FEMENINO 

b) MASCULINO 

1.3 ESTADO CIVIL 

a) SOLTERO 

b) CASADO 

e) DIVORCIADO 

d) UNION LIBRE 

e) VIUDO 

1.4 LUGAR DE NACIMIENTO 

01 AGUAS CALIENTES 

02 BAJA CALIFORNIA NORTE 

03 BAJA CALIFORNIA SUR 

04 CAMPECHE 

05 COAHUILA 

06 COLIMA 

07 CHIAPAS 

08 CHIHUAHUA 

09 DISTRITO FEDERAL 

10 DURANGO 

11 GUANAJUATO 

12 GUERRERO 

13 HIDALGO 

14 JALISCO 

15 MEXICO, EDO. DE 

16 MICHOACAN 

17 MORELOS 

18 NAYARIT 



19 NUEVO LEON 

20 OAXACA 

21 PUEBLA 

22 QUERETARO 

23 QUINTANA ROO 

24 SAN LUIS POTOSI 

25 SINALOA 

26 SONORA 

27 TABASCO· 

28 TAMAULIPAS 

29 TLAXCALA 

30 VERA CRUZ 

31 YUCATAN 

32 ZACATECAS 

33 FUERA DE LA REPUBLICA MEXICANA 

1.5 LUGAR DE RESIDENCIA 

01 DISTRITO FEDERAL 

02 ESTADO DE MEXICO 

03 EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA 

1.6 CARRERA 

01 ACTUARIA 

02 ARQUITECTURA 

03 CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA 

04 DERECHO 

05 ECONOMIA 

06 FILOSOFIA 

07 HISTORIA 

08 INGENIERIA 

09 LENGUA Y LITERATURA IUSPANICAS 

10 MATEMATICAS APLICADAS Y COMPUTACION 
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11 PEDAGOGIA 

12 PERIODISMO Y cmn:;NICACION COLECTIVA 

13 RELACIONES INTER.~ACIONALES 

14 SOCIOLOGIA 

1 • 7 GENERACION 

1.7.1. AÑO DE INGRESO A LA CARRERA 

1.7.2. AÑO DE EGRESO DE LA CARRERA 

1.8 PROMEDIO GENERAL 

1.9 ESCOLARIDAD a) PUBLICA b) PRIVADA 

1.9.1. PRIMARIA 

1.9.2. SECUNDARIA 

1.9.3 BACHILLERARO 

1.9.4 POSGRADO 

2. INFORMACION LABORAL 

2.1 ¿TRABAJAS ACTUALMENTE? 

a) SI 

b) NO (PASA A LA PREGUNTA 2.8) 

2. 2 ¿EN ~UE ::iECTUl{'! 

a) SECTOR PUBLICO 

b) SECTOR FRI\[fil)O 

e) PROFESIONAL INDEPENDIENTE 

d) OTRO 

2.3 ¿QUE CARGO DESEMPEÑA? 

a) FUNCIONARIO 

b) EMPLEADO 

e) AUXILIAR 
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d) ASESOR 

e) A..'IALISTA 

f) INDEPENDIENTE 

g) OTRO 

2.4 ¿EL TRABAJO ES EN EL AREA DE TU CARRERA? 

a) SI 

b) NO 

2.5 ¿TE GUSTA EL TRABAJO QUE REALIZAS? 

a) SI 

b) NO 

2.6. ¿COMO CONSEGUISTE ESE TRABAJO? 

a) BQR RECOMENDKCION DE OTRA PERSONA 

b) SOLICITUD PERSONAL EN LA INSTITUCION-

e) CONVOCATORIA 

d) OTRO 

2.7 ¿CUANTO TIEMPO LLEVAS DE TRABAJAR AHI? 

2.8 . ¿DESEMPEÑAS ALGUNA OTRA ACTIVIDAD LABORAL? 

a) SI 

b) NO (PASA A LA PREGUNTA 2.10) 

2.9 ¿ES EN EL AREA DE TU CARRERA? 

a) SI 

b) NO 

2.10 ¿CUAL FUE TU PRIMER TRABAJO COMO EGRESADO? 

a) EL ACTUAL TRABAJO 

b) PROFESOR 
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e) INVESTIGADOR 

d) EMPLEADO 

e) ASESOR 

f) INDEPENDIENTE 

g) OTRO 

2.11 ¿CUAL FUE TU PRIMER SUELDO? 

2.12 ¿CUAL ES TU SUELDO ACTUAL? 

2.13 ¿DESDE QUE SEMESTRE EMPEZASTE A TRABAJAR? 

2.14 ¿TUVISTE OTROS COMPROMISOS? 

a) SI 

b) NO 

2.15 ¿CUANTAS PERSONAS DEPENDIERON DE TI MIENTRAS ESTUDIABAS? 

2.16 ¿QUIEN TE SOSTENIA LOS ESTUDIOS? 

3. INFORMACION ACADEMICA 

3.1 ¿ERES TITULADO? 

a) SI 

b) NO (PASA A LA PREGUNTA J.4) 

3.2 DESPUES DE EGRESAR ¿CUANTO TIEMPO TARDASTE EN TITULARTE? 



3~3 ¿CUANTO TIEMPO Tfu.1{1}ASTE PAR.t-1 ELABORA.t~ TL TESIS? 
(PASA A LA PREGUNTA 3. 6) 

3.4 ¿POR QUE? 

a) FALTA DE TIEMPO 

b) NO ESTA TERMINADA LA TESIS 

e) TERMINASTE LA CARRERA 

d) ADEUDAS MATERIAS 

e) ESTAS EN TRAMITE DE TITULACION 

f) OTRA 

3.5 ¿ESTA REGISTRADA LA TESIS? 

a) SI 

b) NO (PASA A LA PREGUNTA 3.8) 

3.6 ¿CUANDO REGISTRASTE TU TESIS? 

a) EN 8º SEMESTRE 

b) EN 9º SEMESTRE 

e) DESPUES DE UN AÑO DE HABER SALIDO DE 

d) DESPUES DE MAS TIEMPO. 

3.7 ¿ES TU ASESOR PROFESOR EN LA INSTITUCION 

a) SI 

b) NO 

SEMINARIO DE TESIS 

(INTERNO)? 

3.8 ¿ADEUDAS ALGUNA MATERIA DEL PLAi~ DE ESTUDIOS? 

a) SI 

b) NO (PASA A LA PREGUNTA 3.10) 

3.9 ¿CUALES? 
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3.10 MENCIONA EL NOMBRE DE 3 MATERIAS QUE MENOS UTILIZAS. 

3.12 ¿CUALES FUERON PARA TI LAS 3 MATERIAS HAS CRITICAS? 

3.13 MENCIONA EL NOMBRE DE 3 MATERIAS QUE TE HUBIERA GUSTADO 
CURSAR. 

3.14 CONSIDERAS QUE LAS MATERIAS QUE TE IMPARTIERON HAN SER
VIDO EN TU ACTUAL DESARROLLO. 

a) SI 

b) NO 

3.15 ¿COMO CATALOGAS A LA INSTITUCION EN CUANTO A SU PROFE-
SORADO? 

a) EXCELENTE 

b) MUY BUENA 

e) BUENA 

d) REGULAR 

e) MALA 

3.16 ¿REALIZASTE YA TU SERVICIO SOCIAL? 

a) SI 

b) NO (PASA A LA PREGUNTA 3.18) 

3.17 ¿TE SIRVIO EL SERVICIO SOCIAL? 

a) SI 

b) NO 
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3.18 ¿TRADUCES ALGUN IDIOMA? 

a) SI 

b) NO (PASA A LA PREGUNTA 3.20) 

3.19 ¿CUAL O CUALES? 

a) INGLES 

b) FRANGES 

e) ITALIANO 

d) ALEMAN 

e) PORTUGUES 

f) OTRO 

3.20 ¿TIENES ALGUNA SUGERENCIA PARA MEJORAR EL PLAN DE 
ESTUDIOS DE TU CARRERA? 

3.21 ¿PERTENECES A ALGUN COLEGIO O ASOCIACION DE TU CARRERA? 

a) SI 

b) NO (PASA AL APARTADO 4) 

3.22 ¿CUAL? 

4. ESTUDIOS DE POSGRADO 

4.1 ¿HAS PENSADO HACER ESTUDIOS DE POSGRADO? 

a) SI 

b) NO (PASA AL APA,_~TADO 5) 

4.2 ¿EN EL PAIS? 

a) SI 

b) NO (PASA A LA PREGUNTA 4.4) 
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4.3 ¿DONDE? 

a) UNAM 

b) ENEP-ACATLAN 

e) IPN 

d) OTRA 

( PASA A LA PREGUNTA 4.5) 

4.4 ¿DONDE? 

a) ESTADOS UNIDOS 

b) FRANCIA 

e) INGLATERRA 

d) ITALIA 

e) ESPAÑA 

f) ALEMANIA 

g) OTRO 

4.5 ¿A QUE NIVEL? 

a) ESPECIALIZACION 

b) MAESTRIA 

e) DOCTORADO 

4.6 ¿EN QUE AREA? 

4.7 ¿CUALES SON TUS OBJETIVOS AL TOMAR EL POSGRADO? 

4.8 ¿CONOCES LO QUE OFRECE LA ENEP-ACATLAN A NIVEL DE 
ESPECIALIZACIONES Y MAESTRIAS? 

a) SI 

b) NO 
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4.9 ¿TE INTERESA O INTERESARIA ALGUNO? 

a) SI 

b) NO ( PASA A LA PREGUNTA 4.11) 

4.10 ¿CUAL? 

ESPECIALIZACIONES: 

01 CONTROL DE CALIDAD 

02 COSTOS EN LA CONSTRUCCION 

03 GEOTECNIA APLICADA 

04 ESTRUCTURA JURIDICO-ECONOMICA DE LA INVERSION EX
TRANJERA 

05 INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS DE FINANZAS PUBLICAS 

MAESTRIAS: 

06 ESTUDIOS MEXICO- ESTADOS UNIDOS 

07 POLITICA CRIMINAL. 

4.11 ¿QUE MAESTRIA O ESPECIALIZACION TE GUSTARIA QUE SE 
IMPARTIERA EN ESTA ESCUELA? 

5. POR ULTIMO 

AGRADECEMOS TU COLABORACION EN EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. 

COORDINACION GENERAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
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CONCLUSIONES 

La planeación educativa se ha presentado en~ 

cada momento histórico como un instrumento definitorio 

para superar los problemas del subdesarrollo en términos 

generales, y para atender las necesidades del aparato 

productivo en lo particular. De acuerdo con este princi

pio, la planeación educativa ha venido desempeñándose 

como una acción complementaria al modelo de desarrollo 

económico, político y social que cada período presiden

cial ha establecido de acuerdo a las necesidades inter

nas y externas que se han ubicado como prioritarias. A 

partir de este marco de referencia es que la planeación 

ha operado en sus distintas modalidades en el proceso 

educativo. 

Sin embargo, el hecho de que se le haya venido 

adoptando como una estrategia complementaria, no signi

fica que tengamos el terreno ganado en términos de con

gruencia con el aparato productivo, Principal función 

que se le atribuye a la educación, como hemos visto, sus 

alcances han variado de acuerdo al proyecto político que 

cada gobierno ha venido asumiendo frente a las necesi

dades de nuestra estructura económica, signada por una 

lucha de clases cada vez más marcada. Esta situación 

explica en parte, la falta de planeación en otros ámbi

tos, más amplio• como el económico, social y político 
/ 

que actue como marco para planear la educación de mane-

ra que sus fines complementen los objetivos de dicho 

proyecto. 

la planeación educativa surgió co

mo uná alternativa para adecuar las funciones de los 



servicios educativos con las necesidades nacionales. Pe

ro la ausencia de una defintción por parte de los res

ponsables de tales proyectos como de las instituciones, 

acerca de las necesidades, han llevado a la planeación 

a desarrollarse en un nivel muy amplio, donde han predo

minado directrices de carácter general que lo mismo in

cluyen necesidades estatales y regionales como naciona

les, sin tomar en cuenta que cada caso contiene sus pro

pias necesidades y características, derivadas de su ni

vel de desarrollo,p~incipales actividades, crecimiento 

económico, población,expectativas, etcétera. 

Esta problemática, ha tenido mayor atención en 

las Gltimas décadas, principalmente en los años '70, 

cuando se crea el Plan Nacional de Desarrollo. 

Como una necesidad de coordinar las acciones so

bre planeación de las instituciones de educación supe

rior para satisfacer las necesidades nacionales, toman

do en cuenta las earacterísticas institucionales, esta

tales, regionales y nacionales. Tal tarea ha sido enun

ciada a nivel declarativo, como satisfecha, sin embar-

go, a nivel operativo se sigue observando la falta de 

líneas específicas de ejecución y de evaluación que se 

orienten hacia tan reclamada necesidad de corresponden

cia con las urgencias nacionales. Este hecho que se ha 

dejado ver a través de la diversa movilidad que existe 

tanto en el diseño de planes y programas de planeación, 

como de la constante movilidad de los administradores 

de la educación que dejan pendientes tareas desarrolla

das, a&n a pesar de su probado nivel de aproximación 

con la problemática educativa. 



Aunado a lo anterior, podemos decir que la tenden

cia que la planeación educativa ha tenido, a veces a lo 

técnico o a veces a lo polltico se ha debido precisamen

te. 

a) a una falta de investigación sistemática y só

lida sobre planeación educativa, que sustituya 

la necesidad de adoptar modelos extranjeros. 

b) falta de definición de estrat~gias de partici

pación de los sectores involucrados, que permi

tan la elaboración de un diagnóstico realista 

de la problemática educativa. 

c) falta de vinculación entre la investigación y 

la planeación, ejecución y evaluación de la 

educación. 

d) escasez de producción metodológica institucio

nal para el desarrollo de actividades de diag

nóstico, planeación, ejecución y evaluación de 

su desarrollo profesional que opere como un 

marco de referencia en la identificación de 

las necesidades nacionales. 

En cuanto al primer punto, es pertinente sefialar 

que aún contando con trabajos de investigación, de la 

cual especialmente la Universidad Nacional Autónoma de 

México ha sido promotora, a pesar de que se le acuse de 

poco participativa con el desarrollo cientlfico y tecno

lógico del país, se ha hecho caso omiso de su nivel de 

incidencia con los problemas especificas de la planeación 



educativa por parte del sector encargado de planear y eje

cutar la orientación de la educación, el cual se caracte

riza por ser un pequeño grupo de funcionarios o represen

tantes institucionales 'portadores' de las necesidades y 

propósitos educativos ante los organismos que han sido 

creados para coordinar dichas tareas. 

Esta falta de vinculación ha provocado una marcada 

tendencia por copiar modelos extranjeros, con el propósi

to de mejorar nuestras condiciones de desarrollo académi

co hacia su supuesta incidenciaet:lil el aparato productivo, 

a través de la modernización y optimización de recursos 

tendientes a dinamizar las funciones del sistema educati

vo. Un ejemplo de esta ideología ha sido la adopción de 

diversas tendencias educacionistas y economicistas que 

el Estado ha asumido para alcanzar el desarrollo económi

co, sustentado en la teoría de la dependencia, cuyo prin

cipio ideológico consiste en sostener que los países sub

desarrollados habremos de alcanzar el desarrollo a través 

del desempeño de los pasos que los países industri~lizados 

han asumido, 

Asimismo en lo que se refiere a la falta de estra= 

tegias institucionales para normar la participación de 

los sectores involucrados del proceso educativo, para la 

definición de necesidades, como de estrechar los vínculos 

entre las instituciones educativas, los gobiernos federa

les y estatales, y diversos sectores económico-sociales 

que configuren el entorno de la educación superior. 

Ha sido poco sólido
1

pues la carencia de marcos 

normativos y de mecanismos operativos que permitan la ar

monización de intereses diversos provenientes tanto de 

las instituciones como de la politica estatal, han prevo-



cado la parcialización del problema, en cuanto a ejecución 

y evaluación. 

Lo anterior exigiría en consecuencia, la necesidad 

de conciliar las políticas institucionales, los intereses 

de los sujetos involucrados en el proceso educativo, la 

política estatal y las necesidades y requerimientos de des-

1arrollo del país. 

La falta de vinculación de la investigación con 

el trinomio mencionado obedece a una división del trabajo 

entre quienes planean, y evaluan y quienes desarrollan las 

tareas de d6cencia, investigación y difusión de la cultu

ra ,operando con ello, la sustitución de programas que 

pudieran contener propuestas adecuadas para la resolución 

de los problemas educativos. 

La planeación educativa ha desarrollado el aspecto 

normativo para el desempeño de actividades específicas 

en el área. Sin embargo, aún se encuentra en un nivel de 

definición metodológica y teórica por lo que sería injus

to atribuirle los errores concernientes a la disfunciona

lidad del sistema educativo con el aparato productivo, ya 

que en Última instancia ésta se haya subordinada a una 

falta de planeación como ya lo hemos mencionado, primera

mente económica, social y política del país. 

No podemos sin embargo, quedarnos con este reco

nocimiento1la planeación educativa ha alcanzado en el ni

vel de investigación y desarrollo que según Marquis cada 

vez debe marcar su independencia con respecto a otras ac

tividades afines a la problemática educativa/en virtud 



de que su desarrollo teórico asl lo amerita. 

Lo anterior nos lleva a concluir que para planear el sis 

tema educativo en torno a las exigencias sociales que pri

van en la actualidad, es necesario integrar la participa

ción del sector estudiantil a través del seguimiento de -

egresados, entre otros mecanismos de carácter instrumen:

tal, como un procedimiento eficaz para recopilar informa

ción relativa al desarrollo intelectual, personal y social 

del egresad9, producto del proceso de formación profesional 

en un marco de correspondencia con la estructura ocupacio

nal y de las necesidades de desarrollo del pa!s. 

La participación de la comunidad en el proceso de formación 

profesional, se presenta como una condición para planear -

la educación, en este caso, del nivel superior con el pro

pósito de acercarla a los requerimientos sociales. 

Conocer la incidencia de las profesiones o carreras con el 

proceso de desarrollo, a partir de la opinión de los egre

sados, significa construir un marco de referencia básico 

para planear la organización curricular en esos términos 

Marco que deberá. construir la Unidad Institucional de Pla 

neación como un punto de partida para la elaboración de -

propuestas instituciones de reforma. En este sentido, es -

igualmente importante que las Unidades Institucionales de 

Planeación se desempeñen de acuerdo a las tareas que a ni-

vel declarativo les han sido asignadas. Para lo cual ne--



cesitan contar con un nivel de decisi6n propio que in

fluya en la toma de decisiones institucionales, y no r~ 

ducir su intervenci6n a una actividad de asesorí~,como 

se ha demostrado en la práctica, sino de ejecución. 

Desde este punto de vista, la evaluaci6n se convierte en 

una tareas sistemática, continua e integral dél proceso 

educativo, en tanto que es una actividad que forma parte 

de un todo constituido por el trinomio planeación-ejecución 

evaluación. 

De esta forma, las Unidades i:nstitucidnales de Planeación -

contarían con elementos más objetivos, para proponer alter 

nativas ante los organismos de injerencia más amplia que -

la ANUIES ha creado, para la realización de una planeación 

coherente del Sistema Educativo Nacional. 
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