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

A partir de la formaci&n del Estado posrevolucionario en Mé

xico, su política ha privilegiado el rengl&n educativo en el 

discurso oficial. Esto no quiere decir que en etapas ante-

riores no haya atendido este aspecto; sin embargo, la educa

ción pública no estaba incluida en .. sus proyectos como una d_g_ 

manda fundamental, y es a partir de la década de los veintes, 

que se integrá como parte de un proyecto nacional. Es decir, 

el Estado Mexicano actual se asume como educador, como bene-
' - . . . 

factor y representante del bie~esia~ ~opular en general.~--

Sin 2mbar:;o, como Olac Fuentes Mo.linar señalá " ... Adlfe-

rencia de otras naciones ca:.iitalistir. .·~n'dÓnde la educaci&n 

:ia sido concebida a la manera lif>e;:.~~>.·co~~·i::p~'iéción.civi
lizadora relativamente neutral y'de~tihacla'.'ilj~ealizar funci.Q_ 

.ies estatales subsidiarias, en Méxic~ ha•s;ciC>i ~~mponente - -
,· .- .. , ·. . 

. ' . . . 
es0ncial de los proyectos del Estado'. Integradá desde la --

raíz a su acción práctica y exnlicación ideoló;ic!I"; 1 

Es por esto que, para comprender la naturaleza de la.educación 

y en este caso de la educaci&n superior en México, es nece~~ 

rio hacer un análisis de las relaciones que se dan entre ésta 

y la política estatal, as 1 como de los lineamientos que la d~ 

1.- FUENTES Molinar, Olac. "Educación pGblica y soci~d~d". 
E~ México hoy. Editorial Siglo XXI. 5a. Edici6n. Méxic~ 
1980. p.230. 
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terminan y que están constitucionalmente marcados por el -

Estado. Por otro lado, rara conocer y entender el desarro

llo hist6rico.del mismo, es necesario articularlo con el -

desarrollo his.t6rico de las instituciones en este caso, de 

las educátivas. Po~ lo demás, el desarrollo hist5rico de 

las ins,tjtucfones educativas está lleno de inc6gnitas, mj_ 

to¿, preJúi'cioy r.lanteamientos que cruzan horizontalmente 

~l anáifsi~'aj las relaciones Estado-educaci5n'. 2 

Uno de los casos en los que el proceso hist6rico, tanto de 

las instituciones como del Estad~ Mexicano está lleno de -

mitos y prejuicios, es el p~ríodo 1940-1952, el llamado 

período del "milagro mexicano", ubicado en la· d~cada de -

los cuarentas y oue se extiende hasta finales de los sese~ 

tas. Sin embargo, es en la etapa comprendida entre 1940-

1~52, en la cual alcanza su cDspide. 3 

Uno de los principales mitos manejados en dicho período es 

en donde se manifiesta qua la educaci6n, y específicamente, 

la educaci6n superior, buscaba una formaci5n para impulsar 

el desarrollo nacional, una formaci6n para apoyar el pro-

yecto de industrializaci6n nacional. Lo cual no es el su~ 

2.- PEREZ Rocha, ~anuel. Educ~ci5n v desarrollo: La ideolo
·gía del Estado Mexicano. Editorial Linea. México.1983 
¡:;:-¡¡ 

3.- GUEVARA Niebla, t;ilberto. El saber y el roder. Universj_ 
dad de Sinaloa. Culiacán.1983. p. 107 
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tantivo, sino el adjetivo; es decir, este ha sido el cali

ficativo dado en un marco en el cual el .Estado privilegia 

la educación, posición que ha prevalecido a través de su -

historia. 4 Dicho calificativo se da dentro de una connot~ 

ción que vela las múltiples líneas dadas en ese momento en 

las relaciones entre Estado y educación líneas entre las 

cuales incide la nueva tenüencia ~ue se da en el rubro 

educativo y específicamente.en el nivel superior, cuyo mo-

delo lo constituye la educación universitaria. Además, -

vela relaciones más amplias, por ello se hace necesario -

ubicar la tendencia de la política educativa del período -

en el amplio marco de las relaciones internacionales del -

Estado Mexicano, en particular con los Estados Unidos de -

América, para esclarecer las determinaciones ~oliticas, 

económicas y pedagógicas que incidieron en las accionds Je; 

Estado en la educación superior de la UNAM. De la misma -

manera, enmarcar estas acciones en el modelo económico, -

históricamente determinado, el cual surge en la intención 

d? lo~rar intensificar la industrialización del pais. Por 

ello, dos d~ los planteamientos en este trabajo son las si 

guientes: la tendencia en la educación superior de la - -

UNAM en el periodo 1940-1952, respondió no tanto a un pro

yecto nacional de industrialización y desarrollo como a la 

4.- PEREZ Rocha, Manue.l. op. cit. p.59 
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neces·itiaci de apoyar el fortalecimiento del Estado en la -

etapa nacionalista. Y además, que dicha tendencia se ubi 

ca dentro de una nueva fase de penetración ideológica y p~ 

lit1ca del imperialismo apoyada y enmarcada por la pedago-

gía desarrollista. El análisis de este periodo aporta --

elementos para la comprensión de las tendencias que preva

lecisron en dicha política y entender, d2 esta manera, el 

tip~ de profesionistas egresados de la institución y la -

concs,ción de la pr,ctica profesional d~sprendida para - -
,· 

e·llos aparti r del ;iroyecto educativo que el Estado intentó 

llevar a cabo para la UHAM. 

En este trabajo se busca, ;;or r.iet:io cie la investigac{ón 

y el análisis de la tendencia d~ la polftica educativa en 

la educación superior de la UNAM, durante el periodo ya -

mencionado, la comprensión de una de las ma:1ifestacicmes 

prácticas ·del pensamiento educativo oficial, i\bcrtiar.::jo el 

proyecto e~~cativo estatal pera la ~~ucación s~perior de ·· 

la l1"1AM; !'el estudio cit ·codo lo que se suscitó en tornó 

a él. 

Si bien es cierto que otros autores han abordado el tema -

de la política estatal tocando el período 1940-1952, concr~ 

tamente nos referimos a Manuel Pérez Rocha, 5 Josefina Viz--

5.- PEREZ Rocha, Manuel. op. cit. p.26 
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6 . 7 . 
quez de Knauth .Silbertn Guevara Niebla, Salvador Martinez 

8 9 • 10 Della Rocca, Martha Robles, Rosal10 Wences Reza, y algu-

nos otros, el objetivo de los autores mencionados (con exceQ 

ci6n de Josefina Vázquez). no es un análisis profundo de -

la politica educativa que se dio en dicho período, sino que, 

en la mayoría de los casos, se hace una periodización más -

amplia que parte desde el siglo pasado, tal periodización en

mar~a diferentes problemas: La educación co~o construcción 

de henemr~í~, la historia de la Universidad, la rGs~~~fn del 

Estádo en cuanto a la educaci~n. los movimientos estudianti

les, etc. Y si bien Josefina Vázquez sí enmarca su trabajo 

en este período, su estudio analiza otro nivel y un material 

específico: los libros de texto, las leyes y proQramas de -

enseF.anza para la educación básica. 

6.- VAZ0UEZ, Josefina.- Nacionalismo b educación en ~éxico. 
El Colegio de México. 1979. p. 28 . 

7.- GUEVARA Niebla, Gilberto. El saber y el poder. Universi
dad Autónoma de Sinaloa. Culiacan Sinaloa 1983. p. 225. 

8.- MARTINEZ Della Rocca, Salvador. Estado, ducación y )ege 
monía en México. Editoria] Línea. Serie Estado y Educa-
cion. Mexico.1983. p. 124. 

9,- ROBLES, Martha. Educación y sociedad en la historia de -
México. Siolo XXI. 5a. edicion. México. 1981. p. 261. 

10.-WENCES Rez¡, Rosalío. La Universidad en la historia. 
Edit. Línea. serie Estado y educacion. ~exico. 1984. p. 
133. 
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Por otra parte, este trabajo se aboca al nivel superior cor

que para lograr una profunda compresión de la política esta

tal educativa, es necesario analizar cómo y en qué condicio

nes se dio, así como las consecuencias que trajo la relación 

Estado-Universidad en este período, ya que algunos autores,

entre ellos Cilherto Guevara ~iebla, 11 Manuel Pérez Rocha~ 2 

y Olac Fuentes Molinar~ 3 señalan que estas relaciones fueron 

lo que en épocas anteriores no habían sido, es decir, de cor

dialidad, de integración funcional y hasta idílicas. Por lo 

demis, consideramos, junto con Olac Fuentes Molinar, oue "es 

a partir del gobierno de Manuel Avila Camacho y no antes que 

la educación superior adquiere las tendencias que la conducen 

a la situación actual". 14 

Y si bien esto es una característica predominante, ella mis

ma motiva que se den reacciones en busca de alternativas a -

esta situación para imprimi~ a la educación una dinimica es

pecífica. Es por esto que otro planteamiento central en este 

trabajo es el sipuiente: durante ese período, la tendencia 

de la política educativa no se dio en un espacio libre de -

contradicciones ni de conflictos de clase, por el contrario, 

11.- GUEVARA Niebla, Gilberto. Op. Cit. p.83. 
12.- PEREZ Rocha, Manuel. Op. Cit. p. 56. 
13.- FUENTES Molinar, Olac. "Las épocas de la Universidad -

Mexicana: notas para una periodización". en Ideología 
Educativa de la Revolución ~exicana.UAM-XOCH, México. 
1984.p. l16. 

14.- Ibtdem. p. 113. 
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:rovocó que una vez más el sistema educativo fuese objeto de 

l11cha y debate ideológico para los sectores sociales. 

Los capítulos en los cuales se divide el trabajo comprenden 

µrimero la elaboración del marco teórico conceptual en el -

cual se plantea Fundamentalmente la concepción de la relación 

Estado Mexicano y Sistema Educativo Nacional, analizando al 

nrimero no a través de un aspecto nominal sino a t~avés del 

proceso que lo ha llevado a su conformación y consolidación, 

armando así mismo una concepción de política educativa en do~ 

de se puntualiza a ésta en tendencias liberales-economicistas. 

En el segundo capítulo se esboza el contexto nacional e inteL 

nacional del período presidencial del general Manuel Avila -

Camacho, analizando específicamente la polític• e~ucativa y -

las relaciones Estado-Universidad. Respecto al Iercer capí-

tulo, el análisis se u~ica en el período del primer gobierno 

posrevolucionario civil en México en donde se resaltan las -

posiciones ec~nomicistas de la política educativa al intentar 

vi~cular la educación con la ~reducción dentro de un modelo -

de desarrollo especf}ico y, por otro lado, las posiciones ed~ 

cacionistas en donde la educación escolarizada es el factor -

fundamental del progreso,enmarcado esto en la oedaaogía desa

rrol lista propuesta por la penetración imperialista, En cua~ 

to al cuarto capítulo se abordan las características de las 

profesiones de la Universidad Autónoma de México y las medi-
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das aplicadas para imprimirlas tales como la reorientación 

de las profesiones y la promulgación de una nueva Ley Orgá

nica, en donde la propuesta economicista-liberal prevalece. 

Por último el quinto capítulo donde se anotan conclusiones 

y sugerencias para esbozar líneas de investigación que que

den abiertas a nuevos trabajos. 
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CAPITULO 1.- MARCO TEORICO. 

1.1.- Estado educador, 

Ubicando a la educación como una función en donde compete 

a la sociedad darle un s~ntido soci~~ y al Estado, en tanto 

representante de la sociedad, ejercer el control educativo, se 

tiene un enfooue durkheimian~ de la educación y el Estado y 

es este enfoque el que subyace de manera fundamental en la 

justificación y legitimación del afán ideológico y polftico 

por parte del Estado al definir concretamente su papel en -

materia de educación. 

En México, el Estado posrevolucionario ha buscado decidida

mente ser el educador hegemónico, y por.ello incid~ constan

temente en la ori(ntación y definición del ~istema educativo. 

Por lo demás, la hegemonía educativa del Estado no es sólo -

un precepto constitucional sino una realidad en el seno de 

las prácticas sociales 1 y concretamente, en el aspecto edu

cativo. 

Reflexiónar acerca del Estado educador implica el análisis 

sobre el Estado de manera amplia y cabe u~icarlo con respec

to a su comportamiento con Jas clases en donde diferentes --

1,- TENTI, Emilio. Génesis y desarrollo del Estado educador 
hegemónico. UPN. Mexico. 1983, p. 221. 
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autores caracterizan la posición estatal a partir de una -

supuesta neutralidad en relación a las clases, y en este -

sentido la polftica se plantea_ como una democracia o como 

un bonapartismo en donde el EstadÓ se asume como árbitro -

neutral y dependiendo del compromiso que adopta con las ~-

* clases es corporatista o populista. En otra postura, se 

otorga al Estado una actitud contradictoria surgida de su 

emergencia, en donde su origen es popular y su desarrollo 

capitalista. 2 Inclinando la concepción de Estado en cuan-

to a sus relaciones, este estudio se ubica en la segunda 

postura en donde se plantea el carácter contradictorio del 

Estado. Otro aspecto a analizar serfa lo que se refiere 

a las prácticas polfticas las cuales se inscriben dentro -

de las relaciones Estado-sociedad. En este sentido el 

aspecto fundamental es la contradicción irreductible entre 

ambas esferas en donde es posible tan sólo, una mediación 

históricamente determinada,- dentro de la cual Qnicamente -

aparece una apariencia de mediación, de tal manera que ésta 

se presenta como un fenómeno ideológico ya que en los extr~ 

mos no hay mediación posible3 • 

*.-

2.-

3.-

Una sfntesis sobre los autores ubicados en esta postura, 
la ofrece Miguel Bazañez en La lucha por la hegemonfa 
en México. 1968-1980. Edit. S1olo XXI. 3a. Edicion. Méx. 
1983. En el apartado "los estu~ios sobre el Estado y la 
polftica en México". p.20 y siouientes. 
CORDOVA, Arnaldo. La formación del poder polftico en Mé
xico. Serie popular. Era. 8a. Edicion. ~exico 1980.p.32-34 
tnilffRA, Roger. El poder despótico burguéS. Era. México. 
1978. p.26. 
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Por lo tanto, planteando la tendencia a aoarentar l• ~Pdia

ci5n ~a conciliar los extremos, planteamos la naturaleza -

del Estado como un mediador contradictorio en donde asume 

la posici5n de mediar en el aspecto ideol5gico y es así como. 

para apoyar esta posici5n se sirve d~ apoyo de instancias -

tales como los servicios ~Qblicos y un rubro fundamental en 

ista circunstancia es la educaci5n .• 

El Estado educador por tanto, se mueve en el ámbito de su 

surgimiento y desarrollo contradictorio con la necesidad de 

aparentar la oosibilidad de reducci5n de las contradiccio-

nes entre Estado y sociedad planteando rnP.rlidas Que supuest~ 

mente tiender ~ la mediaci5n, es por ello que, al hñcerse -

rector del proceso &dccativo se plantea como Estado e~Pcador, 

en donde sus acciones se inscriben en el marco de las rela

ciones Estado-sociedad marcadas por las circunstancias ya -

señaladas: la mediaci5n (como fen5meno ideol5gico) y la co~ 

tradicci5n, circunstancias presentes en la naturaleza del -

Estado educador y er. su incidencia en la orientaci5n y defi 

nici5n del sistema educativo. 

1.2.- La política educativa. 

La política educativa se enmar~a en las relaciones ·del Es

tado Mexicano con el Sistema Educativo Nacional';'· los cana

les a travis de los cuales se realiza son diversos y son ~-
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también los que la definen, Guardan relación con la for~ 

ma en que el sistema educativo es organizado, con el perfil 

establecido para las diferentes instituciones, con la posi

ción del Estado ante los problemas en el campo educativo y 

en general, todas las acciones y medidas que éste real iza -

en materia de educación. En este sentido amplio y de 

acuerdo con Pablo Latapi por política educativa en general, 

se puede entend.er, "el conjunto de acciones del Estado que 

* tienen por objeto el sistema edutativo". En consecuencia, 

la mutua determinación que existe entre los planes educati

vos y los proyectos pol itfcos del estado, 4 

La política educativa, planteada también como una.estrate-

gia para elaborar un modelo de sujeto social a partir de -

incidir en la planeación y estructuración de lo educativo. 

(lo cual se expresa en el n·ivel organizativo-administrativo) 

surgen de la necesidad de establecer los limites que orde-

nen la vida social y en este sentido, especfficamente en -

cuanto a educación se refiere; por lo cual se señala el pr~ 

dominio del tipo de reglas encaminadas a lograr el orden re 

querido. La elección del tipo de reglas para el renqlón 

educativo, forma parte de la política educativa. 

*.- Citado por Javier Mendoza Rojas. En "El proyecto ideoló
gico modernizador de las políticas universitarias". Pu
blicado en Perfiles educativos. No. 12 abril-junio. 

4.- LECHUGA, Graciela. "Nota preliminar" en Ideoloofa educa· 
tiva de la Revolución Mexicana. 
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La determinaci6n de acciones para lograr que la educaci6n -

penetre en lns formas de organizaci6n para la producción y 

el trabajo es un aspecto medular en la oolttlca educativa, 

aunado a la necesidad de orden de la vida ~ocii/r:~.itacl'o 

decide el Estado. ::.:.,,fr';..,;·':'· 
. . . . ·~ ,:;:;~ : - : .. ; -' 

La orrianicidad de la eclucaci61' a los proyectos .. esútales se 

busca, en un nivel,,a partir de las instituciones educativas 

como organismos encargados de lo educativo y en otro nivel 

en los planes y programas de estudio. Dicha organicidad -

es uno de los objetivos fundamentales de la nnlítica educa

tiva; por lo que la vioilanci~ constante en los elementos -

que posibilitan tal organicidad es un aspecto esencial en -

ella. Esta vigilancia constante constituye una de las ca-

racterísticas de la política educativa y de ella se despre~ 

de que los proyectos educativos adquieran matices diversos 

dentro de etapas específicas, es decir, las acciones y me

didas estatales en materia de educación no han sido una --

1 ínea continua en donde siempre se da la injerencia educati 

va del Estado de una misma forma y de un mismo grado, ~sta 
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la fl eid bi Í i~afl};;nfot:Íbil idad. in

herentPs a el la¡ y .en.-este i;e'nt.ido_~~·.;.~~;-ün'aff~·~W~J:s principa-
l PS c;i ra cterí s ti cas .. · '·· ;~_;[;;;:;' ' ; .: .< 

,.ó :'?-'~~-~ ,•,·>- ;.:_'./·~ - ' -

"o'..>.!."~-'f·: __ ·-~~:_~~·'.,¡. 

1.3. - Relaciones Est~dÓ~Ulli~ebi'd~d: 

El proceso histórico de estjs ~elaciones ha estado determin~ 

do por la organicidad que la Universidad ha tenido a los - -

proyectos estatales. Dichas relaciones se han expresado -

en medidas diferentes, ya sean de ruptura, de controversia,

de aislamiento o de apoyo y articulación. 

Las relaciones existentes entre el Estado Mexicano y la Uni

versidad forman parte de un hecho aDn más amplio y es en - -

cuanto a las relacione~ que el Estado establece con el sis-

tema educativo en general. Respecto a las cuales pueden -

señalarse fundamentalmente, las determinaciones en cuanto 

métodos y contenidos del aprendizaje escolar, por parte de -
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proyectos educativos estatales. Ampliando este marco, se 

hace evidente la situaci6n de determinaciones adn mis am-

pl ias en donde no s6lo se incide en métodos y contenidos -

sino en las formas de organizaci6n y en esencia, en Ja fo~ 

ma como se cumple la ~cci6n educativa dn las instituciones 

escolares. 

Por otra parte, es decir en cu.anta a la Universidad ·Autono

ma de México y a su proceso hist6rico, se encuentran una s~ 

rie de etapas en las cuales las relaciones de ésta con el -

Estado han estado permeadas por diversas posiciones, que -

van desde la rebeldía y oposición total a los proyectos es-

tatales hasta el acuerdo arm6nico y la concordia. Es to de 

muestra la innegable circunstancia de que la instituci6n no 

es monolítica ni tan s6lo un mero producto de la voluntad -

estatal, sino que en su seno se manifiestan también fuertes 

efervecencias y pugnas, de lo cual se desprende el reconocí 

miento del espacio innegable al reflejo de las contradicci.2. 

nes sociales, y no s6lo eso, sino de un espacio con sus ca~ 

tradicciones e intereses específicos y particulares, 

Existe una diversidad de aspectos dentro de las relaciones 

Estado-Universidad. Algunos pueden referirse al sta~us --

asignado a la institución.en donde se le ubica en un lugar 

específico del sistema educativo, es decir como su cima; a 
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sus funciones, y en este sentido, asignarle el papel a cu~ 

plir dentro de la vida económica, política y social del -

país; a la imagen que proyecta dentro de la cual se le es

tigma o se le apologiza, a grado tal de crear mitos en su 

derredor 5 (el ejemplo más claro se da en el período anali 

zado en este trabajo); a la delimitación de los perfiles -

de los egresados en donde su formación se orienta en rela

ción a la tendencia enmarcada en parámetros estatales. 

Por lo cual se da la incidencia en el nivel académico de -

determinación de métodos y contenidos. La forma concreta 

de expresión de lo citado, se da en cuanto al comportamie~ 

to estatal respecto al presupuesto asignado, a campañas -

públicas en pro o en contra, a la ~sociación o disociación 

de la institución con la vida nacional, la difusión o no -

en el aspecto académico y cultural, actitudes públicas de 

alabanza o fuerte imprecación, etc. En estas condiciones, 

la Universidad Nacional Autónoma de México se desenvuelve 

en un abigarrado conjunto de contradicciones, las cuales -

no sólo son externas sino que la expresión concreta arriba 

mencionada, pasa a permear fuertemente el interior de la -

institución, determinando serias indefiniciones hacia un -

proyecto universitario propio de la institución y es así -

como las relaciones con el Estado determinan también un --

alarmante desvío en la necesaria definición de un proyecto. 

5,- GUEVARA, Niebla. Op.Cit~ p. 131. 
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1.4.- Unidad nacional. 

La política de unidad nacional, cuyos planteamientos constl 

tuyen la ideología esencial de la etapa desarrollista, cu-

bre además la necesidad de unificación y disolución de an

tagonismos entre clases; dicha política busca tambiin lo

grar una concepción de Estado en donde éste aparece con un 

carácter i~definido puesto que su papel y responsabilida-

des son generales y no se ubican injerencias dominantes, --

quedando así velado su carácter de clase. En el discurso 

de unidad nacional se hace hincapié en el proceso de indus

trialización calificándola enfáticamente cerno nacional y se 

pide el esfuerzo de todos los mexicanos por igual para apo-

yarlo. En este sentido se buscaba la unidad de todas la5 

fuerzas.nacionales en torno al nuevo proyecto d~ desarrollo 

nacional~ 

. .. '; .. .. -~:;,.::::,,,· 

Es por eso que a través del p~oyecfo:~~Y:;;;~~=~,0;r+: ;:.,.,.,.,. . la 

difusión de la proruesta de conCilia'ciórí\Y'J'a':1.fiit'ernal.iza-
·- - • .. ; .·,· •l •• ',/:'.·- :::f-::/\<~{-:_;;:~·;}:·-~:·-_;.~ :y:: ~::' ~-~ o:_· 

ción de la concepción educacio11ista .. eri.1':éléiiicif 1/á.':,i1.ay-cir' nivo:l -
· > .-·-,--:- '_.;,'Y-·";;~º·.:;-:::._::~1 ... ::~f··,:,-";/,' ,~,-- :,< 

eLiucativc 1:1d!'ºr )roc•r¿so. en co1ícortia1;~iti cói;'1a propuesta de 

sarrol lista. 

6.- GUEVARA Niebla, Gilberto. Op. Cit. p.106 
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1.5.- El desarrollismo. 

Es en la etapa comprendida de la segunda mitad de la década 

de los cuarenta, cuando surge en el país la apología de lo 

que se denomina desarrollo. En esta etapa es cuando se c~ 

lifica el proceso mexicano como milagroso y durante la cual, 

aparentemente, se garantiza la continuidad del crecimiento -

económico y un proceso de transformación social considerado 

deseable. 

En la postura desarrollista se plantea al desarrollo como la 

meta accesible a alcanzar y lu cual depende supuestamente, -

de los procesos internos de cada país constituyendo un cam-

bio irreversible hacia lo mejor, hacia un estado tal que ja-

más se había dado. En el cual un país se dirige hacia metas 

generales, donde existe un estadio de progreso del hombre y 

la sociedad, sociedad cuyo modelo es la moderna e industria-

]izada. Un país puede alcanzar estas metas siempre y cuan-

do elimine obstáculos sociales, políticos, culturales e insti 

tucionales, para ello es necesario movilizar los recursos na

cionales en forma racional, siendo catalogados y usados por -

la planeación; otro aspecto que se hace necesario es la coor

dinación de lasfuerzas políticas y sociales organi~adas en una 

* voluntad nacional tendiente a realizar tareas del desarrollo. 

*.- Los supuestos del desarrollo son citados por Theotonio Dos 
Santos en su trabajo "Crisis de la teoría del Desarrollo" 
en La dependencia político-económica de América Latina.De 
Jaguar1be Helio y otros. Siglo XXI. 15a.Edición M~985, 
p. 151-152. 
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Esta postura tiene un modelo y éste es la sociedad industri~ 

lizada; lo cual como señala Dos Santos (ya citado) constitu

ye un modelo formal ahist6rico-planteado como lineal en don

de se da la repetición del proceso de otras sociedades- que -

requiere un agente impulsor por ello, la vía privilegiada --

del desarrollo lo constituye la industrializaci6n. En es te 

sentido, el énfasis se pone en.el impulso de este proceso y 

todas las medidas, econ6micas, ·políticas sociales se centran 

en é 1. 

Por lo que respecta a la educaci6n, dentro de la nostura de

s~rrollista se considera la escolarizaci6n como un nroceso -

de liberaci6n en donde el individuo de sujeto "tradicional" 

·1asa a "moderno"; en tal transici6n, el sujeto es creador y 

<'l mismo tiempo funcional, además, la educaci6n le permite -

' 1 I 7 contribuir a la econom1a, a lapo it1ca y a su progreso in-

dividual, Es así como se convierte en un apoyo fundamental 

del agente impulsor del desarrollo: la industrializaci6n, e~ 

to ocurre debido a que predomina una tendencia a la búsqueda 

de la utilizaci6n 6ptima de los recursos; por lo tanto, en -

cuanto a la educación superior se refiere, específicamente -

a la UNAM, la medidas educativas se orientan, durante la et~ 

desarrollista a la supuesta formaci6n órtima de los recursos 

humanos necesarios naraapoyar práctica e ideolóaicamente la 

indu~trirlizac16n En el sentido ideológico se concreta --

más la propuesta eh aquellos cuadros que en tratar de defi--

7.- CARNDY, Martín. La educaci6n como imperialismo cultural 
Siglo XXI. México.1977. P·. 64. 
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nir la concepción de desarrollo y cuáles serían los medios 

p.ÍÍra lograrlo, 

En conclusión, el desarrollismo es una postura apologética 

del desarrollo, cencebido ,en los términos ya mencionados, 

la cual permea las relaciones económicas, políticas y soci~ 

les en donde el proyecto educativo se plantea para un suje

to que responda a las necesidades de la sociedad industria

lizada. 

1.6.- Economicismo-educacionismo. 

La postura desarrollista en la educación encuentra su expr~ 

sión en el economicismo educativo, perspectiva dentro de la 

cual se proclama insistentemente la necesidad de formar al 

sujeto capacitado para participar en las tareas del desa--

rrollo y como factor de progreso. Por lo tanto, 1-a educa-

ción se concibe como entrenamiento para el trabajo producti 

voy apoyo a la economía. 8 Esta concepción encuentra sus 

referentes en la política de la unidad nacional y en las -

apologías del desarrollo puesto que se requiere de la pre

paración de todos los sectores sociales para dar su apoyo -

al proyecto de industrialización, punto medular del desarr~ 

8.- PEREZ Rocha, Manuel. Op. Cit •. p. 126. 
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llo. Es por ello que la educación se vincula con el sis~ 

ma productivo, y en esta vinculación suby;¡ce el propósito de 

lograr una educación productora de cuadros calificados para 

impulsar la producción y la reintroducción de criterios 

e'c'lnómicos en las oportunidades ed.ucativas. Todo esto au-
"'<' 

nado.a la concepción tecnocrática-meritocrática de la for--
> 

mación escolar, la cual como señala Bowles y r,intis incide 

en la deteminación de "funcion~s oue supuestamente deben d! 

sempeñar las escuelas y en otro nivel, el poder de -la iris--

* trucción escolar para desempe~ar dichas funciones". Desde 

esta perspectiva y como los mismos autores señalan,. lqs lo

~ros reales son el criterio para el acceso a los-~iferentes 

nfveles ocu~acionales. Es así ccr.10 se plan~ea .una rel.ación 

directa entre nivel educ~tivr :• nivel ~C\:n~C:i.áhal'~:{~'tribuyen-
do a la instrucción escolar el oapel de ·di~t~ibúidora de --

. - '. .-·:,,:_, ./:/· '.- ·,, ''i' _;¡,: . 

oportunidades. En este senttdn la educác\6n'·~;s~olarizada 

se plantea como el vehículo fundamental par·~/·{6g~~r ·tanto -

la capacitación que impulsari de manera ese~ci~l la indus-

trial ización, como el desarrollo nacional e individual. 

Así, se otorgan posibilidades ilimitadas a la educación pa

ra la solución de toda necesidad y todo problema y no sólo 

eso, sino que también se hace énfasis total en la atención 

al sistema educativo con el fin de darle una dirección· esp! 

cífica en el sentido de legitimarla como el canal principal 

* En su libro La instrucción escolar en la América Latina. 
Edit. Siglo XXI. Samuel Bowles y Herber Gintis realizan 
una amplia crítica a la tendencia economicista-educacio 
nista de la política educativa. -
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para obtener progreso, La actitud denotada aquí es que se 

promueve a la educación difundiéndola como una real posibi 

lidad de progreso nacional e individual, se le presta aten 

ctón y se le utiliza como medio para legitimar posturas e1 

tatales, concibiéndola siempre con amplias facultades para 

lograr todo esto. Cabe aclarar que esta concepción, al -

igual que la que coloca de una manera privilegiada al sis

tema educativo, no se contempla para instituciones como el 

lPN, la Escuela Nacional de Maestros o para normales rura

les, en general para ninguna escuela técnica o rural del -

país creadas durante el cardenismo. 

1,7.- La educación como vía de democratización~ 

La percepción de la educación como vía de democratización 

tiene gue ver con el planteamiento en donde una participa

ción igualitaria tanto en la vida política como en la eco

nómica se logra a partir de la educación escolarizada, 

Este papel atribuido a la educación por Torres Bodet 9 está 

íntimamente relacionada con la concepción 

de la educación como canal de movilidad social; en este -

sentido, puesto que la educación posibilita la m6vilidad -

social y ésta a su vez constituye por sí misma la particip~ 

ción igualitaria, se concibe a la educación como vía privi-

9.- GUEVARA Niebla. Op. Cit. p. 117 
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legiada para lograr dicha participación. De ello se des

prende la renovacién de la credibilidad y legitimación de 

la educación escolar, necesidad fundamental en un régimen 

planteado como ~rofundamente comprometido con la expansión 

de la democracia, en donde el individuo tendrá el lugar 

social que alcance en virtud de sus propios esfuerzos, con 

los cuales supuestamente logrará-la igualdad social, la 

que se podría traducir como igualdad de oportunidades. 

Por lo tanto, siendo la educación una rcsi~ilijad para im

pulsar y apoyar los esfuerzos individuales, es ella el me

dio fundamental para lograr un lugar social ascendente don 

de se logre igualar cada posición con niveles mayores, da

da la posibilidad de igualdad de oportunidades de partici

pación, es decir, de democratización. 

l.B.- Propuesta economicista-liber~ para las profesiones 

universitarias. 

En esta propuesta se concibe al proceso de industrialización 

como la necesidad primordial del país. De ahí que las acci~ 

nes educativas llevadas a cabo en la Universidad Nacional A~ 

tónoma de México prtvilegtán aquellas profesiones que apo-

yarán dicho proceso. Con esto no pretende plantearse a 

dichas profesiones como e111r11e.1\emen\.e técnicas, sino que po

seen rasgos acordes con las necesidades de industrializa--
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ción y, a su vez, con la com~rcialización. 

Si bien es cierto que en este sentido, la educación supe

rior de la Universidad se vincula con el proceso productivo 

y la econom{a, intentando orientarla a la formación de cua

dros técnicos y científicos rectores e impulsores del dicho 

proceso, también es cierto que se concibe como un factor -

esencial para proporcionar al profesionista egresado los· 

elementos necesarios para competir en el mercado y ubicarse 

de acuerdo a la libre oferta y demanda. Esta libre compe-

tencia mercantil es la que hace que el esfuerzo individual 

sea el supuesto medio para lograr el progreso. 10 

Esta concepción del esfuerzo personal como vía fundamental 

para el progreso individual y la idea de cambiar libremente 

las capacidades profesionales son el aspecto medular de la 

profesión liberal. 

Es así como a la vinculación de la educación superior de la 

Universidad Autónoma de México, se auna la característica -

de que el egresado posee, con su profesión, una wercancía 

intercambiable en el mercado libre. 

10.- LECHUGA, Graciela. Op. Cit. p. 16. 
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CAPITULO II.- El Estado como educador en el período 1940-

1946. 

2,1. INTRODUCCION: Contexto nacional e internacional. 

La elección presidencial de 1940 se presentaba en un marco 

de pugnas e intereses tanto nacionales como extranjeros, -

los cuales se orientaban a ejercer oposición a los result~ 

dos de la política populista del presidente Cárdenas, re-

sultados que se expresaban fundamentalmente en los aspee-

tos de política social y económica y en el terreno de la 

educación. Existía en el país, un clima de rechazo por -

parte de los empresarios (nacionales y extranjeros) espe-

cia lmente, a quienes se aliaban diversos sectores como la -

clase media (sobre todo algunos grupos católicos) y diversl 

dad de grupos de derecha. 1 

Además de dicho clima de rechazo, los sectores veían sus -

intereses debatidos, puesto que las reformas sociales pro

puestas en el régimen de Lázaro Cardenas abrieron un espa

cio para el enfrentamiento, menormente restringido, si se 

compara con los gobiernos anteriores. En este sentido -

existía, al menos en el nivel aparente, una radicalización 

de i nteré·s que en realidad, lentamente y debido a 1 proceso 

1.- PUGA, Cristina. "Elecciones de 1940: El diffcil triínd
to. en Evolución del Estado l-1\exicano, a~estructuración 
1910-1940. Ediciones Caballito. Mexico:T9lib." ·p. 277. 
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de corporativización iniciado en el periodo cardenista, -

iría desapareciendo.* 

Sin embargo, la"consol~dación de interes" privaba como te

ma central. El candidato oficial insinuaba cada vez con m~ 

yor claridad, la posibilidad de reforma al articulo 3o. de 

educación socialis~a y prometía· gararrtias a la pequefta pro

~iedad, mientras llamaba a los industriales a la colabora-

ción. 2 

Por lo que respecta a la situación internacional, el adve

nimiento de la guerra representaba una circunstancia espe

cifica dentro de la cual los paisei involucrados se velan en 

la necesidad de redefinir sus relaciones con otras naciones, 

entre ellas E.U., la cual manifestaba interés en tener en -

México un aliado. Por ello, se hacia necesario una orien-

tación politica moderada, diferente a Ja del régimen ante-

rior, la cual se habia manifestado un tanto radical, sobre 

todo con las medidas de expropiación de recursos. 

*.- Sé dice aparente, porque la presión ejercida por la cla 
se obrera, orientada con mayor tendencia hacia demandas 
salariales, lograba con esto, lo que seftala Gilly " ••. La 
CTM (creada en 1936), es decir, el sector más poderoso y 
centralizado del movimiento obrero organizado renuncia 
ba a su independencia de clase y a la tarea fundamental~. 
la organización independiente de un partido de masas", -
rara que más adelante, como serala el mismo autor, el sec 
tor obrero " ••. se sometiera políticamente a la burguesia
···" GILLY, Adolfo, La Revolución interrumpida Ediciones 
Caballito. Vigésima edición. Mexico.1983, o. 377. 

2.- PUGA Cristina. Op. Cit. p. 281. 
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Por otro lado, la inversión extranjera había sido seriamen

te afectada en sus intereses en el mismo régimen ya que los 

industriales se habían visto obligados a satisfacer las de

mandas salariales del sector obrero, por lo menos en un gr! 

do mínimo. Esto propiciaba t:ue los industriales extranje

ros vieran con desconfianza las posibilidades de mantener o 

incrementar sus intereses en el país, 

En el aspecto educativo los proyectos cardenistas (los cua

les habían impulsado la educación técnica y socialista) di~ 

ron, sin que esto en realidad fuera su verdadera intención, 

un espacio para los sectores obreros y campesinos en el si~ 

tema educativo. El IPN se encargaba de apoyar la forma-

ción de los hijos de estos sectores, encargándose además de 

proporcionar becas y servicios de internados. Esto signi

fica que las profesiones tenían una base importante para -

real izar una articulación social a partir de la extracción 

social de los estudiantes. 

La posibilidad de esta articulación no cristalizó por las -

políticas educativas y las presiones de la iniciativa priva 

da sobre la educación del IPN, Los efectos de la educación 

politécnica se hacían sen~ir en los egresados, quienes en -

su mayoría, al igual que el maestro rural, intentaron con-

vertirse en prom~tores de organización social en el campo. 
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En el sector industrial pretendían realizar también accio-

nes de dirigencia entre los obreros. Esto da una idea de 

la manera en que los sujetos resignifican el proyecto ofi

cial, el cual en realidad, buscaba contar con los cuadros -

técnicos reque~idos para ~l proyecto de industrializaci6n. 

La educaci6n socialista, sin que tampoco fuese este su prQ 

pósito verdaderamente, propici6 que se crearan niveles de 

conciencia respecto a la posici6n de clase, es decir, dio 

margen a que se abrieran espacios para la reflexi6n.y cue~ 

tionamfento sobre un sistema de explotaci6n y de lucha en

tre clases, sobre todo en el sector magisterial, el cual -

asumía su papel de difusi6n de concientizaci6n, a pesar de 

las incongruencias estructurales que existían; por un lado, 

las estructuras econ6micas tendían a ser eminentemente ca-

pitalistas y por otro, las bases sociales encargadas de -

implementar un proyecto de oposici6n a los sectores domina~ 

tes obrero y campesinos se encontraban en vías de ver insti 

tucionalizada su or~anizaci6n a través de la corporativiza

ción, 

En este contexto, el Estado Mexicano durante el gobierno del 

presidente electo Manuel Avila Camacho quien había vencido, 

contando con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos y 

de los sectores industriales nacionales y extranjeros (in

cluyendo el apoyo de Lizaro Cirdenas) 3 , la ~posici6n del -

3.- GILLY, Adolfo, Op. Cit. p. 388 
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general Franciso Múgica, supuesto continuador del cardenismo, 

y del general Juan Andrew Almaz&n, postulado por el sector -

militar y vinculado a la burguesía regiomontana 4 se encuen

tra en la necesidad de redefinir su política en el espacio 

económico, social y educativo. Con esto sin embargo, no 

quiere decirse que el poscardenismo signifique un viraje o -

una ruptura con el cardenismo propiamente dicho, sino que -

hay una redefinición la cual se plantea como un conjunto de 

acciones tendientes a continuar con el proceso de consolida

ción del Estado Mexicano, lo cual se explica a partir de la 

etapa anterior, enfocada en una perspectiva de conciliación 

y apaciguamiento de los __ sectores sociales. 

2.2.- P~lítica:educati~a del Estado educador e~ 1940-1946 

El gobierno del_ general Manuel Avila Camacho, i,l_evó a ca_bo 

una política económica tendiente a: 

1.- Tranquilizar al sector indust~ial, nacional y extra! 

jero, el cual manifestaba desacuerdo con las medidas 

económicas del r~gimen anterior, sobre todo en el -

otorgamiento de mejoras salariales al sector obrero. 

2.- fortalecer la injerencia de la iniciativa privada en 

el renglón económico, reduciendo la del sector públl 

co. 

4.- PUGA, Cristina. Op. Cit. p. 276. 
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3.- Estimular la llegada a México de los capitales forá-

neos. 

Todo esto propicia un asentamiento de la inequitativa distri 

buci6n del · ingreso entre los diversos factores de la produc-

cian. De la misma manera, se dio un propiciamiento del pr~ 

ceso de acumulacian entre los poseedores de los medios de -

produccian, aunado a otro proceso acentuado de desnacionali 

zacian de la econom{a. 5 

Estas circunstancias se vieron apoyadas poraue el crecimien 

to econamico durante el periodo de Avila Camacho fue notable, 

Francisco Joie Paoli asienta que " de 1941 a 1945 el PIB 

crecia un poco más del 7% anual. La inversian bruta se - -

tr i plica al final del sexenio y aumenta significativamente 

la invers i an en el sector industr i al. 6 

En el aspecto social, lo prior itario era la necesidad de lo 

grar una conciliacian de los sectores .. . •· mediante el ajus

te entre el sindicalismo y los pat r ones, entre el campesin! 

do y el control econamico dependiente de las exportaciones; 

entre las demandas urbanas y los derechos del campesinado; 

5. -

6.-

BASURTO, Jorge. La clase obrera en la historia de Mé xico . 
del Avilacamachismo al Aleman1smo . 1940-1952 . Ed1t.S.XXI 
uflAM No . 11 .. Mex1co 0 1985. p.16-17. 
PAOLI, Francisco José . Estado; sociedad en México.1910-
1984. Edit. Océano. Méx i co.198, p,46. 
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entre el crecimiento de las ciudades y el abandono del cam-
7 po. Dichas tendencias hallaron un ma~co propicio en la -

/ 
pol{tica de unidad nacional; propuesta surgida fundamental 

mente ante la inminencia de la guerra y como respuesta a las 

ideas difundidas durante el cardenismo en el sentido de, s~ 

puestamente, propiciar la lucha de clases. Aspecto plante~ 

do únicamente a nivel discursivo durante dicho período, 

·puesto que ·.las corporaciones obreras (Cnl) y campesinas 

(CNC) mediatizaban y normabanesa lucha. 

La política de unidad nacional, eje fundamental del gobier

no de Manuel Avila Camacho, permeó y atravezó muchos de los 

proyectos y discursos del sector oficial, pero que reaue- -

r{an de la revisión del conjunto de valores morales e inte

lectuales del nacionalismo popular, propuesta por Cár.denas: 8 

La nacionalización de la econom{a, la distribución equitati 

va, la lucha entre clases, las profesiones vinculadas a los 

sectores sociales, Ja dirigencid intelectull; valores difun 

didos can la intencionalidad de logro de consenso y fortal~ 

cimiento ideológico del Estado Mexicano, y como ya se ha s~ 

ñalado, resignificados por los sujetos. 

7.-

8.-

ROBLES, Martha. Educación y sociedad en la historia de 
México.Edit. S.XXI. 5a. Ed1cion. Mexico.1981. p. 179. 
GUEVARA_NiebJa, Gilberto. El saber f el Poder. Universi 
dad Autonoma de Sinaloa. Culiacan. 983. p. 108. 
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La política de unidad nacional encuentra un amplio marco de 

legitimación a partir de la doctrina del panamericanis~n 

propuesta por los Estados Unidos con el objeto de preparar 

ideológicamente la necesaria defensa de.su territorio ante 

la lnrn'ioe.nc~a de la 2a. Guerra Mundial. A partir de esto, 

su desprende una instrumentación de dicha política en el 

aspecto prioritario de conciliación de intereses, con el 

objetivo fundamental de detener la presión de sectores po

pulares y la labor de cuadros intelectuales que proporcio

naban apoyo a dicha presión. 

La propuesta de unidad nacional en el período de Manuel Avj_ 

la Camacho, constituye un factor esencial para la asunción 

del papel de Estado educador, porque ello va ligado a la -

necesidad de "asegurar entre los ciudadanos una comunidad 

de ideas y sentimientos,. sin la cual no puede haber socie-

dad. De esto se desprende el necesario control de la edu-

cación. 9 De tal manera que en la justificación para la r~ 

forma del artículo Jo. se habla de"educación para la defen

sa de la unidad nacional" y de "educación para el orden de 

convivencia internacional". Durante el período cardenis-

ta, el Estado había priorizado la propuesta de educación -

técnica para responder a las necesidades del aparato produc 

tivo, esencialmente en el renglón petrolero. Fue en esta -

9.- DELLA Rocca Martínez, Salvador. Cita a Durkheim en Esta
do, i;C:ucación y ·~egemonía en México.Edit.Línea.Mex.1917 
p. ~-. 
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óptica el apoyo que se dio a la iniciativa de la educación 

socialista, propuesta realizada entre otros por Rafael Ra-

mírez durante el maximato. Se pretendfa que por este pro-

yecto se encontrara un camino adecuado para supuestamente, 

llegar a un México más justo e igualitario. Además, de -

que con esta posición se exime la responsabilidad del Est~ 

do ante la injusticia y desigualdad social y se señalan co 

mo responsables directos de estas condiciones, al clero y 

a la burguesia. 10 Esta es sólo una de las acotaciones que 

pueden hacerse sobre la educación socialista. De ella se 

desprende en gran parte, la postulación que al asumir la -

titularidad de la SEP.hace más tarde Torres Bodet, Secret~ 

rio durante el gobierno de Avila Camacho cuando afirma: "La 

educación, en vez de ser una obra para estimular d.isputas y 

faccionalismos sociales, deberá ser un medio p,fra conqui.star 

la unidad nacional". 

Es necesario recalcar la influencia que Torres .Bodet ejer-

ció en la fundación de los pilares conceptualei sobre. los -

cuales habria de reposar la obra educativa del Estado posre 

volucionario 11 y la labor que lleva a cabo en apoyo de la -

acción del Estado educador, en dor.de éste es capaz de abso~ 

ber toda la sociedad, a~irilándola a su nivel cultur~l 

1 O • - I bi d em. p .. 17 2. 

11.- GUEVARA Niebla, Gilberto. Op. Cit. p. 113. 
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y económico; toda la función del Estado transformada, el -

Estado se convierte en educador. Y en este sentido el ob 

jetivo se traduce en que " ... todo el complejo de activida

des prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente 

no sólo justifica y mantiene su dominio, sino también lo-

gra el consenso activo de los gobernados •.. • 12 se articulan 

con el proyecto educativo. Con esto no pretende asentarse 

que es durante el gobierno de Manuel Avila Camacho y sólo 

en él cuando el Estado busca eregirse como educador. Esto 

sucedió también en otras épocas; incluso a través de la -

preocupación del sector liberal por arrancar la educ.íl..c:íón al 

clero. Esta misma actitud se tiene en los gobiernos posr~ 

volucionarios. Aquí se señala una de la formas que asume 

la intención de seguir rigiendo el renglón educativo dura~ 

te el neríodo en cuestión. 

Torres Bodet, secretario sucesor de Octavio Véjar Vázquez, 

planteaba la educación como la palanca para redimir a los 

pueblos. Señalaba que la educación tiene que ser entendi-

da como el problema del hombre. 13 A la escuela la planteaba, 

por su parte como una escuela para todos los mexica--

nos •.• " así, la educación podría convertirse en un instru-

mento eficaz para unir a los mexicanos desprendiéndose de 

12.- DELLA Rocca cita a Gramsci. Op. Cit. p. 27 
13.- TORRES Septién, Valentina. Pensamiento educativo de -

Jaime Torres Bodet. SEP. Caballito. Mexico.1983. p.27 
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las cadenas del doctrinarismo, con respeto a todas las - -

creencias, es decir, una proouesta liberal: libertad de -

creencias ... repudiando la uniformidad de don~as totalita

riris:14 

La expresión concreta del proyecto de Jaime Torres Bodet 

la constituyen dos logros relacionados profundamente: la 

corporativización del magisterio, del cual, gruesos secto

res se mostraban radicalmente dispuestos a continuar mant~ 

niendo la difusión de la educación socialista y asumiendo 

papeles de liderazgo y dirigencia de los sectores popula-

res. Debido a esto, la tendencia oficial se centró en ar

ticular al mayor número de maestros en torno a demandas sa

lariales y promocionales manifestadas a través de una ins

tancia institucional creada exprofeso: el SNTE. 

En este contexto de apaciguamiento y corporativización ma-

·gisterial se lleva a cabo una acción en la cual cristaliza

rá la función del Est~do educador en este neríodo: la refor 

ma al artículo 3o. consti~~cional. Los objetivos fundamen 

tales de esta reforma eran: diluir el sistema técnico y r~ 

ral, retirando su transfondo de vinculación: técnico-soci~ 

dad¡ reprivatizar la educación y, fundamentalmente, extin-

quir la concepción socialista, para que " ••. fomentando el -

14.- GUEVARA Niebla, Gilberto. Dp. Cit. p. 113. 
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amor a la. patria y la conciencia de solidaridad internaciQ 

nal ••• • 15 pudiera cumplirse la necesidad de consolidaci6n 

de intereses, de apaciguamiento de movimientos populares -

(estudtanh/es, obreros.Jmapisteriales) pretendiendo que esto 

se lograra a partir del proyecto educ~tivo rropuesto por -

el Estado.educador. 

2.3.- Relaci6n Estado-Universidad. 

La reforma del articulo Jo. constitucional res¡:¡.Dnde a la -

necesidad concreta de adaptar los Provectos a la sociedad, 

tanto en el nivel Económico como en el político •. En este 

proceso, el rector es el Estado y éste requiere del apoyo 

y colaboración de instancias a través de las cuales se ex-

presan y se llevan a cabo las propuestas. En el rengl6n 

educativo, se busca la integraci6n funcional de las insti

tuciones educativ~s a los proyectos propuestos y dirigidos 

por el Estado. 

Durante el periodo de Manuel Avila Camacho, esta acci6n se 

orienta fundamentalmente a la educación superior y especí

ficamente a una institución, la Universidad Nacional Aut6-

noma de México. El objetivo perseguido es ·"lograr la in-

tegración funcional de la educación superior a los proyec-

15.- TORRES Septién, Valentina. Op. Cit. p. 34. 
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tos del Estado· y a l~s procesos de transformación de la SQ 

ciedad mexicana". 16 

Dicho propósito había constituido una importante preocupa-

ción en épocas anteriores. Desde la década de los 20's 

se buscaba lograr la colaboración de la Universidad a los 

proyectos estatales; sin embargo, esta institución se mo-

vf a en un marco de conservación de tradiciones y posi-

ciones que no concordaban con las directrices estatales. 

La política educativa oficial manifestaba una intención -

de hacer de la educación universitaria algo praomático en 

relación a la reconstrucción cel rafs planteada por Obre

gón, y ello implicaba un rompimiento con la élite idealis

ta y extemror§nea de la institución, la cual no parecía 

desear adaptarse al período posrevolucionario, sino que 

buscaba permanecer en un lugar de privilegio y prestigio, 

apartada de la sociedad. Ese apartamiento o falta de in-

tegración, es una de las razones que influyen para que se 

otorgue la automonía a la Universidad. 

El distanciamiento Estado-Universidad se convierte en con-

flicto en la etapa cardenista. El idealismo universitario 

se "orientaba a la form~ción para la pr§ctica libre de las 

profesiones 11
•

17 esto hacfa que no se aceptara la invita- -

16.- FUENTES Molinar Olac. "Las épocas de la Universidad -
mexicana: notas para una periodización" en Ideolo~la 
educativa de la Revolución ~exicana.Lechuga, Grac1ela. 
compiladora. Universidad Autónoma Metropolitana-Xoch. 
México. 1984. pp. 113-141. 

17.- Ibidem. p. 115 
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ción a formar parte de los cuadros técnicos necesarios pa-

ra apoyar el desarrollo industrial de esta etapa. 

Para 1940 este panorama cambió. A través del presidente -

electo general Manuel Avila Camacho, el Estado asume la n~ 

cesidad de desarrollar un nuevo proyecto educativo, aband.Q_ 

nando el anterior: " .•. la concepción de educación socia-

lista tiene que ser abandonada y se debe volver al esquema 

liberal pero refuncionalizando: los "ojos" del Estado se 

vuelven hacia la Universidad" 18 

La realización de un proyecto, se hace posible cuando se -

cuenta con cuadros intelectuales para .aportar los fundamen 

tos que lo legitimen y aseguren su aceptación, de la misma 

manera requiere de formas y procedimientos para llevarlo a 

cabo, en este sentido, se .hace necesario redefinir la rela 

ción oue el Estado puarda con la intelectu~lidad y en esp~ 

cial, con la universitaria y lo hace llevando a cabo un -

un pacto de ayuda mutua, donde el Estado propone, entre - -

otras cosas, la construcción de la Ciudad Universitaria. 19 

18.- MARTINEZ, Della Rocca, Salvador. Op.Cit. Estado, educa
ción y •.. p. 190. 

19.- MARTINEZ Della Rocca, Salvador. Estado y Universidad en 
México. 1920-1968. Historia de los movimientos estudia~ 
tiles de la UNAM. Joan Boldo i Climent, Editores. Méxi
co.1986. p. 56 



Los proyectos estatales responden a lineamientos estableci-

dos por la sociedad. El grupo dominante hace valer sus inte

reses y determina la articulación de otros sectores a dichos 

proyectos. 
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Para el periodo analizado, uno de los sectores articulado -

con el dominante lo constituyó l~ clase media, sector cuyas_ 

principales características en comparación con las clases -

populares son: su mayor acceso a la cultura y a los bienes -

de consumo, el poseer mejores ingresos y un nivel educativo_ 

mayor, lo cual les permite la posibilidad de acceder a la dis 

tribución del ingreso con más ventajas. 

Estas características mencionadas se incrementan en la clase 

media de México en la década de los 40's, ya que dicha clase 

es considerada de manera preponderante en los proyectos eco

nómicos, políticos y sociales del Estado Mexicano. En el -

aspecto económico y debido a la intensificación de la indus

trialización, los sectores medios podían contribuir a regu-

lar, inspeccionar y regir el trabajo del sector obrero; en -

el renglón político tendían, en su mayoría, a identificarse 

con las propuestas de la unidad nacional y a coincidir en 

sus propósitos y fines con los de los sectores burgueses; en 

el ámbito social, contribuía~ a amortiguar las luchas socia

les. 
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Estos son algunos de los motivos por los cuales la educación -

superior, eminentemente en la UNAM,se proyectó para el sector_ 

medio de la sociedad. 

En este aspecto, se desprendió una relación Universidad socie

dad en la cual la primera respondió a las necesidades de la -

segunda sólo en el sentido de satisfacerlas en los lineamien-

tos económicos, políticos y sociales determinados por los sec

tores dominantes y los intereses que articulan, es decir los -

de los sectores medios, de manera intensa en el periodo anali

zado. 

Por ello, en el aspecto económico, el proyecto educativo de -

la UNAM, busca proporcionar a la clase media elementos para, -

por un lado, intensificar la producción y por el otro, abrir-

les más ventajas en la distribución. Es así como también se -

obtienen logros políticos al buscar incorporarlos en el sector 

público y lograr su consenso, lo cual repercute socialmente -

puesto que la amortiguación de las presiones sociales encuen-

tra un fuerte apoyo bajo estas condiciones. 



CAPITULO III.- El economicismo y educacionismo estatal 
en el período 1946-1952. 
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A mediados de la década de los 40's, el periodo guberna

mental del general Manuel Avila Cama¿ho.estaba por termi

nar. Durante su gobierno, el Estado ~wxicano había cap1 

talizado la fuerza y legitimidad.logradas en el pefíodo -

cardenista por medio de la política de vinculación con -

los sectores populares y, predominantemente, con el logro 

de la corporativización de tales sectores. Todo esto había 

proporcionado un fundamento ideológico-consensual al Est~ 

do y un reforzamiento profundo de su control. 

Por otro lado, la medida tomada por Lázaro Cárdenas en el 

aspecto de profesionalizar al ejército, constreñía a los -

sujetos con mayor jerarquía a permanecer en su gremio, ce

rrándoles el camino al aparato estatal y convirtiendo a la 

milicia en un apéndice de él. 

Estas son algunas de las condiciones.en que surge la candi 

datura del licenciado Miguel Alemán Valdés, miembro del g~ 

binete avilacamachista con el cargo de Secretario de Go- -

bierno, para ocupar la presidencia en el periodo 1946~1952. 

El arribo del "civi.lismo" al Estado Mexicano es un hecho --
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dado dentro de un momento que es coyuntural, ya que las -

fuerzas sociales redefinrnsu correlaci~n. Los grUf.>OS do-

minantes, pertenecientes al sector industrial, tanto naciQ 

nal como extranjero adquieren condiciones absolutamente f~ 

vorables para fortalecer sus intereses y lograr hacer va--

ler sus proyectos. Tales proyectos no sólo se refieren 

al rubro económico en lo que respecta a inversión, ~rotec

ción hacia la industria o producción de bienes de consumo 

duradero, sino que se hace valer también en el renglón so

cial, y ur10 de los aspectos en este renglón es la educa---

ción. 

3.1.-.Vin~ul¡ción educación-producci6n. 

Uno de los antecedentes de esta vinculación lo constituye 

la nueva Ley Orgánica de Educación Pública de donde, Avila 

Camacho en su informe presidencial desprende la siguiente 

propuesta: que la iniciativa privada participe en la ta

rea educativa. Esta ¡¡ad\~~paeTcln se da no sólo en el aspec

to de exigir la erradicación de los elementos llamados --

" b · u*l su vers1vos ; postulados durante la propuesta de educa--

* 

l. -

Como ejemplo de ellos, se mencionan alounos de los se 
ñalamientos que Cárdenas hizo en su discurso de toma
de protesta: " •.. la educación socialista persigue (co 
mo finalidad social) identificar a los estudiantes con 
las aspiraciones del oroletariado, fortalecer vínculos 
de solidaridad •.• " 1 
CARDENAS, Lázaro. Discurso de protesta.Los ~residentes 
de México ante la nación. TOMO IV p.p. 13-14 
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ción socialista; sino también en una tendencia a hacer 

del mismo sistema educativo un espacio para el entrenu---

miento en el trabajo productivo, por un lado y un venero de 

cuadros necesarios para la administración pública y privada 

por otro. 

De esta manera, la atención del Estado se centra cada vez 

más en la Universidad Autónoma de México. 

El papel que toca jugar a esta institución a partir de la -

segun.da mitad de la década de los cuarenta es no sólo pr/c

tico, sino también busca fortalecer la legitimidad del sis 

tema politice-social. 

En el terreno práctico, se hac(a alusión a los reouMrimien 

tos del personal técnico especializado para la industria: 

" ... la intervención de los técnicos, de los cua.les carecemos 

en número suficiente, por lo que se hace necesario formar-

los en el interior de las fronteras o fuera de ellas, en- -

viando a los profesionistas a capacitarse a otros países y 

recurriendo a expertos del extranjero cuyos conocimientos -

sean necesarios para nuestro desarrollo industrial y cienti 

fico .•• 112 

2.- AGUILAR Cam(n, Héctor. En torno a la cultura nacional. 
Colección SEP. tlo. 51 Mex. 1980. p. 106. 
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Estos señalamientos, en donde se ubica uno de los papeles 

que se atribuyen a la educación y al sistema educativo, -

los hace Miguel Alemín en su discurso de toma de protesta. 

Salvador Hartinez Della Rocca comenta: "Con este espiritu 

del alemanismo se inicia una época de fortalecimiento y d~ 

sarrollo de lo que es una especie de ala técnica de la Unl 

versidad; nuevas carreras, nuevas especialidades surgen en 

la UNAM: Matem&ticas, Física, Biología, Astronomia~. 3 

Sin embargo, como el mismo autor señala, la oferta de tra

bajo no corresponde a esta propuesta de formación de inte

lectuales y técnicos debido a las características del pro

greso de industrialización, dado que este respondía de ma

nera predo~inante a las necesidades del capital extranje-

ro.4 De esta manera la vinculación educación-producción e~ 

sólo virtual para la mayoría de profesionales, aunque en -

lo que respecta a profesiones tales como ingeniería, arqul 

tectura, medicina, derecho, cobran gran auge en esta etapa, 

en la cual los universitarios se vuelven los privilegiados 

del sistema. 

En este sentido, se dio auge a las profesiones citadas por 

que las características de los egresados de la UNAM corre~ 

3,- MARTINEZ Della Roca, Salvador. Estado y Universidad en 
México.Op. Cit. p.60. 

4.- Ibidem. p. 62. 
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pondian al profesional que se abocpba fundawentalmente al -

progreso personal. Esta actitud individualista im~licaba 

concebir a la educación como motor del~ movili~ad social; 

la cual se lleva a cabo en grupos de clase medi~ ~~ndamen
talmente, debido al desarrollo de algunos rubr~1:iales co-

mo la administración pQblica y algunos renpl~n~~:de la .in-
·.;'· ;¡e,• 

dustria, sobre todo aquella dedicada a la .cirodu~'~i6n de --. ····:·'.-'.:) . 

bienes de consumo duradero,en las cuales sE! h'abhi.'permiti-
·:._· ... ·,.:-:·i 

do de manera predominante la inversión extran'Je/~.' 5 

Esta relaci6n entre educación y movilidad social es uno de 

los aspectos que denotan el papel social atribuido a aqué

l la durante ese período. 

Al resoecto Guevara ttiebla nos dice: "(La educación) se con 

vierte en un fin en sí misma 6 •.. se concebía .•. como una --

función autónoma de las clases sociales ... se veía en la - -

transmisión del saber una finalidad en sí misma"~ 

Por otro lado, la vinculación educación movilidad social 

tiene que ver con la percepción de la educación como a9~n

te de la democracia, lo cual ~uarda relación también con la 

tran~misión de valores sociales acordes con el ideal demo--

crático, En este sentido , su papel es de con~€rvacién so 

5. -

6.-

CARMONA, Fernando. "La situación económica" en: El mila
gro mexicano. Nuestro tiempo. 12a.Edición.México, l984. 
p. 35. 
GUEVARA Niebla, Gilberto. Op. Cit. p. 117. 
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cial y de legitimación de instituciones pero a su vez, de 

vehículo de transformación de actitudes y patrones de com

portamiento. 7 

En tales circunstancias y de acuerdo al nuevo papel que -

el Estado asigna a la educación el cual se concretiza emi

nentemente en la política educativa para la UNAM, se da la 

intención de vincular educación y movilidad social, y ésta 

acción e~tá inscrita en un propósito de demostrar la posi

bilidad de la democracia con el fin de lograr legitimar 

primero la institución, después al Estado y en general, al 

sistema político-económico. 

De la misma manera se pla~t~aba_l~ ~xi~tentiaje una rela~ 

ción directa entre educa~ión'.~~ deia:~~ollo ecoríólllico. 
-., .. 

-~ ~: ::;' '.".~<- /~~~. 

3,2.,- ·1odelo de desarroÍ}i:i'} ; ::!}e 
.. _:::~~( 

" __ ,. --~ }~··{~S~.;,- /-- . 

Para abordar este aspecto, se ha,ce::~.~~esario un estudio S.2, 
- : ' 

bre los parámetros rolítico,s, soc'fil'les, ·económicos y cultu 
" : -

rales que enmarcan el pro~~~º del desarrollb mexicano. 8 

7.- LOAEZA, Soledad. "La educación nacional entre 1940-1970. 
En Ideoloftía educativa en la Revolución Mexicana. Gra-
ciela Lec U(Ja. Comp1ladora ÜAM-XOCH. Mexico.1984.p.96-99. 

8.- HANSEN, ROGER D. La política del desarrollo mexicano. -
Editorial Siglo XXI. Mexico.1974. 5a. Edicion p. 3 
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Dichos parámetros devienen en una forma espec•fica de desa-

rrollo en México. En la década 1940-1952, se presentan pa 

ra el pa•s una serie de determinaciones, inscritas en un 

contexto de guerra y postguerra, abordado ya en w.uchas oca

ciones. 

Para los fines de este trabajo es pertinente señalar el pa-

pel proponderante que asume el Estado Mexicano en este pro-

ceso de desarrollo. Para ello puede partirse del programa 

de gobierno de Miguel Alemán, el cual se plantea como un -

ambicioso programa, elaborado por él mismo, mediante el no~ 

vedoso procedimiento de celebrar en los principales centros 

de población de la República, reuniones con los sectores 

constituyentes de.las fuerzas económicas y culturales del 

pa•s para exponer problemas y propuestas, de lo cual se ob

tuvo la información para la formulación del p~ograma.g 

Las reuniones a las que se refiere Marquet Santillán consti 

tuyeron una serie de mesas redondas que organizó una comi-

sión nombrada por Miguel Alemán que actuó" ••• al margen de 

los partidos pol•ticos, incluyendo al PRI •.• • 1º La petición 

9.- MARQUET Santillán, Porfirio. Sentido de la legislación 
mexicana. Edit. Superación. Mexico.1952, p. 396. 

10.-TORRES, Blanca, Historia de la Revolución Mexicana.1940-
1952. tomo 21.Hacía la utopía industrial. ~1 Colegio de 
Mexico. 1984. p.22 
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fue en el sentido de que los participantes expusieran su -

criterio en un alano e-st.rictaJl'enfe té_crii_co, __ excluyendo en

tre otras cosas, la dis_cusión de'los .c()nfUct()-S- obre~o-pa
tronales para no dificultar el exámi~:;-.~¿·~j~~i;et;dé fos pro-

blemas •11 '<_._ .... ~;_:~;--··ó·· .. 
. -

~· ', " 

No obstante, la supuesta consulta--na~'ronai'girc5 en torno a 

un aspecto central, la industrialización, porq~e según Ale

mán, el país entero reclamaba la industrialización para la 

autonomía económica. 

En este sentido, como señala Guevara Niebla, el desarrollo 

nacional se concebfa a través de privilegiar a la indu~triA 

lización como vía determinante, La industrialización acele

rada del país se cifraba, fundamentalmente en la contención 

de las tasas salariales. SeFala el mismo autor 0ue "el --

nuevo esquema de la acción económica del Estado dejaba de -

tener sentido propio y se refuncionalizaba para ponerlo al 

servicio del capital privado?12 

De 

de desarrollo en México cle·1 Estado 

11.- Ibídem. p. 24 
12.- GUEVARA Niebla, Gilberto. Op.Cit. p.p. 103-104. 

-· ( 
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rnexi cano: El desarrollo _del capitalismo nacional, de --

acuerdo con Alejand~o Chaco~a, 13 en el -nivel econ6rnico. 

:: : , :: ;: . : : . , : :::::::, :1;1 ~1%~~¡¡¡~0}\'¡~~!Mr:K:~~:~: :: : . 
proponiendo una reforma. a: l~- (ey;_¿'[~¿.fpj:;a:¡i_;,.((_h~t~~nilo 1 a -

federal), con los siguienÚs ob.f~trvó.~~/'r> 
""' -~ <::,'-·.:,~.-T ··~:. . 

-:.;·. :-~-;··.~· -:< _-_;· .. -:,_-:; --~ .:.,~· 1 ·-

. } '< "•J·:~ o/J:~·,:~~,¿. 
1.- centralizaci6n del prÓce~o'."el'~CtoFal; 

2, - Forrnaci6n de partidos po.lí;~~Ós. Tl~cionales; 

Sin embargo, la nueva ley "acentu6 la tendencia del E~tado 

Mexicano a la concentraci6n de funciones políticas. 1 ~ Es

ta acción se intensific6 con la reorganizaci6n de la admi

nistraci6n central y la creaci6n de nuevas secretarías pa

ra la adrninistraci6n de lo~ bienes nacionales y el control 

y aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Estas me-

didas tuvieron corno meta fortalecer el proceso de industri~ 

lización del país, lo cual tendía a implementar supuestarne!!_ 

13,- CHACONA, Alejandro. "La política exterior de Miguel Ale 
rnán". En El sexenio de Miguel Alemán. Gina Zabludovsky: 
Coordinadora. Cuaderno de Socioloq~a No.l, Centro de Es 
tudios Sociológicos. División de Estudios de Posgrado.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM. México. 
1985. p. 51. 

14.- PESCHARD, Jaqueline, "De Avila Carnacho a Miguel Alemán: 
La consolidación institucional". En Evolución del Esta
do Mexicano. Consolidación 1940-1983. ToJllo Ill .Varios -
autores. Ediciones Caballito. Méxicool986, p. 52 
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te el desarrollo económico. Dentro de ese contexto se pr~ 

pusieron medidas como la creación de la Comisión para el 

Control de las Exportaciones, prohibiendo la importación de 

mercancías. Acciones como estas demuestran la relación di 

recta que existió entre el Estado y la economía, y cómo las 

medidas administrativas de aouel se encaminaban fundamental 

mente a fortalecer la indu~tria estatal y privada. 

De esta manera, algunas consecuencias del proceso de indus

trialización fueron el surgimiento de los llamados polos de 

desarrollo, un detrimento del campo; un e~elerado crecimie~ 

to urbano y una consiouiente maroinación rural. El apoyo 

a la inversión privada fue evidente, 1 ~ lo cual en el aspec

to social trae un par~metro de apogeo de una cl~se ~on ~a-

yor nivel de aprooiación la cual se convierte en instrllr.len

to Dara la estabilización del ~obierno d~bido a 0ue lo leoi 

tima. 

En este proceso de leqitimación la educación y la cultura -

juegan también un papel importante. Una forma en que se -

expresa es~a circunstancia es en el manejo que se hace del 

origen universitario de Miguel Alem~n (primer presi~ente 

egresado de la Universidad) a quien, se le distingue con el 

15.- CHANES Nieto, José. Reflexiones sobre el período pre
sidencial de Miguel Aleman: Admin1strac1on 8ub1ica en 
el sexenio de Miguel Alem5n. Coordinadora G1na Zablu
dovsky. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.UNAM. 
México.1985. p.23. 
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grado de Doctor Honoris Causa. 

Pero no sólo estos testimonios forman lazos entre Esta,do y 

Universidad, sino también y de manera relevant/ies'iá':eL he-

¡~::~~:::~, :~:~:~~~~.~~:::i~;:~;.:j~i;f ~;f jl}!iilf ~1:'~ 
::::·:,:::· ,:.:::¿,:~::·:~;::m·;:I~~~}i~l~~éJ~l~i~::: 
etapa de red ef in i c i ónd e fe laci emes,· en JJ.e~',q,~,,~·;l~.~,I;~~iM2~c}~c•e . 
un pacto en el cúal los r~sultados s6't11os'afriba'·s'eirála-~ 

: : '~ od • ~: : :: •::"::o:: o:'.":,:;,:: i: '.': ){~¡;;~¡.~~;~~1~:\::Q 
;, -;-~:~'- .. -<·- ,: :_~,, .; ;/. 

blic<>. Un modelo que v.incula la. ¡\ropues,_tiíedUcúi:V,iiYcnn -

1 a Visión de de sarro 11 o corin,o t¡¡d ~. a t} i v.~1\;nai:r~~~á.Y ejn'fer-
=o:.. :;o~:-0-f - --o'°,·-;-'"'". -

naciona1. 17 

3 ,3 .- Educación 

La tendencia de, l,a 'pedagogfa desarrollista; cuyo aspect'! ·-

16.- Ibídem. p. 11. 

17.- WENCES Reza, Rosalio. la Univers~dad en la historia de 
México,Edit.Linea. Méx]co.1983. p.133. y FUENTES Moli
ñii'r'-;-Olac. Notas para una periodización. 
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medular es vincular la educación con el proceso de indus-

trial ización, esi& inscrita en un marco de determinaciones 

internacipnales e~ ~n• etapa ~specffica. 

Después de la.Segunda Guerra Mundial queda 'def:inid~; el domj_ 
- '.'"\ "·- '- ···.4· ~ 

cación popular quedaba rele9ada, 

cativa, como factor determinante 

negando asfla 1'~ncjón ed~ 
de 1 des arr ol l o!/'.f?'<.E s to -

18.- ROBLES, Martha, Op. Cit. p. 180, 
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es en efecto, la fuerte contradicción que subyace en la prQ 

puesta desarrollista para la educación. Esta contradicción 

se enmarca en el hecho de que durante la etapa desarrollis

ta el objetivo perseguido es fundamentalmente ideológico-pQ 

lítico en el sentido de lograr la penetración e internaliz~ 

ción de valores extranjeros, específicamente estadouniden--

ses, de donde se desprende una concepción de sociedad y de 

hombre que proviene, en un mayor grado, del evolucionismo -

darwi ni ano . 19 En este sentido se concibe el desarrollo CQ 

mo un evolucionar hasta un determinado estadio, cuyo modelo 

es la sociedad industrializada. Desde esta perspectiva, -

la educación en Mixico, siguió los lineamientos surgidos 

desde organizaciones llamadas internacionales como son la 

UNESCO, el BIRD (Banco Interamericano de Reconstrucción-y -

Fomento), La OEA, el BID. Dichos lineamjentos se expresa-

ban en la acentuación de la importancia fundamental que la 

industrialización tiene, desde esta perspectiva, en el desa 

rrollo, 20 entendido iste "como un cambio irreversible hacia 

lo mejor ••• " y " ... tanto como un estado de la economía. y -

de la sociedod ••. como al proceso mediante el cual se llega 

a ese estado 11
•

21 

19.- Autores como Adriana Puiggros ahondan este.an~lisis. 
20.- PEREZ Rocha, Manuel. Op. Cit. p. 134, 
21.- Ibidem. p. 34. 
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La educaci6n entonces, se hace supuestamente instrumental 

a esta concepci6n en el nivel discursivo; por lo que res

pecta al nivel práctico el proyecto se expresa: 

l. - En 1 a prepara c i 6n de cuadros adÍn in tst'r~ti vos. 
2.- En la formaci6n de intelectuales orgánicósé:que 

proporcionan los fundamentos id~ol69i.c~s:Di"e Ju.§_ 
,o;•-· •. •. 

tificaci6n al sistema. i~>::.:.:-, i<::é 

, · -::.::::::: º:: ::::, ,:: at:;;~i}1lil&Pj~~,f tt' 
- 0 ~~.,·,,:_:.,. ---~-,:.:·-:·--=-- ·- ·'·'.'-- -~ 

::::: ~: ·:::,, :: :: : : ':. ':: :; ,~::~~~~.'~~¡~;j;,~;·f ;B~.:~:~ 
··~: :~::;/'._ (' '<--···'' <':~.·-· .;:.-_,,,':_.·_ ::_ .: .. ;.,_}<t:,'-

"' ~·:.:~::<~ ,~ :"-" .. , . ~;-,·. .. ····.·~·· 

En este sentido, 1 a educa~ióh'eij'·if~:~.e}aPa;d~sar~§11ista .• 

se encuentra como un i nstrúní~'rif~i:'~t_y~~'· fÜhCion~1.!.~~.d·;~stá ~ 
determinada a partir de lineáinierit'os:inter~aciob'~les~cuyó 
objetivo fundamental es lograr el marco. id~olóqi¿o para el 

sustento e impulso del proceso de industrializaci6n: 

La industrializaci6n y el desarrollo en México se connotan 

dentro de una posici6n estatal de abrir el país a~ inter-

vencionismo. De esta mane·ra es como el proyecto de indus-

trializar no es nacional sino que abre campo a la inversi6n 

extranjera preferentemente; de este hecho se desprende tam --



bién el tipo de desarrollo realque se da en el país. Es decir,
en el cual impera el desajuste entre agricultura, industria y -

servicios; entre diversas ramas de la industria manufacturada -
y de ésta respecto a otras actividades como producción de 
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bienes de consumo durarero; entre regiones y subregiones; en el 
reparto de los beneficios entre las distintas clases sociales -
entre estructura económica y renglones jurídicos, educativos y-·· 
políticos ect. En lo cual se nota un desarrollo inarmónico -
para el pais. 

En consecuencia~ 

en 1 a UNAM, refl 
rior-

Para una mayor profud-izaci6n de este' espécto~:. véase _a'..:fernando 
Carmena en " La situación económica• eri E.1 ·Mila¡¡'ro Méxicano 
Editorial Nuestro Tiempo. 12 a ed. Méx. ~19S4. 
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::,::::,::· ;~!~~~~~~r~,i~:tm: ::: , ::, ;,::::·::·::. ,::::~. 
rentas y se e'i:ti~nd~º.·h~{~~ l~ actualidad. 1 

Este período contemporáneo de la Universidad Autónoma de -

México, se caracteriza en sus inicios por la necesidad de -

romper con el proyecto educativo del card.enismo, y más que 

romper con él, por la necesidad de detener las presiones S.Q 

ciales que éste había desatado al proponer el enfrentamien-

to de las clases. Dicha necesidad llevó a reformar no só-

lo el artículo 3o. sino también la Ley Orgánica de la Uni

versidad, circunstancias sobre todo ésta última, que desat~ 

ron fuertes reacciones contestatarias entre el sector estu-

diantil, llevando a enfrentamientos con las autoridades - -

universitarias y el misw.o Estado. De estos enfrentamien--

tos surgen negociaciones y propuestas donde se atribuye un 

papel importante en el desarrollo a los profesionistas. 

Esto por un lado, por el otro se recurre a la represión y 

* violencia directas para detener los enfrentamientos. 

1.- FUENTES Molinar, Olac. "Las épocas de la Universidad" 
Op, Cit. p. 113. 

* - Un ejemplo de ~sto lo constituyen l~s pugnas por la rec
toría en 1944. Se realizaban mítines y uno de ellos fue 
el llevado a cabo frente a la escuela de jurisprudencia 
el 31 de julio apoyando a Samuel P.amírez, mitin que tuvo 
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La propuesta para la educación superior, específicamente. 

para la educación supericr de la Universidad es la forma-

ción de un profesionista con posibilid~des de desarrollo 

y progreso personal, y de vinculación con el avance del 

país. Es en esta etapa e" donde la Unlversidad se convie~ . .. 
te en el centro educativo ,al cual el Estado proporciona 'ma

yor atención. 

·' 
4.1.- Reorientá'ci6n en la educátión superior ·de la U~AM. 

- . ~ , .. - ·.:. ·.; '· . ,,, 
'e·_,,:,;..,' 

• 
Para 1940, el proyecto educativó Ae("~,~.~.fVo: presidencia 1 

anterior ya había demostrado coniecuen~t¿s~sociBles co~si

deradas peligrosas para la conservación del sistema debido • a la r·esignificación que los sujetos d'ieron a esa propuesta 

educativa· El mismo Cirdenas ss vió obligado a 

dar mar.cha atras en el proyecto educativo y comenzó reba-

jando el presupuesto al reciin crea~o Instituto Politicni

co Nacional. 2 La consecuencia mis grave era en el aspec

to del enfrentamiento social, ya que existía cierto nivel 

de antagonismo en los secta.res sociales el cu.al lleva a M~ 

nuel Avila Camacho il\olanzar su propuesta de concillación y 

que ser sofocado por la policía (publicado en el Univer 
sal, 31 de julio de 1944). Otro ejemplo lo constituye~ 
el plesbicito hecho al ex~rector Alfonso Brito Foucher 
desconocido en Academias de escuelas y facultades, en el 
cual se reunieron grupos de estudiantes que fueron ame
drentados por la policía, obligándolos a retirarse. (ci 
tado en el Universal lo.de Agosto de 1944. Este tipo de 
enfrentamiento continuó hasta la designación de Alfonso 
Caso Andrade como rector el 14 de A9osto de ¡g44. 

2.- Ibidem. p. 115. 
e;. 
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unidad nacional, prop6sitos centrales en la política avil~

camachista, en los cual es se da un papel importante a la edu 

caci6n. 

En lo que resP.ecta a la educación superior, el Estado pres-

ta atenci6n relevante a la Universidad. En este sentido, 

las relaciones entre· la institución educativa y aquil se -

dan en un marco de acercamiento. Es sabido que en épocas 

anteriores, la Universidad fue reconvenida e incluso ataca-

da por el Estado, debido fundamentalmente a su falta de or

ganicidad a los proyectos estatales; esta situaci6n se pre

senta de manera aguda en el periodo cardenista en donde la 

casa de estudios se neg6 a apoyar la propuesta de educaci6n 

socialista en forma tajante. Todo esto trajo como con5e--

cuencia el distanciamiento entre la UNAM y el Estado; por -

ende uno de los prop6sitos del régimen de Avila Camacho es 

la recuperaci6n de la instituci6n para el proyecto estatal, 

para lo qu~ se requiri6 de un proceso donde, entre otros h~ 

ches, pueden citarse la restitución del carácter nacional a 

la Universidad 3 y la construcción de la Ciudad Universitaria. 

Para lograr dicha recuperación se dieron acciones tales co

mo un proceso de modernización en el cual aparecen re0eh0c

turaciones de los planes dé estudio de lM carreras, expre--

3.- FUENTES Molinar, Olac. Op. Cit. p. 115 
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sindose todo esto en la intenci6n de articular a la UNAM -

con el proceso de industrializaci6n. 4 

Otro de los aspectos importantes en la reorientaci6n en la 

educaci6n superior de la UNAM es el hecho de asignarle a 

es're tipo de educaci6n ~supuesto papel corno a'frente de la 

"d <!>- • 1 5 ernocracia; en e cual, corno Soledad Loaeza señala, se dan 

dos aspecto~ 

1.- Educaci6n como movilidad social. 

2.- Educaci6n como agente de transmisi6n de valores -

sociales acordes con el ideal democritico. 

Es así como el control del Estado sobre la educaci6n es una 

precondici6n necesaria para lograr nutrir la legitimidad del 

sistema y construir sujetos para un tipo de sociedad en do~ 

de la unidad y l~on>-iliación fueran lo primordial. Por 

lo que respe~ a la posibilidad de movilidad social en la 

d~cada de los cuarentas, nos encontramos con que, en térmi

nos reales esa movilidad existe para determinados sectores 

de clase, fundam~ntalmente, la clase media. La estructur.!!_ 

ción económica fortalecida con el proceso de industrializa

ción hace posible las conditiones para una movilidad social 

intensa, sin embargo, se insiste en señalar que ello sólo -

4.- GUEVARA Niebla, Gilberto. "La educación superior en el 
1..Tclo de,;arrcll~s.\-q de México''. En Cuadernos políticos.No. 
25, Ediciones Era. p. 62 

5.- LOAEZA, Soledad. Op. Cit. p.p. 101-102. 
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se presenta en determinados sectores, ya que para los mayo

ritarios, la distribución del ingreso es desequilibrada y -

la educación no contribuye en gran medida a solucionar tal 

situación. Puede afirmarse que la relación entre educación 

y movilidad social cobra un alto grado de intensidad en - -

esos sectores medios en el período señalado para ir convir

tiéndose en un instrumento de control ideológico. Es así

como la educación superior durante este período se ubica -

fundamentalmente en la UNAM y en dicha institución se impl~ 

mentan los proyectos educativos tendientes a orientar la -

educación en México en base a vincularla con el proceso de 

industrialización dentro de un marco de conciliación de los 

sectores sociales y buscando el beneficio individual de los 

profesionistasegresados de la casa de estudios, así como -

también incidir en mitos sobre la educación al relacionarla 

directamente con la movilidad social para ciertos sectores, 

la cual da comoya señalamos, un papel preponderante a la edu 

cación en el control edeológico. 

4.2.- Oposición estudiantil universitaria. 

La reorientación en la educación superior impulsada funda-

mentalmente en la UNAM, aun~da a los enfrentamientos inter

nos por el poder entre los modernizadores y los ultradere--
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chistas, manifestados académicamente en la pagna··por la :es

pecialización -cuyo pensamiento se acoplaba con la industri~ 

lización y el desarrollo nacional- y la generalización 6 -en 

donde se buscaba la oligarquía intelectual, provocó uno de 

los conflictos universitarios más profundos en 1944. Este 

conflicto se expresó en tratar de. excluir la política de la 

institución universitaria. ~sta propuesta se recalcó en -

el periodo de elecciones para directores de trece planteles 

universitarios. Uno de los própósitos centrales de dicha -

propuesta era erradicar de los proyectos educativos las 

tendencias politizantes que se habían desarrollado en la 

etapa cardenista y fundamentalmente, hacer del profesionis

ta un elemento que demostrara y auspiciara la concepción de 

la educación corno vía democrática segura. 

Sin embargo, en un grueso sector estudiantil el móvil de la 

oposición lo constituyó ante todo, el hecho de la irnposi- -

ción del régimen de violencia por parte del rector Rodolfo 

Brito Foucher, quien argumentaba la necesidad de evitar p~ 

litiquerias sin sentido en nuestra Universidad". 7 Para -

ello proponía un cornite de fideicomisarios "compuesto por -

personas ajenas a la política universitaria y también J la 

política sin calificativoj~. 8 

6.- GUEVARA Niebla, Gilberto. El saber·y el poder.p.p.120-121 
7.- El Universal . 4 de julio de 1944. 
8.- "La democracia en la Universidad", El Universal, 5 de ju·

lio de 1944. 
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Brito Foucher había sido llevado a la rectoría por grupos 

de derecha tales como las organizaciones católicas (públi

cas y secretas) llamadas Asociación Católica de la Juventud 

Mexicana, Unión Nacional de Estudiantes Católicos, grupos -

Bios y Ley, Compafiía de Jesús y estudiantes provenientes -

del Colegio Francés Morelos y de la Universidad Autónoma de 

Guadalajara. 9 Algunas de sus propuestas para la Universi

dad durante su rectorado, er~ la conservación de la tradi

ción porque consideraba que cuando la Universidad caía, tam 

bién lo hacía el país. 

Uno de los aspectos mis importantes de dicho rectorado lo -

co~stituye la corporativización de las sociedades de alumnos, 

ya que se propuso un método de elección indirecta y de ex-

elusiva atribución de representación estudiantil a los alum 

nos de más altas calificaciones. Se dieron lineamientos -

sumamente rígidos para ser consejero un alumno, tales como 

la exigencia de ser alumno regular del último año de la ca

rrera o de la preparatoria con un promedio superior a ocho 

·Y ademis tener buena conducta. 10 

Esto trajo resultados contraproducentes a los intereses es

tudiantiles ya que su representatividad es altamente afect~ 

9 - Revista Tiempo, 25 de febrero de 1944. p. 53 
10.- Ibidem. p. 54 
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da. Además, una vez disminuida la representatividad, to-

,davía se redujeron aún más las facultades de los estudiantes 

cuan,~o las funciones del consejo se restringieron mediante 

~a Ley Orgánica d°": 1944. 

La rectoría de Brito _Fóucher. s,e ~nfr"~11Ú as{'.a U~:fÚer\e CO.!!. 

flicto estudiantil por lafo~¿;~ én.que intf?;t6,·m~di1arite me-

didas extremas, incluyendo l~-/iólencia; evitar>~l avance--
. . .:.. . ·. ·. · .. · .. ·.'."'. :.· 

de la tendencia surgididé l¡ ~~Óp~esta d~ 1i'ed~t¡¿~6n so-

cialista. Un ejemplo inuy ~l~o fue la E)lecci6n- de Antonio 
- ...&:> 

Días ~oto y -Gaina como Director de la Escuela Nacional Prep~ 

ratoria., acto que fue considerado como uri triunfo contra el 
Q 

comunismo, el cual se decía tenía la intenci6n de apodera~ 

se de la enseñanza superior. 11 Desde luego estas acciones 

se in~ribe~ambién dentro del. esfuerzo por neutralizar 

las"""fuerzas izquierdistas. dentro de la Universidad, . 

El movimiento estudiantil de 1944, el cual se inten~i~i~6 -. . ' . . 

durante el mes de julio, comprendió diversas accfoÍl~; d~ --

los universitarios y prepa~torianos, tales como la· organi

zaci6n de mítines, toma de planteles, peticiones de renun-

cias al rector y a dir~tores impuestos por él y enfrenta

mientos directos con la policía, así como con el sector de-

rechista estudiantil. Enmarcando dicho movimiento en lí--

~11.-- GONZALEZ Oropeza, Manuel. Génesis de la Ley orgánica -
de la UNAM. UNAM. México. 1980. p. 23. 
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neas amplias, puede seílalarse corno la pugna por la imposi

ci6n de un proyecto educativo que reorientara la tendencia 

de la educación en el período anterior implicó un enfren 

tarniento de fuerzas en el cual el sector estudiantil se in 

clinó por enfrentar más que al proyecto educativo en sí, a 

la estructura autoritaria y formaJista qde trataba de apo-

yar esa necesaria reorientación. En este aspecto se lle-

va a poner más atención a la forma que a la esencia. Por 

ello, en realidad no existía una propuesta educativa por -

parte del sector estudiantil que fuese alternativa y tendie 

ra a neutralizar la reorientación dada a la educación, fun

damentalmente en el nivel superior. 

Los mítines, enfrentamientos y entrevistas con el presiden

te Avila Camacho y demás acciones, no buscaron clara y dete!:_ 

minanternente la vigilancia sobre la educación tendiente a -

garantizar una vinculación de ~sta con la sociedad en gene

ral y no tan sólo con el proyecto de industrialización. 

La atención de los estudiantes fue desviada hacia hechos no 

sustanciales ni educativos tales· como algunas acciones l la

madas gansteriles por Gilberto Gue~ara Niebla, 12 propician

do que la organización no·diera por una propuesi~ educa~iva 

12.- GUEVARA Niebla, Gilberto. El saber y ••• Op. Cit. p.122-
123. 
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luchada políticamente sino que se hicieran peticiones so-

bre la estructura organ4~ativa. Esto no quiere decir que 

dicha estructura no sea un aspecto con fuerte influencia -

en la tendencia educativa dada a una institución, pero la 

claridad en una propuesta educativa alternativa es neces~ 

ria cuando la lacha· ~or este campo se presenta tan fuerte 

como lo fue en esa etapa. 

4.3.- La nueva Ley Org~nica de 1944~ 

Después del movimiento estudiantil de julio de 1944, cuyos 

logros más evidentes se redujeron a·propiciar la renuncia 

del rector Rodolfo Brito Foucher, se originaron en la Uni

versidad una serie de acciones que en el aspecto adminis--.,.. 
trativo desembocaron en la elección de un directorio uní--

versitario, integrado originalmente por Fernando Ocaranza, 

Manuel Gual Vidal, Leopoldo Salazar Viniegra, Alfonso No-

riega Cantú y Aurelio Galindo, 13 se tenía como objetivo 

principal lograrconciliar la serie de contradicciones y 

conflictos entre las fuerzas universitarias con distintas 

tendencias ideológicas y políticas. Una de la formas de -

lograr esta co~ciliación lo constituye la propuesta de la -

Nueva Ley Orgánica de la Universidad. 

13.- El Universal, 28 ~e julio de 1944; Excelsior, 29 de 
julio de 1944. 
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Esta propuesta de modificación del marco legal de la insti

tución estátambién inmersa en otros aspectos determinantes 

como son las relaciones de la casa de estudios con el Esta

do, (económicas y polfticas fundamentalmente) y su adminis-

tración, Dichos aspectos tienen que ver también con la vi 

da académica y la propuesta educativa ya que éstas se deteL 

minan por la correlación de fuerzas existentes. Las condi 

ciones que imperaron en la Unive'rsidad, sobre tod.o a partir 

del movimieQto estudiantil hacfan imperativa la regulariza

ción. 

Resulta ampliamente ilustrativa la actitud de uno de los -

presentes en la Cámara de Senadores, Abel s, Rodrfguez, du

rante la discusión para la aceptación de la Nu•va Ley, cuan 

do pide: 

"Es ••. de urgente necesidad que la Ley se expida cuanto an 

tes, para que cese el estado de agitación que existe no so

lamente entre el profesorado y los estudiantes de la Univer 

sidad, sino entre la sociedad entera". 14 

Por su parte, el Senador Aguayo participa en el s~nt~d~ de 

hacer una apreciación general 

14.- HURTADO Márquez, Eugenio. La Universidad Autón~ma 1929-
1944. UNAM. 1976 México. p. 

I 
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legal de dicha ley; y señala fundamentalmente, el aspecto -

de la autonomía diciendo que el Estado retira su injerencia 

en la institución, haciendohincapié en lo positivo y Qmode~ 

no" de esta acción, aseverando que sólo en países tan avan-

zados como Estados Unidos se da esto. Otro de los precep-

tos importantes señalados es el referido al patrimonio en 

el cual no se dari subsidio a la Universidad sino un patr! 

monio comprendiendo a éste el terreno. las instalaciories.j 

cierta cantidad que "puede ser invertida a plazo determin.!!_ 

do". El tercer precepto señalado por el Senador es él re

ferido al Consejo Universitario el cual tomari todas i,as r~ 

soluciones con absoluta iridependencia para llevar todo por 

buen camino. 15 

La apreciación que hizo el Diputado Aguayo de los preceptos 

citados, permite analizar con amplitud algunos de lo~"~r6p! 

sitos perseguidos con la elaboración de la Ley, Desde el 

renglón administrativo se introdujeron cambios fundairi'~nfa-

les en la estructura de gobierno de la UllAM. los ·cuales ·se

gGn Fernando Jiménez, se expresan en la creación de e~~acios 

sociales autoritarios y una ley autoritaria, lo cual es prQ 

yección de un gobierno autoritario. 16 Los organismos crea-

15.- lbidem. p.p. 69 - 74. 
16.- JIMENEZ Mier y Ter~n. Fernando. "El autoritarismo en el 

gobierno de la UNAM". En Foro universitario. Ediciones 
de Cultura Popular. 1982. Mex1co. p. 9 
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dos o modificados mediante la Ley Orgánica tales como la -

Junta de Gobierno fueran de tal forma que no hay represent~ 

ción de estudiantes ni de profesores como tales sino a tít~ 

lo de su notabilidad y con funciones de árbitro en casos de 

conflicto entre autoridades universitarias 17 (los cuales se 

presentaban continuamente) ya que. como se ha dicho, las 

fuerzas opositoras dentro de la Universidad intentaban ha--

cer valer sus propuestas. Con mayor encono aquellas que -

buscaban vincular la institución con el proyecto de supues

ta modernidad y desarrollo para lo cual era necesario enma~ 

car la estructura de la institución, tanto administrativa -

como académicamente en parámetros que supuestamente aspira

ban a evitar querellas ideológicas pero que tenían más que 

ver con la necesidad de vinculación ya mencionada por un l~ 

do, y por el otro de erradicación de lo~ conflictos. La -

otra instancia, modificada sustancialmente a partir de las 

propuestas de Brito Foucher era el Consejo Universitario -

cuyas funciones se hacían sumamente restringidas; dado que 

asumió principalmente tareas de carácter académico. Dicho 

Consejo no es paritario ya que no tiene representatividad -

similar de estudiantes y profesores; el contingente más nu

meroso es el de los directores de facultades e institutos. 18 

17.- WENCES Reza, Rosalío, Op. Cit. p. 130, 
18.- Ibidem. p. 13~. 
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Uno de los preceptos más importantes para la perspectiva de 

este trabajo lo constituye el referido a las relaciones Es

tado-Universidad, indudablemente no dentro de la posición -

en la cual las enfoca el Senador Aguayo, puesto que éste ha 

ce el señalamiento del Estado desligado de su injerencia en 

la Casa de Estudios, la cual disimula la dimensión en donde 

se inscribe. 

Varios autores como Gilberto Guevara Niebla, 19 Olac Fuentes 

Molinar, 20 Manuel Pérez Rocha 21 y Salvador Martinez Della -

Rocca 22 coinciden en señalar que es en el período 1940 y -

años posteriores en donde las relaciones Estado-Universidad 

cobran un auge tal como para mencionarlas como idílicas* 

(Guevara Niebla) o de época de oro (Fuentes Molinar).* 

Creemos que esta tendencia tiene su transfondo en la neces! 

dad de una institución de apoyo para el proyecto estatal de 

modernización y desarrollo. En este sentido es como se di 

funde una concepción de educación como agente de la democra 

cia y la igualdad y dicha propuesta se materializa - - - -

19.- GUEVARA Niebla, Gilberto. La educación superior.Op.Cit. 
p. 60. 

20.- FUENTES Molinar, Olac."Las épocas de la .•. Op.Cit.p.116 
21.- PEREZ Rocha, Manuel. ·Educación y Desarrollo .•. Op.Cit. 

P. 125 y siguientes. 
22.- MARTINEZ Della Rocca Salvador. Estado, éducación y ... 

Op. Cit. p. 190. 
* - Calificativos que aparecen en los Trabajos, ya citados 

de estos autores. 
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en el hecho de que los egresados de la institución universf 

tarta tienen elementos necesarios para apoyar tal propuesta 

y demostrar su validez al lograr movilidad social y progre

so. Es así como se le otorga a la educación un papel so--
23 cial como agente de democracia y progreso. 

La institución educativa para apoyar al proyecto estatal r~ 

sultó ser la Universidad Nacional Autónoma de México, la - -

cual se convierte en el modelo de institución de educación 

superior. 24 La casa de estudios se convierte en el paráme

tro para la educación superior en donde se redefine entre -

otras cosas, la composición social del alumnado, en donde -

un sector de la sociedad que presenta un enorme crecimiento 

en esta etapa, la clase media, hace sentir su presencia en 

los planteles universitarios y acepta en gran medida las -

propuestas educativas, políticas y sociales del Estado, co~ 

virtiéndose en vocera de ellas y el ejemplo tangible de que 

la conciliación social, la moderniza·ción y la industrializ2_ 

ción son los pilares del bienestar del país, para lo cual ~ 

se requiere el impulso del sector educativo y fundamental-

mente de la máxima casa de estudios, La Universidad. 

23.- LOAEZA, Soledad. Op. Cit. p.p. gg.,103,. 
24.- WENCES Reza, y PEREZ Rocha~ Miguel •. Op. Cit. p. 
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4,4.- La pro¡>'li!'ésta economicista-liberal para la educación 

universitaria. 
,, 

Con el impulso dado al proceso de indusJ.ilrializac'ión, el cual 

se intensificó en la década de los 40's, logró fortalecerse 

la burguesía nacional. Indiscutiblemente que en dicha dé

cada, y ;o~todo en el ·período presidencial de Miguel Ale 
G;>.. 

mán, las inversiones en el sector industrial son mayorita--

ri'3'mente ext~njeras; no obstante, la ipdustria nacional -

"'" fue impulsada sobre todo en el renglón de los bienes de con 
. -($> 

sümo duradero. Dado que una de las prioridades fundamen--

talmente para la educación es la capacitación de la mano de 

obra, se hace hincapié en la necesidad de formar af hombre 

capacitado para la tarea del desarrollo. 25 

<l<l> el 
Por otro lado~lno señala Guevara Niebla "se exaltaba el e~ 

fuerzo individual como la vía hacia el éxito, por lo mismo, 

la educación se revelaba como un medio excepcional, pri~il~ 

giado para ascender en la escala social. El camino para -

01· mejoramiento era la capacitación intelectual y el ascen

der en la pirámide educativa ..• 1126 

"i>-----------------
25,- PEREZ. Rocha, Manuel. Op. Cit. p. 117. 
26.- GUEVARA Niebla, Gilberto. El Saber ... Op. Cit. p.117 
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Los señalamientos de Guevara Niebla nos remiten a la postu

ra en donde la educación se inscribe en parámetros tales -

como la ausencia de objetivos sociales, es decir, la educa~ 

ción en este aspecto, se convierte en un fin en sí .mismi\:P~> 

ra lograr progreso individual y movilidad soCial; se atrib)! 

ye el concepto de neutralidad a la educación con el fin.de> 

evitar posturas qu~ conduzcan a la división socia}, incidie~ 

do en la política de unidad nacional; la sujeción del sist! 

ma educativo a la dinámica del mercado en donde la ten~en-

cia .economicista consiste en adecuar la educaci!n a.la fun

ción práctica (capacitación) y al máximo utilitarismci (lo-

grar la industrialización). 

En este sentido, se da un tipo de educación in~titucional 

derivada de las exigencias surgidas del desarrollo material 

de la sociedad y esto cobra mayor incidencia en el nivel SJ! 

peri¿r en donde como señala Martha Robles "T~cnica y progr! 

so daban la bienvenida a los futuros profesionistas del -

país .•• " Y más adelante "A lo largo de sus estudios, los 

universitarios dispondrían de' información y tiempo para a~ 

sorber los modos propios de una sociedad de consumo •.. " 27 

Creemos que esta es otra consecuencia de la tendencia econ~ 

micista en la educación: Formar sujetos para el consumo en 

un país que buscaba industrializarse. 

27.- ROBLES, Martha. Op.Cit. p. 192. 
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Respecto a los beneficios de la educación, éstos se cana

lizaron hacia las capas medias y altas de la sociedad, -

circunstancia deiprendida también de la tendencia economi

cista de vincula~_el §iste~a educativo y aparato producti

vo. Puesto ·q_ue .ef ác.ces'o a nivel es superiores de educa--

. ción y sobre tcid~/a la Universidad estaba determinado, en 
-·,_.,, 

gran medida p;~'.~~ rii~el socioeconómico • 

.. 
Por lo demás, esta no es una tendencia Qnicamente' del pais 

sino que está inscrita en un marco más amplio en qonde or

ganizaciones internacionales tales como la UNESCO y el BID, 

tienen como propuesta fundamental la creación de las condi

ciones que permitieron el crecimiento del producto nac~onal 

bruto. 28 En esta tendencia incide adernls, el llamado - ~ 
"Plan Trumman" el cual, a grosso modo, proponfa "ayudar~ -

1 os paf s es 1 l amad os de 1 í ercer Mon.lc en 1 a forma c i ó n de té c n i - -

cos para la industria .•. complementario a la estrategia i~ 

perialista de transnacionalización de la empresa producti- 7 

va". 29 

En cuanto a la formación de profesionistas universitarios -

se inscribe en parámetros, fundamentalmente, del éxito per

sonal; fundado éste en la posibilidad de libre intercambio 

28.- PEREZ Rocha, Manuel. Op. Cit. p. 134, 
29.- GUEVARA Niebla, Gilberto, El .Saber., .• Op .. Cit. p.137. 
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en un mercado abierto en el cual el profesionista está en 

condiciones de poner en oferta sus conocimientos y puede -

ser demandado por el sector que lo requiera. Las condici.Q. 

nes tanto de éxito personal como las posibilidades del in

tercambio se vieron auspiciadas en térmi~os material•s 

por el llamado despegu~ industriál. mexicano en el cual se 

da el crecimiento de la ·industr:ia ·sobre ·todo d~ la transn~ 

cional. 

En esta perspectiva es exaltado el esfuerzo 'individual com.Q_ 

vía al éxito; aunque como señala Guevara Niebla dependiendo 

éste de la ilustración individual; De esta manera, la 

formación universitaria se convierte en la meta priorita-

ria para lograr ascender en la escala social y, meclnica-

mente dentro de tal perspectiva la educación apoya la demo

cratización al proponerse como vía para igualar oportunida

des. 

El papel que se atribuye en este ca~6"~ la edücación es el 

de un elemento fundamental al funci~namie~~o del sistema. 

En este sentido, se hace de la educación, específicamente 

de la superior, un instrumento en donde se auspician la~ -

posibilidad es, \'\c1<1\ee1das éomo 1 ibres de progreso por me--

30.- Ibidem. p. 117. 
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dio del intercambio y de las condiciones de democrati Z3-·-

-:: ;.:; n. 

so. 

so de la '.na-. 

a¡j}pna l y 

di ciones 
.'·'{,~-. .· "" , 

to, erradicando pugnas.entre sect.ores no acor~.es'''con 

concepción de una.sociedad en desarrollo, es~clf!éir, de 

una sociedad en pleno prcce:;o de industriafizáción. 

Por lo6 tanto, el proyecto educativo p~ra la UNAM estaba -

encaminado, en mayor me di da a la formación de cu
0

adros c.!!_ 

pacttados pr~ctica\e ideológ~cament! para apoy~r y corro

bor~r e~a concepción dé sociedad. 
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CAPITULO V.- Conclusiones. 

Las relaciones Estado-Universidad durante el período anali

zado se ubican en un marco de consolidación del Estado edu

cador y •n un contexto internacional de auge de la posición 

desarrollista. Estos hechos traen como consecuencia que -

la educación superior en la UNAM se reformule dentro de li

neamientos estatales en donde aparecen fundamentalmente dos 

constantes básicas: el educacionismo y el economicismo. 

Estas dos constantes básicas conciben a la educación de una 

forma en donde ésta pierde su naturaleza formativa para re

ducirse a una mercancía y a un instrumento en el nivel prá~ 

tico; y desde el discurso oficial, para convertirse en una 

supuesta panacea para resolver una serie de problemas y co-

mo una vía para lograr una plena democracia. Finalmente, -

se le concibe también como el principal apoyo en la bQsque

da del desarrollo económico. 

El proceso para legitimar estas concepciones está estrecha

mente vinculado con el proceso de consolidación del tstad~ 

educador. En tal proceso, el Estado requiere de la f~nci! 

nalidad orgánica de las in'stituciones, esto es, que Jas in,2_ 

tuciones intenten adoptar los lineamientos que ~1 Estado --
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determina y organiza para su funcionamiento. Por lo que -

respecta a las instituciones educativas, también se cumple 

con dicha condición; desde luego, enmarcado todo esto en un 

contexto de contradicciones y iesistencias de las fuerzas -

involucradas. 

Un ejemplo de cómo el Estado logra la funcionalidad orgáni

ca de las instituciones educativas requerida par~ su conso

lidación como Estado educador, es la relación establecida -

con la Yniversidad Nacional Autónoma de México en donde se 

buscó, fundamentalmente, redefinir el proyecto educativo de 

acuerdo con necesidades y requerimientos no pertenecientes 

al campo educativo sino desprendidos del momento polftico -

por el cual atravezaba el Estado para lograr su consolida-

ción. Esto es, la contención de las presiones sociales de

satadas en la etapa cardeniita a través de: 

~;--. 

1.- Redefinir. la composición sedal É!nila ."édúéación su 

perior a partir de abrir la cob~~tui{a·Í~··c:rase -

media. 

2.- Redefinir ideológicamente la función de la educa

ción vi~culada-con el desarrollo, la movilidad so

cial e incluso con la paz. 

Esto se hace posible a partir de difundir concepciones sur-
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gidas dentro de la posici6n desarrollista, la cual hace ap~ 

logia del desarrollo, cuyo motor fundamental es la industri~ 

lizaci6n. Concepciones en donde la educaci6n es la princ1 

pal vía para lograr las premisas del desarrollo: el progre

so, la modernizaci6n, la movilidad social, la riqueza, los 

logros materiales, etc., lo cual rinalmente se persigue y -

se conquista en el nivel indivi~ual, de ahí que sed~, en -

el aspecto educativo.amplio auge a las profesiones libera-

les en donde~ el ejercicio de la práctica se da con fines -

mercantilistas y no de servicio social. 

Por otro lado, .en la posici6n desarrollista se establece -

una vinculación directa entre educaci6n y movilidad social 

reproduciendo así las estructuras sociales debido a que, -

con la recomposici6n social de los estudiantes de nivel su

perior, la cobertura se da principalmente a los sectores s~ 

ciales altos y medios, sectores cuya ubicación tienen mayor 

acceso a mejores niveles de vida y que, sin embargo, son s~ 

puestamente avalados por la ~ducación. Es así como se le

gitiman las concepciones educacionista y economicista de la 

educación en el aspecto teórico y en alguna medida en lo -

práctico. 

No obstante, en el nivel de los hechos reales enfocados con 



amplitud, es decir, en-los hechos dados en toda la sociedad 

en su conjunto, los resultados de la posición desarrollista 

se expresaron en· una inequitativa distribución de la riqueza, 

lo cual marginó de los beneficios y de la participaéión a -

amplios sectores. Esto implicó también, marginación de la 

educación porque si bien es cierto que se vinculó la educa

ción con el desarrollo, esto no se refería a la educación -

popular, sino principalmente a la superior. 

De ello se desprende que el Estado educador busca a través 

de los proyectos educativo~ más que fines estrictamente ed~ 

tivos, intereses políticos en donde está implícita· la nece-

sidad de legitimación de él mismo. Esa búsqueda de legitf 

midad se da a partir, fundamentalmente, de la difusión de -

determinado tipo de valores, como es el caso del manejo de 

la unidad nacional, en donde finalmente lo buscado es la -

conciliación social y la unión de fuerzas para la industria 

lización, vinrulado tod~ esto con la tendencia desarrollis

ta en donde los <:up11estos básicos son el progreso y la mo-

dernización. 

E~ así como los profesionistas egresados de la Universidad 

se ~sumieron como poseedores de una mercancía intercambia-~ 
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ble en el mercado: su preparación profesional. Por lo tan

to, en la tendencia desarrollista la educación superior en 

la UNAM, pierde su dimensión social y formativa, para con

vertirse en un elemento indispensable para el intercambio 

mercantil y, en otra perspecitva, ser manejada como supues

to vehículo de movilidad social, la cual se reduce a una r~ 

producción.de las estructuras sociales dada la composición 

social de la poblacion estudiantil de la UNAM. 

El abordaje de las relaciones Estado-Universidad puede rea-

lizarse desde diferentes ángulos. Este trabajo lo hizo a 

partir del análisis de la tendencia desarrollista como una 

posición política-económica y educativa, tendencia en la -

cual se manifiestan fuertemente rasgos educacionistas y eco 

nomicistas en donde prevalece la postura liberal por lo que 

respecta al ejercicio de la profesión; no obstante dentro 

de esta misma perspectiva quedarían por aclarar cuestiones 

tales como: lDe qué manera se gestan las contradicciones -

dentro de esta tendencia y cual es el proceso que siguen?; 

lCómo rescatar los espacios necesarios para, en el momento 

de la redefinición de un proyecto educativo, lograr inci-

dir en el nivel académico a partir de la lucha que, final

mente, es política?; lCómo'redefinir, a partir de la refl~ 

xión de la propia práctica profesional un perfil cuyos li-
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neamientos llevan a mercantilizar la preparación profesio

nal?; lCómo lograr que la Universidad responda ·a las necesl 

dades sociales y no a proyectos e~ donde privan intereses 

parcelarios y no de b{en coman?; lCómo redefinir, finalmen 

te, las relaciones Estado-Universidad en el sentido de ~ue 

la institución conserve la especificidad en su función ac~ 

démica?. Esperamos que este trabajo pueda servir de punto 

de partida para que otros posteriores respondan a eios cue~ 

tionamientos. 
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