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INTRODUCClON 

La política educativa nacional durante el presente siglo ha sido defi

nida conforme al criterio básico que se reaprende del texto Constl -

tucional; es decir ofrecer una educaclón superior de calidad porque -

de este modo la escolaridad profesional se concibe como la vía 

fUndamental para ampllar las posibilidades a mejores niveles de 

vida, vinculada estrechamente a una de las más grandes necesida 

des del Estado. 

Ofrecer la Educación superior a todos los demandantes ha significa -

do la ampliación de las oportunidades edLJcatl vas propias de un ré 

gimen democrático y de alguna manera fortalece sus propias bases -

de legitimidad. 

Es a partir del momento en que el Estado adopta la. norma jurídica

necesaria para orientar el proceso educativo, cuando aparece su 

carácter hegemonico. Y el desarrollo de ese proceso lo constltu 

yen los acontecimientos dados a partí r de 1917. 

Paralelamente a la reestructuración del Estado en General éste se -

dota de un poderoso instrumento ele intervención en el campo de la -

educación y la cultura, como es el artrculo 3o. Constitucional 

•. 



~xlcano. 

En 1921, se crea la Secretaría ele Educación Pública, con la que 

se reafirma el cárácrer centralista del Estado en el proceso de la -

Educación, creándose, a fin de generalizar la Educación popular, 

es así como se insertó en el marco del concepto Integral con mi 

ras a mejorar las capacidades productivas de las masas proleta 

rias, tanto urbanas como rurales, para definir su propio destino. 

De esta manera se presentaron, en el ángulo ideológico, los Urea -

mientas que debían ser compatibles con un modelo de desarrollo 

que se sustentaba en la industrialización, que requería de ciudada -

nos creyentes en la libertad y en la democracia política, como ele -

mentas coadyuvantes de la expansión productiva y la movilidad so 

clal. 

Actualmente se contempla a la educación como un esfuerzo del pue -

blo que aspira a que cada educando, maestro, ciudadano: campesi -

no, obrero, burócrata etc .• se capacite y se prepare mediante la -

acción de un agente transformador que mediante programas adecua -

dos logre metas como elevar la educación en su ni\el ele calidad, 

la producción, la agricultura etc. 



Al hablar de la calidad de la educación, problematlca social en la -

cual se sustenta al profeslonlsta actual, es inminente hacer notar 

las deficiencias tan marcadas· por las que atraviesa nuestro país, 

deficiencias que han repercutido no, solo en el aspecto individual 

sino en el general porque a todos afecta en la medida en que a 

ese profesionista se le ubique, por falta ele recursos que optimiza -

ran y además hicieran más eficiente la educación y que agilizaran -

los planes y programas de estudio, se sentía la recesidad de creai

una institución que capacitara al capacitador qoo mejorara las con -

diclones de enseñanza qoo lograra un adecuado enfoque, porque es -

indudable que si una persona conoce bastante de su materia pero, 

si no sabe adecuadamente transmitir ese conocimiento, no logrará -

enseflar, por todas el?tas razones se considera alentadora la crea 

ción de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Uno de los objetos de este trabajo, es analizar el significado de 

la Universidad Pedagógica Nacional, en el conjunto del sistema edu -

catlvo nacional y de la política cultural y social del estado mexica -

no. 

!:e partida se sostiene que constí tuye una de las inicia ti vas de ma -

yor trascendencia que el Estado Posrevoluclonarlo ha planreado en -

marerla educativa, cuyos efectos habrán de reflejarse a largo pla -



~----------·-

zo en la situación profesional y laboral de los profesores, en su in

serción como gremio dentro del slsrema de relaciones políticas y, -

en general, sobre las funciones Ideológicas y sociales que cumple 

el aparato educativo. 

[nspirado en estas realldades, se elabora el pnisente trabajo con 

el deseo de aportar una modesta contribución para resolver esre 

problema que constituye un signo característico de nuestros tiem 

pos. habiendo dedicado tota.l atención al análisis so~lo-jurídlco de 

la Educación Superior en ~xlco y a la Universidad Pedagógica Na • 

clonal, puesto que la crisis de ta educación superior es notoria,. 

se considera acertada entonces la creación de la U.P.N. la que 

mediante sus progra~as y planes de estudio en la docencia mejora -

rá la calidad de la educación, misma que constituye un factor de 

terminante para el desarrollo nacional. 



CAPITULO I 

DE LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO 

a) Concepto general de educación. 

b) Ubicación y concepto de la educación superior. 

e) Breves referencias históricas de la educación superior en 

1.'Mxlco. 

d) Objetivos de la educación superior en México. 

e) Control del Estado sobre educación superior. 

f) ~stlnatarlos de Ja educación superior. 
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a) CONCEPTO GENERAL DE EDUCAClON 

La complejidad, tan cu!lntltatlva como cualitativa de la educación, 

ha dificultado entre los autores la elaboración de una definición 
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perfectamente dellreada del concepto. Basta citar algunos renglo -

nes de Otto Willman para percatarnos de la vastedad del ámbito 

que la educación es una acción universal, difusa y contínua de la 

sociedad ( y aún del medio todo ). dentro de la cual la acción del -

educador intencional desempei'ia la función reflexiva, definida, dls 

creta, propia del arte en los de órdenes de la vida, de excitar la -

reacción personal de cada individuo, y aún de cada grupo social, 

para su propia formación y cultivo; todo ello mediante del educando

mismo y lo que él ele suyo pone para esta obra, ya lo ponga expon -

táneamente. ya en forma de una colaboración también intencional (1). 

Precisamenre por sus dimensiones y por su alta significación, la 

educación, como idea y como realidad, constituye el problema capi -

tal para el hombre, toda vez que está ligado a los aspectos esen 

ciales de su vida, de soorte que se constituye en una de las fuer 

zas más decisivas de la formación individual y del destino de los 

Pueblos. 

{'I'f."='""Otto Wlllman, Didáctica como Teorra de la Fromnción. 

Trad. de S. Duñaiturria, Madrid, pag. 18. 

. "·· .. .. 
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Consecuentemente, y según lo puntualiza Mancovani, teniendo la 

complejidad de la propia vida humana, se desvirtúa o se niega a 

sí misma la educación que no mantiene estrechas conexiones con la-

vida total del ser a través de sus aspectos individual y social, na -

tura( y espiritual. inmanente y trascendente, necesitamos así en 

contrar sus elementos regulativos y constitutivos en el ser primige -

nio y el ser en devenir, en la naturaleza prlglna y en la naturale -

za iooal ool hombre (2). 

Pero, no obstante los amplios alcances oo la materia algunos trata -

distas han logrado vertlr concisas definiciones de la educación en 

general, entre ellos Lorenzo Luzurlaga, al expresar qt.e "La Edu -

caclón es una función real y oocesaria de la sociedad humana me 

dianre la cual se trata oo desarrollar la vida del hombre y de in 

troduclrle en el mundo social y cultural, apelando a su propia acti -. 
vidad" (3). Y, en un sentido aún más genérico, José Bravo Ugar -

te, exponiendo que "Educación es la transmisión de cultura en genera 

ción" (4) 

(2). - Juan Mantovani, La Educación y sus Tres Problemas, 

Buenos Aires, 1972, Editorial el Ateneo, pag. 1-2 . 

. (3). - Lorenzo Luzuriaga, Pedagogía, Buenos Aires, 1962, 

Editorial Losada, S.A., pág. 51. 

(4). - José .Bravo Ugarte, La Educación en México, México 1966, 

Editorial Jus, S.A., pág. s. 



Centro de esa noción global ele la educación, destaca la acepción 

específica de la educación intencional ( no eapontánea o natural ), 

que ha sido conceptuada como " El influjo consciente y continuo 

sobre la juventud con (lropósito de formarla " (5), o bien, como 

" La formación especial del individuo capaz de desarrollo adquirí 
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da por influjos culturales, unitaria y estructurada, que le hace ca -

paz para la actuación cultural objetivamente valiosa y sensible e 

inteligente para los valores culturales objetivos" (6). 

El instrumento de mayor idoneidad para la imparticlón de la educa -

ción intencional es la escuela, que. gesta rudimentariamente en las

sociedades de la Edad Antigua, evoluciona hasta- ser una institución -

claramente diferenciada, con su función específica, sus lugares pro

pios, régimen, procesos y funcionarios especiales, así como forma

y organización re grupos, en que concurren: 

1. - Educadores y educandos ( clase, escuela, colegio ). 

2. - Educadores ( asociaciones pedagógicas, órdenes y sin -

dicatos profesionales, Instituciones de control, dlrec -

(5). - Jonás Cohn, Pedagogfa Fundamental, Trad. de F. Car mona, 

Buenos Aires, 1962, Bditorial Losada, pág. 3. 

(6).- Spranger, cit. por Luzuriaga, ob. cit., pág. 45. 



clón, etc. ). 
3. - Educandos ( asociaciones escolares, recreativas, de 

portlvas; culturales, etc. ). 

De esre i:nodo, habléndooo iniciado en el seno de la religión y en 
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el interior de la familia, la educación gradualmente evolucionó has -

ta la moderna institucionalización plena (7). 

b) UBICACION Y CONCBPTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Sabido es que el sistema educativo imperante en la generalidad de -

los países se integra con la enseñanza elemenllll, la ense?anza se -

cundaria y la enseñanza superior, queL por ello. recibe también el-

nombre de " Enseflanza terciaria ". Así, en el sistema de educa -

ción considerada éste como el conjunto de las instituciones educati -

vas de un país y el orden en que ellas quedañ situadas en recfpro -

ca y ascendente relación, la enseñanza superior ocupa el más alto -

rango. Pero, como hace notar Francisco Larroyo, la enseñanza -

-- superior no sólo es 'enseñanza "Estricto se ns u", pues los altos ni -

veles de la docencia traen consigo otro- señalado carácter, sin el 

(7). - Cfr. Fernando re Azevedo, Soélología de la Educación, 

México, 1973, Fondo de Cultura Económica, pp. 158-159. 
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cual el enseñar se· debilita y se marchita, te.rminando por agotarse: 

La 1nvestlgaci6n pura y la aplicación técnica. De ahí, que la peda -

gogía de la enseñanza superior rengá ta amplia tarea de estudiar 

no sólo los métodos y la organización de la docencia, sino de lle 

· var a uno$ y otra en los campos de la investigación y de la tecno -

logfa de la enseñanza superior considera en. unidad todos estos cam

pe>s (8). 

A efecto de situar debidamente esa enseñanza, es conducente pun 

tuallzar los principales tipos de educación: 

l. - Educación infantil o juVenil, o de adultos, según sea 

la edad de los sujetos que reciben la enseñanza. 

2. - ·-Educación espontánea o indirecta, que es la que se 

lleva a cabo en forma difusa o natural, a traves del 

ambiente social; y, la que ya mensionamos, lntencio -

nal o directa, qoo se imparte sistemáticamente, me 

dianre educadores especializados y cursos debidamen -

te programados y cuyo asiento, por lo general, es 

la escuela. 

(8). - Francisco Larroyo. Pedagogía de l.a Enseñanza Superior, 

México, 1964, Editorial Porrúa, S. A., pp. 28-29. 
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3. - Autreducación y heierpeducación, asiento aquélla la 

del individuo que trata d8 desenvolver su cultura por -

sCmismo, y ésta. la que se verifica a través de edu· -

cadores. 

4~ - Educación física o estética o moral, o Inielectual, se -

gún se refiera a alguno de esos aspectos del desarro -

llo humano. 

5. - Educación primaria, secundaria y superior (universita -

ria, politécnica, etc.), formas que devienen del punto -

de vista de la lmpartición sistemática de la propia 

educación (9). 

e) BREVES REFERENCIAS HISTORICAS DE LA EDUCACION 

SUPERIOR EN MEXICO. 

El sistema educativo tenochca estuvo integrado por las siguientes 

instl tuciones: 

l. - El hogar, en donde se desarrollaba la educación de 

el nacimiento hasta los cinco años, y la cual tenía 

por objeto imprimir en los niños las normas de con 

ducta rendas entonces en mayor valía: el respeto y 

la obediencia todos los mayores, la formación de 
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hábitos para el cuidado de la salud. así como para el -

debido tratado social. 

2. - Peuhcalli, educación básica, de los cinco a los diez 

años impartida especialmente con el propósito re que -

los niños campesinos tuvieran el conocimiento re la 

tierra, del agua, esto es, de los medios de subsisten -

cia de las personas y de animales domésticos y sil 

vestres. 

3. - Cal mécac y Te lpochcalll, instituciones q_ue hoy podrían

considerarse de enseñanza media o preparatoria, de 

los diez a los quince años; impartiéndose en la prime -

ra estudios sobre todo de carácter científico, en .tan -

to que en la segunda, enseñanza artesanal. Este tel -

pochcalli puede denominarse inferior. para distinguir -

lo del que enseguida mencionamos. 

4. - Teoyocalli y Telpochcallo superior, siendo aquélla de -

especialización profesional, y ésta de especialización -

en las rollas artes, siendo~- pues, planteles de educa -

ción superior y técnica para atu·mnos de quince a 

veinte años. 

El Teoyocalll estaba reservada a los estudiantes que se habfan. dls -

tinguido por su originalidad y agllldad mental en el Calmécac, y 
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abarcaba el estudio de cuatro ramas: Matemáticas y Astronomía, -

Biología y Medicina, Leyes y Organización Social y E::strategia y 

Tácticas Militares. 

Quienes 'habían demostrado habilidad práctica ingresaban a los plan -

teles Telpochcalli, que eran escuelas superiores de aries y oficios,

donde se culti vaha e 1 buen gusto· y la habi Lidad manual. Incluían 

el estudio de la arquitectura, danza, música, canto y escritura. 

Górnez Navas, de quien tomamos los anteriores datos, expone que -

se considera que entre los mexicas nunca se dejaba de estudiar, 

pues los egresados del Teoyocalli podían seguir especializándose en· 

centros ele práctica o laboratorios, tales como jardfnes botánicos y • 

zoológicos, hospitales, observatorios astronómicos... de ahí que 

hubiera hombres muy útiles en todos los campos de la cultura, lo • 

mismo en La ciencla que en el arte, en la religión, en el derecho, ~ 

la filosofía. etc., pe ro, en general, todos procuraban desarrollar · 

un extraordinario e spfrí tu moral, porque en última instancia ahí 

convergen todo y tocios: en el bien, porque en donde existe la mo 

ral se da la utilidad, la belleza y por consiguiente la justicia (9). 

Si bien la alta cultura sólo era accesible a los individuos ele los 

estainentos superiores; la civilización azteca llegó a un alto gra 
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do de desarrollo, pues: 

a) Computaban el tiempo mejor que los conquistadores. 

b) Sabían trazar rudimentarias cartas geográficas. 

c) Ex.traían y aislaban la plata, el plomo, el estaño y el.;,. 

cobre, no desconociendo determinadas ligas metálicas. 

d) Conocían un arte de curar. 

e) En el campo de la botánica y la zoología, poseyeron -

un catálogo de la fauna y de la flora indígenas, así 

como un jardín botánico y otro zoológico (10). 

Obviamente, estos adelantos, notables para su tiempo, se alcanza -

ron en mérito de la _!.mpartición de una educación superior, base 

de los impulsos de investigación científica y técnica. 

(9). - Leona rclo Góme z Navas, Política Educa ti va de México, 

l, México, 1980, Edltorlal Patria, S.A., pp. 22-24. 

(10). - Cfr. Francisco Larroyo, Historia Comparada de la Educa 

ción en tv1éxlco, Editorial P<>rrúa, S.A., 1980, pág. 75. 
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En la Epoca Colonial, la educación superior tuvo, como ;wimora 

manifestación, la cédula de 9 de noviembre de 1536, pues en la 

misma el Em¡>~rador Carlos V on.lenaba que veinte niños Indios 

fuP.;:an llevados a monasterios y colegios de España, con el propó -

sito de q\.C recibieran enseñanza de esa índole, que a su vez, de 

herían transmitir, de regr::iso a la Colonia, a sus connaturalez. 

Dicha cédula apuntó ya el desarrollo que se procuraría para los 

inc.lios en cuanto a educación superior, y un primer fruto de esa 

tendencia fue la de fundación del Colegio de San José de los Natu 

rales con cierto tipo de educación secundaria, en que por vez pri -

mera se enseñó gramática a los jóvenes indios. 

Un segundo paso fue la fundación del Colegio de Santa Cruz de Tia -

telolco, que obedecía al creciente anhelo de los naturales de estu 

diar con mayor dedicación las humanidares y que constituyó el pri -

mer instituto de educación superior creado en América. Su plan 

de enseñanza comprendra dos grados: Ce educación elemental y 

de educación superior, que abarcaba fundamentaln~nte estudios fl 

losóflcos y literarios, mismos que estaban precedidos del aprendi 

zajc d:: las humanidades en su clásico nivel de segunda enseñanza. 

Poco tiempo después de establecidos los coleglos de referencia en 
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toda la Colonia, empezó a perfilarse la co:iveniL'.nclu de fundar una -

universldud, la institución de más alto rango acacléniico q·_¡e existía -

en Europa. 

Y merced al empeño de los virreyes Con Antonio de Mcndoza y 

Luis de Velasco, el Emperador Carlos V, por cédulas despachadas -

en Toro el 21 de septiembre de 1551, y firmadas por el Príncipe 

que después fue ·Felipe Il, ordenó la fundación de la Universidad 

de Méidco, concediéndole los privilegios y franquicias que gozaba 

la de Salamanca, si bien cori algunas limitaciones, que después le -

vantó el mismo Felipe II, siendo ya rey, por cédula dada en Ma 

drid el 17 de octubre de 1562. La Silla Apostólica, a petición del -

rey, confirmó la fundación y privilegios, disponiendo que se rigle -

ra por los estatutos de la de Salamanca y disfrutase las mismas 

gracias, concediendo además el patronato a los reyes de España, 

como fundadores, y dándole, más adelante, el título de pontificia. -

Tal fue el origen de la Universidad de México (11). 

Fue muy fructífera la Influencia de la Real y Pontificia Universidad -

de México, pues ootermlnó al alto desarrollo de la ciencia la filo -

(11). - Datos tomados de ], García lcazbalceta, Introducción de la 

Imprenta en México, México. 

1896, Ed. V. /,gueros, pp. 342-344. 
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sofía, y la literatura, alcanzando d8sde fines cbl siglo X V[; con lo -

que vino a conformar el perfil de la lntelcctua1ídad novo!1ispana con

rasgos propios e inconfundibles, mismos que pudieron apreciarse 

allen de las fronteras de la Nueva España a tr'1vés de la obra de 

algunos connotados sabios' teólogos, filósofos y poetas egresados 

de la propia Universidad de ~xlco. 

Toda vez que ésta parecía reservada a los jóvenes rniembros de 

las familias ricas acomodadas, se instl tuyero11, también a la mane -

ra española, colegios universitarios, en favor de los criollos de 

ta.lento superior que, por diversas circunstancias, se encontraban 

en su vida sin los medios necesarios para proseguir sus estudios. 

Formados, pues, especialmente por becarios, se establecieron: El -

Colegio de Comendadores oo San Ramón Noriato, de fundación priva -

da, destinado a estudiantes fuereños y al estudio del D3recho, co 

mo paso previo al estudio de esa carrera en la universidad; el 

Real Colegio Seminario de México, en que, como su nombre lo ln -

dica, se l mpn rtía preparación superior a seminaristas, aunque tam -

blén com~ paso previo a su ingreso en la Universidad; y el Colegio

Mayor de Santa María de Todos Santos, el más importanie de los -

colegios universitarios, desde el punto de vista académico, y del 

cual egresaron numerosos becarios q1e llegaron al ser más tarde 
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obispos, <Jidores, canonistas o legistas distinguidos. 

Fue:ra ~ la capital del virreynato, se fundaron los colegios Mayo -

res. de Provincia, que fi.eron de carácter eclesiástico (seminarios)., -

creados por la Diócesis o por alg\yta Orden Religiosa y en los cua -

les se educaban quienes optaban por el estado eclesiástico. 

Destacan entre ellos el de Puebla. el de Guadalajara, el de Mérida -

y el de Valladolid, en Michoacán (12). 

N~ muc~o después de asentados los colegios de constitución y con -

trol rellgioso, se fundan los primeros establecimientos laicos, de -

bld()S ª.los auspicios_ de la iniciativa privada o la tutela del Estado. 

EL los se>n: el Colegio de las Vizcaínas, consagrado a la educación -

femenina; la Academia de las Nobles Artes de San Carlos, Nueva 

España, institución de alta formación artística: La Escuela de MI -

ne:ría, verdadero establecimiento de carácter científico, y el Jardín -

llotánico, destinado a perfeccionar estudios sobre las plantas. Ya -. 

en estas instituciones se enunciaba JJn acentuado movimiento de In -

dependencia intelectual, que habría de reafirmarse lograda la Inde -

pendencia a la consolidación política de la República. 

(L2). - Datos tomados de Larroyo, 

Historia cit., pág. 134 slgs. 
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Fue entonces, en la llamada Epoca Liberal, que sobresalen, en el -

ámbito de la enseñanza: Don Valentín Gómcz Farías, que seculari -

zó la educación y creó la Dirección de Instrucción Pública: Don 

Mamel Baranda, autor rel Plan General de Estudios de 1858, que 

reorganizó la educación en nuestro país: Don Gabino Barreda re 

formador de la Escuela Nacional Preparatoria e introductor de la 

enseñanza objetiva en México, y, muy especialmente en orden al 

presente estudio, Don Joaquín Baranda, Ministro de Instrucción Pú -

blica y creador de las Escuelas Normales para Profesores. 

·Precisamente por el prevalenre interés que tal hecho representa 

para este trabajo, debemos mencionar la idea de la fundación de 

escuelas normales en México, tenía ya tiempo, toda VeZ que lmpe -

rativa necesidad de la educación, es la existencia de maestros que -

hayan de Impartirla. Así, precedió a la obra de Baranda, la fun 

dación de algunas Normales rudimentarias en los Estados, tales 

como la Escuela Normal Miicta de San Luis Potosi, instltuída en 

1848, y la Escuela Normal del Estado, fundada en Gundalajara en -

!881. 

Ya para 1882 era inaplazable la fundación de escuelas normales en -

la capital de la República, por lo que, a instancias cb Don Joaquín -

Baranda, se expidió el decreto que creaba la Escuela Normal para -
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Profesores, en fecha 17 de diciembre de 1885, y poco después, el -

2 de octubre de 1886, el Reglamento respectivo, mediante el cual -

se facultaba al Ejecutivo para invertir $50,000.00, en la instala 

ción del plantel. 

Fue el 24 de febrero de 1887 la fecha de inauguración de la Escue -

la Normal para Profesores, habiendo concurrido al acto el Presiden

te de la R~públlca, Don Porfirio Díaz, acompañado de su Gabinete -

y del H. Cuerpo Diplomático. 

Su Plan de Estudios constaba de cuarenta y nueve cursos, distribul -

dos en cuatro años, término éste que en 1892 se aumentó a cinco -

años, dado el númerq de materias. 

El propio Ministro Baranda impulsó también la fundación de la Es -

cuela Nacional para Profesoras; y pronto se apreció que el estable -

cimiento de las dos instituciones venía a poner término a la facul -. 

tad hasta entonces ejercitada por el Ayuntamiento de l.Vléxlco de 

otorgar los títulos de profesores a personas que carecían de la 

preparación oocesaria para el ejercicio de la docencia; y, por otra -

parte, se observó que ambas Escuelas vinieron a coadyuvar de mo -

do determinante en la tarea de unificación de la ensef'l.anza en la 

R·3pública (13). 
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Ya en el periodo post-revolucionario se reire ran principios esencia -

les sobre educación alcanzados en la etapa liberal. tales como: 

a) Plena libertad de enseñanza. 

b) El laicismo sólo para los establecimientos oficiales 

de educación. 

c) La gratuidad de la enseñanza primaria oficial, elemen

tal y superior. 

d) La educación privada re cualquier grado quedaba al 

margen del laicismo. 

e) Las Instituciones privadas estarían sujetas a los pro -

gramas e in-spección oficiales. 

Y en 1920, mediante reforma a la fracción XXVll del ari:rculo 73 

de la Constitución General de la República, se consagró el princi 

pio ele federallzación de la educación, habiendo quedado el nuevo 

texto de dicha disposición en los términos siguientes: 

" Art. 73. - El Congreso tiene facultad: 

. • . XXVII. - Para establecer. organizar y sostener en toda -

la República escuelas rurales, elementales, superiores, se -

cundarias y profesionales; de investigación científica, de 
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Bellas Artes y de enseñanza técnica; escuelas prácticas de 

agricultura, de artes y oficios, museos, bibliotecas, obser -

vatorios y demás institutos concernientes a la cultura gene -

ral de los habitantes de la Nación, y de legislar en todo lo -

que se refiere a dichas institucl<>nes, •• " 

(13). - Cfr. Larroyo, Historia Cit., pág. 341 y sigs. 



En congnlc!nda con dicho artículo, el 2:5 <la julio de 1921, <..:! Pre .

sidentc Alvaro Obregón expide el decreto de creación de la &.::en;) 

taría de Educación Pública, como " Instrumento para señalar las 

orientaciones generales de carácter filosófico, científico, técnico 

y político de la enseñanza", señalándose como dependencias a ella -

correspondientes, entre muchas otras, la Universidad Nacional de -

México, la Dirección de Educación Primaria y Normal; todas las 

Escuelas Oficiales, prlmarias secundarias; jardines de niños del 

Distrito y Territorios Federales, la Escuela Superior de Comercio -

y Administración y las escuelas nacionales e industriales. 

Poco ckspoos del aludido decreto, y en consonancia con los postula -

dos del movimiento político-social precedente, se crean las bases -

( octubre de 1922 ) para organizar una institución especializada 

para la formación de maestros rurales. Llamadas inicialmente 

E scuc las Normales Regionales, tendrían como finalidades esencia 

les: 

a) Preparar maestros para las escuelas de la comunldad -

rural y de los centros lndfgenas. 

b) Mejorar a los maestros en servicio e incorporar al 

progreso general del país los núcleos de poblaclón 

rural de la::i zonas donde habrían de establecer~ las -
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normales rurales. 

Desde 1940, tales institutos se denominaron Escuelas Normales Ru -

rales, y dos años después se les fijó un plan de estudios de seis 

años, equivalente al imperante en las Escuelas Normales de la 

Ciudad de México, si bien con la diferencia de que en aquéllas se -

obligaba la enseñanza agrícola y el aprendizaje de industrias rura -

les. 

Como es sabido, la UNAM dejó de pertenecer al ámbito de la Se 

cretaría de Educación Pública a rafz del movimiento autonomista 

de 1929. 

Una manifestación de la avanzada socialista de la postura revolucio -

naria, ha sido la Universidad Obrera de México, de parecida es 

tructura a la de la Unlwrsldad Nacional, pero teniendo como fin 

esencial la educación del proletariado, dentro de los lineamientos 

de la ideología marxista (14). 

(14). - Cfr. Larroyo, Historia Cit., pág. 417 y sigs. 
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En cuanto a la enseñanza técnica, en 1937, qu~dó oficialmente esta -

blecido el Instituto Politécnico Nacional, orga.1ismo docenre y de in -

vcstigación que tiene por tarea conducir los estudios encaminados 

a la formación de técnicos, comprendiendo, dividida en ciclos la 

enseñanza completa ele carreras pr::lfesionales y subprofesionales, 

entendiéndose por estas últimas aquellas carreras cortas de espe 

cialización cuyas funciones están al servicio de tas carreras com 

pletas de profesionales (15). 

Actualmente, en este contexto de México, de existencia de numero -

sas y variadas instituciones de educación superior, se apreciaba la -

falta de una Universidad Eedagógica, Efn razón de lo cual, y median

te trascendental medida del Gobierno del Presidente López Portillo, -

ese necesario centro de enseñanza superior a cuyo exámen destina -

mas este trabajo fue fundado muy recientemente. llenando, como 

constataremos posteriormente, un perceptible vacío en el ámbito 

de la educac!ón, 

(15). - Cfr. Larroyo, Historia cit., pág. 417 y slgs. 
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d) OBJETLVOS DE LA EDUCACION SUPERlOR 

Dos campos esenciales de la acdvidad humana, el de lu ciencia y -

el de la t:écnica, conforman el contenido más importante de la edu -

caci6n, especialmente la superior, de suerte que las dos graneles 

ramas en que ésta se divide la educación universitaria y la educa 

ció11 técrtlca comprenden, respectivamente los citados campos de 

actividad. 

" La téc:nica se explica en el Diccionario de Pedagogía es una red -

de meca.nismos fundamentada en las ciencias matemáticas y natura -

les, que crea el hombre con el fin de satisfacer sus necesidades 

mediatas e inmediatas, creaci6n que, como un intermedio entre el -

hombre y la naturalew, llegó a transformar la Imagen del mundo, -

sobre todo en el siglo XIX. La técnica sorne tldu a las fue nas na -

turales,. ha transformado de modo revolucionario las condiciones 

económJcas... ha activado de manera angustiosa el ritmo de la 

vida ctJ.ltural, transformado también, pode rosa mente, en extensión 

e inieruidad, la vida lnrelectual y moral y ha ampliado el horizon 

te cultural tradicional.. . " (16). 

(16). - Diccionario de Pedagogía, Ed. Labor, T. ll vocablo 

" Técnica " 
.. 
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Si la ciencia busca leyes, principios teorftlcos, la técnica los pone -

en uno mediante aplicaciones concretas, Por ello, es posible y 

deseable una doble orientación del trabajo científico: La de la cien

cia y la de la aplicación técnica. 

De ·to anterior se desprende que no sólo no se contraponen, sino 

que se complementan, pues se apoyan mutuamente, las universida -

des y los politécnicos, cuyo fin primordial es común y consiste en -

la preparación exhaui:{tiva de jóvenes y adultos para su mejor de 

sempeño en el mundo de la cultura, y de su aplicación utilitaria. 

Ya enunciábamos que la enseñanza superior conlleva el objetivo de -

promover la actividad de investigación por parte de los alumnos. 

Ahora agregamos, con Larroyo, que la creciente especificación del -

saber adquirido, la particularización cada vez más profunda de las -

verdades conquistadas, empuja, por necesidad, a la faena Investiga -

dora, a la fase del descubrimiento científico; así, la cultura pro 

piamente universitaria y la investigación se encuentran en el mis 

mo camino; y es por ello que, al lado de las tradicionales profesio

nes liberales ( abogados, medicina, etc. ), hay una peculiar profe 

sión académica, si bien asequible a los menos, pero que la vida 

del espíritu exige: La de los Investigadores (17). 

(1 7). - Pedagogía de la Enseñanza SLiperior, pp. 35-36. 
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Aún con ser de suma importancia la tarea de la enseñanza supe 

rior consistente en formar investigadores, no es ni con mucho la 

única, pues sus fines son números y de equivalente trascendencia, -

pudiendo ·ellos sintetizarse dentro de los objetivos esenciales si 

guienres: 

1 º Conserva:i;:. y transmitir fielmente los auténticos bienes

de la cultura y el saber; 

2° La preparación de profesionales y su habilitación para

el ejercicio público; 

3 ° La investigación científica y la formación de investiga -

dores; 

4 ° Promover la conciencia de los grandes problemas na -

cionales, creando al propio tiempo una voluntad ética -

de servicio; 

5° Vincularse a la vida internacional del saber, recibien -

do, aportando y asumiendo una actividad de crítica (18). 

Todas esas finalidades de la enseñanza superior tienen su base pri -

maria en el proceso educativo general, mismo al que, desde el 

punto de vista sociológico, se refiere Recasens Slches en los si 

(18). - Francisco Larroyo, La Escuela Unificada, México, 1950 

Editorial Logos, pág. 19 y slgs. 
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guientes términos: 

•• En el proceso de educaclón, aprendemos una múltiple y riquísima

serie de modos mentales, de reglas de comportamiento íntimo y 

externo,· de _costumbres teóricas y prácticas, de hábitos relativos 

a los más variados asuntos ( morales, del trato social, higiénicos -

de trabajo, etc_., ). Todo eso constituye modos colectivos de con -

ducta ( intelectual, afectiva, moral, biolÓ6ica, de intercambio, téc -

nica, etc .• ), muchos de los cuales no quedan tan sólo adheridos 

de modo externo, sino que llegan a penetrar en la intimidad. Así 

por ejemplo, los hábitos de trabajo, de puntualidad, los modos de -

cortesía y las buenas maneras practicadas sie~pre e lnvarlablemen- . 

te, los usos de la el vi llzaclón, la sumisión a las normas jurídicas -

constituyen no sólo actitudes proyectadas hacla fuera, sino 

que obran también hacia dentro, dotando a la persona íntima de 

una serie de cualidades que vienen a integrar su yo individual "(19). 

Todos estos modos de conducta externa e interna, ganados básica 

menre en el curso de la ensei'\anza elemental y media, logran su 

cabal perfeccionamiento durante el proceso de la educación supe 

rior, de manera que ésta no sólo provee para el estudiante el cono

cimiento avanzado de la cultura, y el impulso para la investlga 

ción, sino que logra afinar sus hábitos externos y sus convlcclones -
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éticas e ireológicas. 

Tiene, pues, la educación superior, la finalidad óptima y genérica -

de perfeccionar intelectual y moralmente a sus destinatarios. 

e) CONTROL DEL ESTADO SOBRE LA BDUCAClON SUPERIOR. 

Concebido el Estado como " la organización jurídica de una socle -. 

dad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado te 

rrltorio " (20), se sigue de tal refinición que el poder político se -

manifiesta a través de una serle de normas y de actos normativa 

me11te .regulados, en tanto que la población y el territorio consti.tu -

yen los ámbitos pers9nal y espacial de valldez del orden jurídico. 

Dado que ese poder es soberano-atributo éste que indica que es el -

más alto o supremo~ que es lndependienre, el Estado es el órgano

º ente avocado para regular las relaciones jurídicas que se desen -

vuelven en su territorio, muy especialmente aquellas que tienen 

íntima vinculación con los fines más valiosos de la sociedad. Y 

(19). - Luis Recaséns Siches, Tratado General de Sociología, 

México, 1970, Editorial Porrúa, S.A., pág. 202. 

(20). - Eduardo García Maynez, Introducción al Eswdio del Derecho, 

México, 1978, Editorial Porrúa, S.A., pág. 98. 
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uno de tales fines es, indidablemente, la imparticiém de la enseñan -

za. en todos sus grados, pues, como ya vimos, de ella llepcnde el -

perfeccionamiento de- la mente y el cuerpo de los inregrantcs de In- 

propia sociedad. Consecuenrement:e, la educación es uno de los 

objetivos fundamentales del Estado, por lo que, como afirma Serra -

Rojas, de re desarrollar los fines espirituales del hombre, encau 

zar su energía espiritual dándole todo lo que culturalmente una SI) -

ciedad ha podido acumular, agregando textualmente: " El Estado 

debe despejar el cam_ino que conduce al goce de los más elevados 

valores humanos, por medio rel proceso educativo, que debe ser 

fiel reflejo de las "cosas valiosas", las cuales debe contí'nuamente -

revisar " (21). 

Justamente por lá alta significación que la educación representa 

para el ente social, el Estado, por lo general, se ha reservado el -

control de ta misma, especialmente de la elemental. 

En cuanto a la enseñanza superior, la intervención cel E scado es 

variable en los diversos países, como se aprecia en los siguientes -

cuatro tipos característicos ele universidades: 

(21). - Andrés Serra Rojas, Ciencia Política, México, 1978, 

Editorial Porr(ia, S.A., pág. 446. 
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a) El tipo germánico, conforme al cual las unlversidades

son instituciones públicas con propia personalidad jurf -

dica y plena autonomía académica, aunque vinculadas -

al Ministerio de Instrucción. Así, en la mayor parte -

de las universidades alemanas ·(entiéndase ahora de 

Alemania Occidental), hay un delegado del gobierno, 

bajo los nombres de "curador", "canciller", u otros, -

"que vela por los privilegios de la institución y por 

los intereses del Estado", tratándose pues de una or -

ganlzación descentralizada del poder público. 

b) El tipo británico, según el cual las universidades son -

corporaciones libres, que el Estado se limita a reco -

nacer, confiriéndoles carácter público en atendón al 

servicio social que prestan. 

c) EL tipo norteamericano, por el que las universidades -

tienen carácter ele instituciones a•.itónomas, con abso -

luta libertad para organizarse, de mo<lo que en Esta 

dos Unidos no exlsie ley alguna universitaria, si bien -

su rasgo sobresaliente ha sido el de su vinculación 

social y su servicio a la vida pública, 

Bajo tal sistema, hay dos clases de universidades: 

Las públicas, sostenidas por los Estados de la Unlón, -

y las privadas, asegurando aquéllas su independencia -
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por el hecho de ser instltucion~s d<..!sccntralizadas. 

d) El tipo francés, derivado de la concepción centraliza -

dora de la '3nseñ
0

anza de la época nap:Jleónlca, y se 

gún el cual las universidades son establecimientos del -

Estado, de suerte que éste interviene tanto en la di 

recclón administrativa y financiera de ellas como en -

su estructura académica. 

No obstante, en 1896 se dá un paso muy importanre 

hacia la desestatizaclón, pues se promulga una ley 

que concede a las universidades personalidad jurídica· -

y determinada autonomía académica, pudiendo manejar

sus bienes bajo el control y la tutela del porer cen 

tral. 

e) El tipo latinoamericano, que, a diferencia de los de 

universidades europeas-tradicionales, plutocráticas 

conforma una índole de universidades marcadamente 

democrática, en razón d:.:! lo cual asumen éstas el ca -

rácter de órganos políticos y sociales de primer or 

den, que, sin menoscabo de las tareas de preparaclón

de profesionales y de investigación, aportan personal! -

dades al servicio de la cosa pública. 

Por lo general, en c1Janto al reflejo y gufa ele la so 

ciedad que las sustenta, son organismos autónomos 
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en sus relaciones con el Estado y, descentralizadas 

tas más de ellas, disfrutan de lirertad académica, 

aunque económicamente dependen cb los gobiernos. 

f) El tipo soviético, de conformidad con el cual las uni -

versidades no sólo son instituciones del Estado, sosre -

nidas y administradas por ésre, sino que su organiza -

ción académica y su ideología ( el mnrxismo-leninis 

mo ), están controladas por el propio Estado. (22). 

En México, centro de los lineamL:!ntos del tipo latinoamericano la 

enseñanza superior, está sujeta al control del Estado, pues si blen - . 

los particulares pueden Impartir educación en todos sus tipos y gra

dos, " por lo que CC?ncierrie a la educución primaria, secundaria y -

normal ( y a la de cualquier tipo o grad:>, destinada a obreros y 

camp3sinos ) deberán oblener previamente, en cada caso, la auto 

rizaclón expn:isa del poder públic0 ", que " podrá ser n~gada y 

revocada, sin que contra tales resoluciones proceda juicio y recur -

so alguno " ( artículo 3° constitucional, fracción ll ). 

Además, " Los planteles particulares dedicadas a la educación en -

los tipos y grados que especifica la fracción anterior delxlrán aj us -

tarse, sin excepción, a lo dispuesto ~n los 11.'i~·rafus ,lnlcial:::s I y 

(22). - Larroro, Pedagogía cit., pp. 44-46. 



II del pr~scnte artículo y, adc:nuís, .J;;!l:J.:·1·.:ín c1.1111pli1· los ;)lan.!S y 

los programas oficiales ( fracción lll dd mismo artículo ). (23) 
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Consecuentemeure, e interpretar dichas fracciones a " contrario 

sensu ", se observa que la enseñanza universitaria queda fuera del -

rigurn.c.;o can trol estatal, siemb ése el fruto político, jurídico y 

académicn cbl movimiento autonomista de la actual Universidad Na -

cionu! ,k! l\1é:<ico. 

En cuanto a la nueva Universidad fudagógica, queda, como ver·:i 

mns en su oportunidad, dentro del aludido control del Estado, si 

bien con el carácter de organismo desconcentrado de la Secretaría -

(23). - Las directrices fundamentales del artículo 3 ° Constitucional -

pueden ser resumidas al tenor siguient~: 

a) La educación que imparta el E.stado tenderá a cbsarro

llar armónicamente todas las facultades del ser huma -

no y fomentará en el amor a la Patria y la conclen 

cía de la solidaridad internaci-:Jnal ·:in la Independencia -

y en la justicia. 

b) Educación basada en los result'ldns del progreso cien -

tífico. 

c) La educación sr:!rá democrática, nacional y contributl -

va a la rriejor conviV311cla humaaa. 
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de Educación Públ tea. 

f) DESTINATARIOS C'E LA EDUCAClON SUPERIOR. 

¿ Quiénes es probable que cursen la enseñanza superior ? 

En orden a este problema la multlplicidad &..! factores es notoria; 

y a varios de ellos, referidos a cualquier país, hace referencia 

Richard H. Sullivan, al ex:presa1· qll'.! mieJ1tras más elevado sea el -

nivel cultural de los padres, mayores son las probabilidades de 

que sus hijos sean inscritos en una uni ~rsidad. Pero, en este 

punto, aunque existe la rendencia muy marcada a que los hijos de 

los maestros estudie!:l en las universidades, desgraciadamente sus -

padres no disfrutan ce una porción snficio3ntc ~ bi::!res materiales. 

Por otra parte, existe también una correlación positiva entre la 

probabilidad de asistir a la universidad y el aprovechamiento en la -

escuela secundaria y el nivel de aptitud vcrb:il y matemática. 

Sln embargo, algunos estudiantes con la capacidad y la motivación -

necesarias para tener éKito en la escuela superior, suelen estar 

acostumbrados desde su niñez a pensar que el único sendero que 

resulta aceptable a sus padres, sus igunl3s, su medlo o sus condi -
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cion::!s ::conómicas, 11s 01 de pon::::rsc a trabajar tan prontn como 

sea posible (2-l). 

Viendo 0ste punto más slsrematizadamente, y considerando que la 

ens·eñanza superior se restringe en general a los jóvenes y los 

adultos, puede puntual! zarse que, en primer término, deben ser 

dcstirintarios de la misma Q'...lienes han obtenido las mejores califi 

caclones en el curso de la enseñanza media, pues es lógico que 

continúen su trayectoria de devoción al estudio, de modo que es 

presumible que, por regla general, rest1lten ser profesionales com -

petentes. 

En segundo t:Srmino, puede apreciarse que q;ifenes conviven con fa -

mi llares que han llevado instrucción superior o de~mpeñan habi 

cual menee actividades de índole in re lectual, se 0ncuentran más avo -

cados a seguir una carrera, dada l'1 irifluencla de esas personas 

mayores y el ambiente propicio al cultivo de la cultura. 

(24). - Rlchard H. Sulllvan, "¿Quien debe estudl.ar en la Unlversl 

dad?", en Fines de la Educación Superior, Trad. de Tomás -

AvcndaiioJ., Mfalco, 1963, UTEHA, pág. 47 y sig. 
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Desd:! luego, y tratándose de un país como el nuestro, que ha pro -

clamad'.) como lineamiento rector el de la justlcla social en todos 

los ·Órdenes, las consideraciones sobre posición económica y social -

del:ll!n ·~.'<cl1Jlrse por completo en orden a los destinatarios de la 

educación SUJX! rior ( y de la educación en todos sus grados ). 

En este punto, es importante señalar que el moderno D:::recho So 

cial, basado en el aL.1dido valor de la justicia social, y que, por 

ende,- tiene como objetivo esencial la prorección de las clases so 

cialzs económicamente débiles, comprende, como una de sus ra 

ma.::i, el [brecho Social c~1Jr11n1l, que, como resume el maestro 

Mendieta y Núñez, abarca toda la legislación relativa a la instruc -

ción y a la educación. pública de los niños, jóvenes y adultos, acta -

randa q\.le tales leyes no son de ahora, sino que se encuentran en -

todas las sociedades humanus desde época inmorial; pero reciente -

mente han sufrido una transformación profunda en sus orientaciones

que las desglosa del Derecho Administrativo, en el que estaban In -

cluidas, para configurarlas como una rama del Derecho Social, en -

tendiendo esa transformación en que la instrucción y la educación 

ya no son pri vlleglo de las clases acomodadas, sino un de r0cho de -

todo el que vive en sociedad. " Ciertamente agrega el ilustro ju 

rista y sociólogo que la Instrucción primaria ha sido siempre gra -

tulta y 0bligatoria; pero su gratuidad y obligatoriedad no pasaban 



de: la l·:!t 1·a de los pr:..:ccpto;.; lt!¡!;ales, porq'.1::! el E~tad11, en parre 

alguna d•'-!I mu:1do, ha tenido capacic.lad económica suficiente para 

impartir la mencionada instrucción a cuantos la necesitan. Por 

otra parte, se detenía en los límites de la enseñ<.1117.a primaria, 
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má.3 allá. re la .cual sólo les era dable pasar a qulenes podían su 

fragar los gastos de la educación superior da las prof.~sionos ", 

pero " El [);:!recho Socia! Cultural otorga, por el contr<lrb, el de 

rccho a la instrucción y a la educación en tod:ls sus grados, inchi • 

si ve la profe slonal y artística, a cualquier individuo que demuestre -

capacidad para adquirirla aun como carezca, de los recursos eco 

nómicos necesarios ... " (25). 

Como ve re mas poste ri orme nte, centro de estos lineamientos j uri 

dico-socialcs ha sido estructurnda la Universidad Pedagógica, te 

niendo como sujetos destinatarios a aquellos jóvenes y ad~ltos cuya -

vocnci6n ha sido precisam::>•ll·~ :~l Mac;isterio. 

(25). - Lucio Mendleta y Núñez, El Derecho Social, México, 1967, 

Edi torlal Porrúa, S.A. , pp S0-81. 
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f) Efectos de la Universidad Pedagógica Nacional. 

g) Logros alcanzados por la Unlversidad Pedagógica Nacional. 
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a) ANTECEDENTES Y CAUSAS QUE GENERJ\ROi-J LI\ CRG/\ClON 

DE LA UNIVERSIDAD PEOt\'::;O~ICA NACIONAL. 

Durante la época institucional posterior a la Revolución, la educa 

ción, en todos sus aspectos, se ha venido incrementando y p:!rfec 

cionando, pa..1latinamcnte pero con paso seguro, desracando en e$! -

proceso la tend~ncia del Estado de proteger los esfuerzos científi 

cos y técnicos c:C mayor utilidad directa al desarr·:>llo de la econo -

mía mexicana. 

Así, ya a mediados c:C la década de los añ·:>s setenta, aparece cla 

ra la reiteración de las tres ideas medulares que han normado la 

acción educativa de la Administración, como son: 

1. - Un objetivo cuantitativo, que pone de relieve que la 

educación, entendida como un derecho y corno una as -

plración nacional, debe beneficiar a todos los habitan -

tes dal pafs. 

2. - Un objetivo cualitativo, que entraña que la educación, -

en cuanto proceso intencional, debe contribuir a crear

en las personas una capacidad crítlca que les permita -

percibir sus circunstancias individual-es y el papel q;.e

desempeñ'an en la colectividad, de suerte que el proce-

.. . ·.):', 
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so permita entonces fomentar la participación colectl -

va con objeto de librar de la servidumbre a los indivi

duos, a la sociedad y a la naclón. 

3. - La educación enrendlda como servicio públlco que se -

reallza a través del sistema educativo, con sus pro 

nósticos cualitativos y cuantitativos. 

Bajo tales lineamientos generales, en 1975 se alcanzaron los si 

guiente s resul tactos: 

1. - Recibían educación elemental casi trece millones ce 

niños atendidos por doscientos ochenta y dos mil ma -

estros. 

2. - Dos millones ochocientos mil alumnos abarcaba la ma -

trícula en la educación media básica y media superior. 

3. - Integración de un mil cuarenta y dos escuelas técnicas. 

4. - Mul tlplicación de las escuelas tecnológicas agropecua -

rlas llegando al número de quinientas.cincuenta y una,

ª las que se agregan cincuenta y ocho centros de es -

tudlos de nivel medio superior y ocho de nivel supe 

rior. 

5. - Fomento de las escuelas tecnológicas industriales, lle -

gando al número de doscientas ochenta y dos de nivel -



.39 

básico y superior. 

6. - Fundación de nuevas Ltniwrsidadt!s pan1 ck:scongestio -

nar las existentes, elltr::! ellas la '.Jnlversidad Autó 

noma Metropolitana. 

1. - " Escuela A'::llerta "en todos los.tipos de institucio 

IJeS y niveles. 

Estos logros se aplicaron aún más en los años subsiguientes, en 

que debió tomarse en cuenta, muy preponderante mente, la explo 

sión escolar (26). 

Se aprecia, pues, que el incremento del servicio público de educa -

ción logró proporciones de notable magnitud, tanto en lo que se re -

flerc a enseñant:a elemental, como a la media y superior, destacan-

do en esta última la creación de centros universitarios y tecnoló 

gicos. 

Se observa sin embargo, paradójicamente, eri el ámbito de la edu -

caclón, una gran laguna: La falta de una institución universitaria -

destinada a la formación de los profesionales de la propia educa 

ción. 

(26). - Cfr., Larr~'º• Historia ... pág. 567 y sigs. 
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Y el gobierno del Presidente José López Portillo a.tendió ese proble -

ma, contemplándolo como uno de los más significativos de la pro 

blemátlca ~neral educativa, misma a cuya solución aportó el 

'.' Plan Nacional de Educaclón ", que conlleva cuatro granees propó -

sitos, a saber: 

l. - Afirmar el carácter democrático y popular de la edu -

cación; 

2. - Elevar su eficiencia para promover el desarrollo inre -

gral del hombre; 

3. - Vincular más estrechamente el servicio educativo al 

proceso de desarrollo; y· 

4. - Compr'!meter en asta obra la responsabilidad cl3 todos. 

Enunciados estos objetivos en su Primer Informe de Gobierno, en 

orden al tema que más nos interesa el Presidente José Lópcz Porti -

llo ·manifestó textualmente: 

11 Ante esta tribuna, ratifico el compromiso asumido con

los maestros de México de establecer la que hemos 

llamado Universidad Pedagógica, sistema con el que 

culmina la capacitación de quienes capacltan. No se -

trata de degradar a las escuelas normales, sino de 
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crear el foro adecua1b pn::-a alber5ar ::::\ esfuerzo na 

cional para enseñar a aprender, investigar y difundir -

la pedagogía. . . " 

b) INICIATIVA DE LA LEY DE LA CREAClON DE LA U. P. N. 

En cumplimiento de esta promesa gubernamental, deducida de la 

necesidad de perfeccionamiento y amplificación cultural del magia 

cerio, por decreto presidencial del 25 de agosto de 1978 fue crea 

da la Universidad Pedagógica Nacional, que nace como una institu 

ción pública de educación superior que ha de contener en su seno 

la universidad del conocimlento pedagógico, poniéndolo al servicio -

de la causa profesional del magisterio, especialmente medlanre la -

proyección de su actividad a todo el pafs, a través de las dependen-

cias que gradualmente se establezcan para ello. 

Consecuentemente, la U.P.N. se gesta teniendo presente el empeño

de buscar soluciores a los problemas educativos, de nuestro pafs 

formando asr parre del proyecto histórico nacional, en el que asu 

me 1a responsabilidad de fortalecer la integración entre los mexica -

nos y la de actuar en el proceso social rredlante la formación de 

individuos Ubres y conscientes de su compromiso con la sociedad. 
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re ahí, q•.ie la nueva institución se proponga impulsar el conocí 

miento científico a través de la realización d0 tres funciones básl -

cas: Docencia, investigación y difusión cultural, funciones por me -

dio de las cuales formará especialistas reflexivos y críticos, capa -

citados por ende, para analizar la realidad Inmediata y enlender el -

proceso sc>Clal del que son parre, habituados al trabajo inrerdlsci 

plinarlos y colectivo que combina el conocimiento con acciones soU -

darlas para la universidad y la comunidad. 

Desde su origen, la U.P. N. aparece vinculada a tres causas prl 

mordial~s que han condlclonado sus objetivos y los procesos recesa- . 

rlos para alcanzarlos: 

1. - Objetlvlza la obligación que tiene el Estado, de lncl 

dir en la planeaclón educativa y en la formación de 

los ciudadanos, según las ne~sidad~s que el proceso -

de desarrollo nacional reclama. 

2. - R~co~ el anhelo ~l magis~rio 7xpresado a través 

de su organiz.aclón sindical, y fundado en la legítima -

aspiración de quienes desean ejercer su proreslón con -. . . . . 

mayor .responsabllldad y eflc.acla, adaptándose con sen

tido histórico a la complejidad del desarrollo del cono-
. . . 

clmlento y a los cambios que se g~neran en la socle -
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dad 

3. - ResponJ~ a ta n~c..:csh.lad social de contar ;;on macs 

tros a nivel universitario, cada vez más C<lpticitados, -

que pa:::-tlcipen de maoora comprometida en los proble -

mas qe1e México afronta. (27) 

e) FILOSOFlA POLITICA DE LA U. P. N. 

Los principios consignados en el artículo 3° constitucional son los -

q·Je constituyen ta directriz esencial de la filosofía política de la 

n·.ieva Institución; de modo que, en primer término, su actividad 

se ajustará a lo dispi.esto en el primer párrafo de la aludida nor 

ma: " La educación que Imparta el Estado-Federación, Estados, 

municipios-tenderá a desarrollar arm6nlcam:;!nte todas las faculta 

des del ser humano y fomentará en él, a la vez el amor a ta Pa 

tria y la conciencia de la solidaridad internacional en la indepen 

dencia y en la justicia " 

Como se aprecia, señala esta disposición dos objetivos esenciales -

de la educación en nuestro medio: Uno, de carácter individualista, -

consistenie en el perfeccionamiento integral de la persona humana, -

(27). - Cfr. ••Información General ", Ed. ;>or la U. P. N., enero -

de 1979, pp. 3-4. 
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mediante el desarroli::> de todas sus facultades; y el otro, de tras 

cendencia social, compuesto por el fomento de dos valores medula -

res: El amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad interna -

cional, en un marco ele independencia y justicia. 

ce conformidad con otros lineamientos del propio artículo 3 º cons -

titucional, la educación en la U. P. N.: 

1. - Tende1·á a basarse en los resultados del progreso 

científico, por lo que luchará contra la ignorancia, 

·las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

2. - Será democrática, partiendo del supuesto de la demo -

cracia !1º sólo como una -estructura jurídica y un ré 

gimen político, sino como un sistema de vida fundado -

en el constante mejoramiento económico, social y cul -

tural del pueblo. 

3. - Se.rá nad::mal, sin hostilidades ni. exclusivismos. 

4. - Contribuirá a la mejor convivencia humana . 

5. - Será gratuita. 

A estos lineamientos se hoce alusión expresa en el Decreto de 

creación de la U.P.N., al expresar el párrafo lnlclal de sus consl -
. . 

deraclones que " El Estado debe concurrir a la educación a nivel 
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tíc11ln t~r.::.::1·•> ·:.:a11stituci:)11<ll 
11 

Se cnn.,;i J::- t·.-i t«\1nuit!n, en dicl-\o decreto: 

,..J5 

1. - Qu'.:: la actividad d'-!l Gobi·e rno t.k: la R'!p:1bllca parte de

u na concepción unitaria de los asuntos económicos y 

sociales y que, dentro de estos últimos, los relativos

ª la educación representa una preocupación relevante; 

2. - Que la educación constituye un factor determinante pa -

ra el desarrollo nacional; 

3. - Que la evolución del sistema ellucativo es no sólo ne -

_cesarla sino indispensable para contribuir a la confor -

mación del individuo, de la sociedad y de un sis.rema -

social y económico más participativo, más Ubre y 

más justo; 

4. - Que el Estado debe promover y vigilar la formación 

de profesionales de la educación; y 

5. - Que la creación de una unlve rsidad pedagógica c9nsti -

tuye la respuesta del Gobierno Federal al legítimo 

anhelo del magisterio nacional para consolldar las 

v~as de su superación, acorde con las necesidades ac -

tuales del slst::mn educativo. 
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Con base en tales consideraciones, el Ejecutivo Federal tuvo a 

bien expedir el decreto de que hacemos mérito, por el qi.e se crea-

la Universidad Fedagógica Nacional y que apareció publicado en el -

Diario Oficial de fecha 29 de agosto de 1978. 

Surge, pues, la Universidad Pedagógica Nacional, como una pieza 

delicada del proyecto educativo que busca mejorar efectivamente la -

enseñanza en todos sus niveles, siendo quizá la pieza que necesite -

mayor apoyo moral, político y Científico de todos quienes harán di -

rectamenre factible su desarrollo institucional: El Estado, que 

asume de manera definitiva este compromiso; la sociedad, que es -

pera los mejores frutos de la nueva Institución, y el magisterio, 

que deberá tomar conciencia de que los objetivos académicos y so -

clales de este centro de estudios sólo podrán alcanzarse mediante -

la entrega solidarla para con la propia institución (28). 

d) FINALIDAD Y FUNCIONES ESENCIALES DE LA U.P.N. 

Según especifica el artículo 2° del decreto de creación de este cen -

tro de estudios, éste tiene por finalidad " prestar, desarrollar y 

' orientar servicios educativos de tipo superior encaminados a la 

formación de profesionales de la educación de acuerdo a las nece 

(28). - " Información General " clt., pp. 4 -5 
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sida~s del país 

Obviamente. tales propósitos son los mismos que se reconocen doc -

trinariamente, en el resto de los países, a la educación superior, -

si bien ésta queda restringida en el caso al llamado " grupo profe -

sional pedagógi~o " su destinatario mismo que está claramente di 

ferenciado de los demás por su función específica, siendo, como 

afirma Azevedo, una de las agrupaciones que se desarrollan dentro -

de la denominada " clase •• de los Intelectuales, de la que forman -

parte y en la cual se distingue de los otros grupos de esa catego 

ría social, especialmente por sus funciones, que son no sólo de 

producción, de crítica y de perfeccionamiento, sino también de or -

ganlzación, transmisión y circulación de los bienes y valores espl -

rituales, que constituyen la herencia social de una sociedad o de 

una civilización determinadas (29). 

Así pues, en congruencia con la aludida finalidad genérica a que 

se refiere el artículo 2° del mencionado decreto de creación de la -

U. P. N., su artículo 3° proviene que las funciones que ésta reali -

zará deberán guardar entre sí relación permanente de armonía y 

equlllbrlo, de conformidad con los objetivos y metas de la planea 

clón educativa nacional, funciones que serán las siguientes: 

(29). - Ob. cit. , pág. 137. 
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Docencia de tipo superior; 

U lnvestlgaclón clenúflca en materia educativa y dlsclpli "" 

na afines; y 

lll Difusión de conocinúentos relacionados. con la educa 

ción y la culcura en general. 

Así. la primera función de la U. P. N .. --será la docencia ( del la -

tfn "docents-entis", "doce re", ensei'lar ) de tipo superiÓr es decir, -

la enseñanza de naturaleza profesional, impartida en cursos de es -

cuela superior o facultad y específicamente referida al amplio cam -

po ~ la educación destinada a jóvenes y adultos. 

La segunda función ~e la nueva-institución consistirá en la investí -

gación científica en materia educativa y disciplina afines, lo que 

implica que los alumnos destinatarios han de recibir Jos conoci 

mientas necesarios para impulsar a descubrir nuevos conceptos, 

sistematizaclónes, directrices y objetivos en el ámbito de la mate -

ria educativa y disciplinas afliies, significando todo ello que La edu -

caclón superior procura prlncl12_almente suscitar en el unlvers~tarlo -

el ímpetu y la capacidad creativos. Por ello es conducente men 

clonar aquf los siguientes ·conceptos de Alboreda: " la vida de la -

inteligencla surge de la unión de la reflexión, que es aislamiento. -

con el estudio, que es comunicación. Esta vida, como la de los 
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organ amos, puede sufrir así por carencia como por hispertrofia. 

Lecco que dev.:>ra libros, pero que es incapaz de producir ideas, 

no a imita, ni aisla, no incorpora. Mente á3il q•.1e 110 se somete 

a di ciplina de estudios, devora la producción intelectual con acro -

baci s feiices e ingeniosas; .pero le falta instrucclón adecuada para -

no c er en el raquitismo... La vida necesita ligar estos factores, -

sin tizar la comunicación y el aislamienco, abrirse al mundo, ce 

rra ·se a cuanto la dispersa y esteriliza". (30) 

Te cera función general de la U. P. N. , es la difusión de conocl 

mi otos relacionados con la educación y la cultura en general. 

e be decir al respecto, que la difusión de los conocimientos en ge -

neral es la base de la transmisión de la cultura, siempre y cuando

. p eda establecerse comunicación, pues, como asienta Harry M. 

J hnson, los méritos objetivos de la ciencia y tecnología en sus 

c mpos respectivos explica probablemente la xelativa facilidad con -

que pueden ser difundidas de una parte del mundo a otra, con la

ue pueden ser difundidas re una parte del mundo a otra, con la 

ondiclón, por supuesto, de qu~ están abiertos los canales de co 

munlcaclón. (31) 

(30). - J. M. J\lboreda, Consideraciones sobre la Investigación cien -

tífica, Madrid, 1951. pág. 32. 
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Es indudable que el mejor modo ele comunicación en Ja difusión cb 

conocl míentos relacionados con la educación, es el a..ila, en el ca 

so tanto la de los maestros que habrán de impartir los conocimien -

tos de la educación superior a los alumnos de la U. P. N., como -

la que éstos ocuparán para transmitirlos a su vez acrecentados y 

perfeccionad::>s en alguna medida en los diversos centros de estu 

dios superiores que requieren de su concurso. 

Cumpliend::> con fas tres funciones genéricas indicadas, Ja nueva 

Universidad que nos ocupa podrá someter, con idóneos recursos, 

el tema de la esencia y límites del conocimiento pedagógico: el con

cepto y sentido de su historia; y el problema re la substancia y es -

pecles de los valore~ académicos, morales, estéticos, técnicos, 

que conforman la educación; todo ello a efecto de que, en primera -

y última instancia, se satisfagan las necesidades que en esa mate 

ria, tan necesaria para el progreso espiritual y material del pue 

blo, tiene muestro país. 

(31). - Harry M. johnson, Sociología, una Introducción Sistemática, -

Trad. de jorge Graciarena, Buenos Aires. s/f, Editorial 

Paldos, pág. 132. 



• .51 

e) REPERCUCIONl::S Y EFECTOS DE L:\ 

UN! VERSlD1\D PEDAGOG!CA :-.:AC!Oi~AL 

L::i U. P. N., funda sus objetivos en lo dispuesto por el artículo 

3 ° Constitucional y corresponde a la necesidad de elevar la calidad -

de la educación en todos los niveles. 

~ los maestros, principales responsables del proceso educativo, 

d:.::pcnd~, en gran parte, la calidad de la educación. Por allo, la 

Universidad pretende a través de docencia, la investigación y la 

difusión cultural, formar profesionales de la educación responsa!Jles 

y altame11te capacitados para colaborar en la construcción de Un 

México mejor. 

La CJni ..ersidad ofrece: 

a) A través del Sistema Educación a Distancia (SEAD), 

las licenciaturas de Educación Básica, Educación Fí 

alca, Preescolar y Primaria para apoyar el trabajo 

d:.:: los maestros en servicio. 

b} A través del sistema escolarizado ofrece las licencia -

turas en Psicología Educativa, Sociología de la Educa -

clón, Pedagogía, Administración Educativa y Educación 
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Básica, y las especlallzaclones y maestrías en Admi -

nistración y Planeacióit Educativa. 

Propone lo siguiente a fin de realizar las acciones que mejorarán 

la calidad de la educación: 

Nuevos sisremas de evaluación y manuales específicos. 

Nuevos esquemas de supervisión escolar. 

Actualización del personal docente. 

Revisión constante de planes y programas. 

Puesto que la elevación de la calidad de la educación en nuestra so -

ciedad depende de la :medida en que los planes y medidas que se 

propongan estén acordes con las necesidades que existen. 

En este sentido, la educación y la elevación de su calidad que con -

templa el mejoramiento de las condiciones de vida: Vivienda, sa 

lud y alimentación de nuestra sociedad. 

¿ Cuales son entonces las caracter(sticas que debe tener la educa 

ción de calidad 7 : 

Promover el desarrollo armónico de la personalidad . 

.... 
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Proporcionar los r~lemcntos que k rerrnitan al hombre

anaÍi7..ar y transformar su realidad. 

Fomentar sus actitudes y valores que le permitan sen -

slbilizarse e involucrarse en los problemas que se 

presentan en la sociedad hacerlos suyos y cooperar a -

solucionarlos. 

Hacer conciencia de la importancia que tiene la con 

servación de los recursos naturales y de los valores -

éulturales. 

Impulsar el respeto a las tradiciones, dentro de un 

espíritu crítico q•Je propongan tanto la transformación -

de la sociedad como de la vida cotidiana. 

Fomentar la convivencia dentro de un régimen donde -

prevalezcan la paz y la justicia social. 

Concentrar el esfuerzo educativo en el ser del hombre 

y en sus exp~sion~s mas a·Jténticas: Pasión por la 

verdad, experiencia de solidaridad, lucha por la justi • 

cla y la lioortad; 

¿ Por qué mejorar la calidad de la educación ? 

La educación en México, &~ institucionnliza con la creación de la 

Secretaría de Educación Pública en 1921. A partir de entonces, se-
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Proporcionar Jos 'c!le1ncntos que k: rermiran al hombre

anaÜ7..ar y transformar su realidad. 

Fomentar sus actitudes y valores que Je permitan sen -

sibilizarse e Involucrarse en los problemas que se 

presentan en la sociedad hacerlos suyos y cooperar a -

solucionarlos. 

Hacer candencia de la importancia q:.ie tiene la con 

se rvación de los recursos naturales y de los valores -

culturales. 

Impulsar el respeto a las tradiciones, dentro de un 

e~píritu crítico q'..le propongan tanto la transformación -

de la sociedad como de la vida cotidiana. 

Fomentar la convivencia dentro de un régimen donde 

prevalezcan la paz y la justicia social. 

Concentrar el esfuerzo educativo en el ser del hombre 

y en sus eiqn·esiones mas a:.iténticas: Pasión por la 

verdad, e.;<periencla de solldaridad, lucha por la just! -

cia y la libertad.· 

¿ Por q.ué mejorar la calidad de la educación 7 

La educación en México, se institucionaliza con la creación de la 

Secretaría de Educación Pública en 1921. A partir de entonces~ s:::-
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logra que la educación básica se preste como un. servicio accesible -

a toe.la la población, sin embargo, la educación es un fenómeno que -

no se da aislado, sino que guarda una Interrelación con otros .as 

pectos sociales,. por tanto aun cuando la educación sea gratuita, no -

todos han tenido la misma oportunidad, aunque a lo largo de la his -

toriá de la misma Secretaría, la principal tarea ha sido la expan 

sión de la educación y responder a la exigencia del crecimiento in -

dustrial, de la ampliación y diversificación del aparato estatal, de -

mayores aspiraciones educativas entre la población. El desarrollo -

industrial y social modifican el proceso educativo por lo tanto los -

servicios se multiplican, motivo por el cual se requieren recursos - . 

humanos con una prep~ración más especializada. 

De este panorama resalta la importancia de la planeación para 

acrecentar e 1 nivel educativo de los mexicanos, integrar a· los gru -

pos marginados para elevar su calidad de vida. 

La educación es. un punto de apoyo para la trnsformación social y 

un medio para canalizar fuerzas sociales y orientarlas a la realiza -

ción de valores. O::: ahí que las acciones y estrategias educativas -

tengan un papel central en la instrumentación de una nueva estrate -

gia de desarrollo. 
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El pueblo mexicano aspira y tien..:! derecho a una viJa digna, prod'.lc-· 

to de una educación estaole y remunerativ'1, de una auecuada forma

de integración a la vida nacional y d~ Ja disponibilidad eficiente y 

generalizada de servicios básicos, educativos y de c41pacitación al 

trabajador. 

Además, la Universidad Pedagógica Nacional, realizó un ciclo de 

conferencias dirigido a la comunidad Uni\ersitaria en general, en 

trc los exponentcs se contó con el Dr. Alrerto L. ~1eranl, intelec -

tual latinoamericano, q~ien ha trabajado con rigor en el conocimien

to científico ele la psicología y la pedagogía de una perspectiva dia -

léctlca, de lo q~e destacó los siguientes puntos: 

¿ Cuáles son los rasgos caracterfsticos ele la Pedagogía ele nuestro -

tiempo ? 

La Pedagogía de nuestro tiempo está esencialmente caracterizada 

por lo que se llamó el movimiento de la escuela nueva, a princi 

plos de siglo. 

Es una pedagogía que tiende esencialmente hacia lo metodológico, 

hacia la creación d;! una escuela en perfectas condiciones, hacia el -

respecto del alumno siguiendo su desarrollo psicológico. En fin, 
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que se intenta respetar en todo sentido al educando, y se busca de -

sarrollar métodos que sean cada vez mayores y mejores para una -

mejor enseñanza. Este es un aspecto didáctico; es decir, la edu 

cación aparece centrada esencialmente en la didáctica. 

¿ Es la didáctica la que. va a resolver los problemas de la educa 

ción '? 

No, son le>s fines y los contenidos de la educación, puesto qi.e con -

los más modernos métodos lo qi.e se hace es facilitar el aprendiza -

je. Lo importante no es la facilitación del aprendizaje o de la en -

señanza, sino los contenidos de ese aprendizaje y de esa enseñanza. 

Este es el gran problema de nuestra educación. No es el proble 

ma didác tlco, sino el de los con re nidos y los fines ele la educaclón. 

¿ Cuáles deberían ser las funciones básicas del profesor en los 

países latinoamericanos ? 

Veamos. si entendemos por profesor solamente al de enseñanza se -

cundaria y al universitario. ¿ O es al maestro de primaria tam 

bién 7, porque en ese caso tendríamos que establecer diferencias. 
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Se podría hablar de los profesores en sus distintos niveles. En el -

primer nivel, el de primaria, el profesor funtlamcnrnlmentc tiene 

que ser un indi vid:.io cuyo papel ideológico tienda más hacia la fa 

milia que hacia el educando. Puesto que no es el niño en el que 

va a crear, en el que va a despertar la conciencia, sino en la fa -

milia, con la que aq·.iél está en contacto. 

El profesor de enseñanza superior ya no- tiene la misma función en -

relación con la familia, es e1 que comienza a dar los elementos ne

cesarios de una toma de conciencia a fin de prepararlos para las 

que tomarán en su vida profesional. 

f) EFECTOS DE LA UNl VERSlDAD PEDAGOGICA 

NACtONAL 

El Sistema de Educaci6n a Distancia, cuya población representa el -

97% del total de la masa estudiantíl de la Universidad Pedagógica 

Nacional, donde todos los alumnos son maestros en servicio, mien -

tras que en la modalidad escolarizada siete de cada diez alumnos 

tlene formación normalista, así mismo, la totalidad de los directo -

res de las Unidades del Sistema a Gistancia, son profesionales de -

la educación egresados de las di versas normales del país, por lo 

que se nota que hasta la fecha se está dando prioridad al personal -
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capacitad·'.), para administrar, dirigir y capacltar a los alumnos, 

que quleran ingresar a dicha institución educativa. Por lo que se 

esperan resultados positivos a corto plazo; y así cumplir con cada -

uno de los objetivos propuestos. 

La Universidad ~dagógica Nacional, está demostrando pocbr soste -

nerse y mejorar la calidad de la educación y la elevación de su nl -

vel académico en México. 

Actualmente la mayoría de las instituciones educatlv;;is oficiales y 

particulares han manifestado deficiencias en cuanto a la formaclón -

de sus egresados. Por lo que es dificil competir en cuanto a call -

dad profesional con P!Ofeslonistas de universidades re prestigio en -

el extranjero. No obstante los mexicanos encumbrados económica -

mente envían a sus hijos a estudiar al exterior. los que muchas de

las ocasiones regresan a su patria a ocupar puestos importantes 

tanto en el sector oficial como en el privado. -

La Universidad Pedagógica Nacional, a fin de mejorar sus progra 

mas ha realizado dtversas jornadas de seminarios en los que se 

plantean temas como: 

"El D<!sarrollo de la Política Educativa en México". 
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"El Papel del Ma.::stro en la R-:!voluci(m Mexicana''. 

"Apoyo a la investigación Educativa". 

"Artículo 3° Constitucional". 

"La Escuela Rural l\llexlcana". 

"Educación Socialista". 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ha firmado convenios -

con la U. P. N., a fin de establecer programas de formación de 

ca.tedrátlcos que Impartan cursos de Maestría en Planeación y Ad 

ministración Educativa, mediante los cuales se han otorgado tres 

clentas becas acadétnicas; y otras más de especialización técnica 

para los alumnos de la U. P. N. 

El Departamento de Información Educativ~ de la Institución, entre -

sus actividades se encuentra el programa "ECOS" de la Universl 

dad Pedagógica Nacional, que se difunde semana a semana a través -

de la XEEP, Radio Educación. 

Dentro del contexto de la U. P. N., se analizan a fondo temas edu-

ca ti vos que, en fase posterior son discutidos a fln de obtener las 

conclusiones más acertadas. 
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Cespués de haberse creado la U. p, N., cuenta ya con tas instala -

clones necesarias para el slstefl'la escolarizado, por el rumbo del 

Ajusco, además tiene ya los recursos necesarios para la construc -

clón de edificios propios para las setenta y cuatro unidades del 

Sistema de Educación a Distancia, ocho instalaciones se 3ncuentran -

en proceso de construcclói:i. 

En la actualidad dicha institución reglstra una población estudiantil -

de ochenta y dos mil alumnos-maestros en el Sistema de Educación

ª Distancia y tres mil quinlentos más en el sistema escolarizado. 

El Slsterna de Educación a Distancia muy pronto ofrecerá dos nue 

vas licenciaturas: La de Educación para Adultos y la de Educación-

Incligena. 

A la fecha cuatroclentos treinta y seis alumnos-maestros han obteni

do su licenciatura en Educación Primaria, bajo la modalidad a Dls -

tanela, mismos que se han Integrado ya a dicha Institución. 

Ln Asociación Nacional de Unlversldadas e Institutos de Enseñanza -
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Superior (ANUIES), donó recienteml~nte las obras completas de su -

fondo cultural, las cuales serán enviadas al Sistema de Educacl ón -

a Clstancia, además de t~s que pasarán a formar parte de la Biblio 

teca Central de la Universidad Pedagógica Nacional. 
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CAPITULO lll 

ESTRUC-nJRA Y FUNCIONES DE LA U. P. N. 

a) Natura le za jurídica de la U. P. N. 

b) Organización administrativa y docente. 

e) Areas de aprendizaje 

d) Estructura de los planes generales de estudio. 

e) " Universidad a Distancia .. 
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a) NA"!URALE7A jURiDICt\ DE LA U. P. N. 

Al tenor del artículo 1° del decreto que la crea, la Universlda<l Pe -

dagógica Nacional es una " Institución Pública de Educación Supe 

rior, con carácter de organismo desconcentrado de la Secretaría 

·~ - ' 

d~ Educación Pública". 

Por consiguiente, a efecto de precisar la naturaleza del nuevo cen -

tro re estudios, se impone determinai:. ___ en primer término, qúé es -

una Institución pública y, en segundo lugar, qué es un organismo 

de sconce ntrado. 

1° Desde el punto de vista sicológico, y sobre el enfo 

que de los diversos modos de unidad que conforman -

los complejos sociales, éstos se clasifican en grupos -

no institucionalizados y en grupos insntucionalizados. 

El complejo no institucionallzado es el que se haya constltuído por -

individuos en relación o acción recfproca, sin la explícita lnterme -

dlaclón de normas externas obligatorias. Es el complejo formado -

por la interinfluencia inmediata de seres humanos <J el coajuste de -

sus actividades, sin la intervención explícita d~ u11a instancia nor 

mativa u organización reguladora, como, por eje1nplo, una multi 

'·~· ·:;~t~¿x~;=~:~·:;::= ·:1;: ... -:· ... -, 
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tud, una clase social. 

Contrariamente, el grupo institucionalizado es el que resulta de la -

coexistencia de seres humanos que desenvuelven, además de rela 

clones no reguladas, relaciones reguladas por normas establecidas -

y que posee, en cuanto a grupo, unidad funcional y estructural,. o -

sólo la primera. 

Mientras que el complejo no instituciQ_nalizado se forma tan sólo 

por las recíprocas influencias de unos sujetos sobre otros, el gru · 

po institucionalizado entra~a, en cambio, relaciones que habitual 

mente derivan del propio grupo como unidad funcional u organiza 

da. De ahí que, con;o expresa Recaséns Siches, el grupo institu 

clonalizado esté compuesto por individuos doblemente socializados, -

es decir, recíprocamente influidos y, además, influídos por la tota -

lidad unitaria que es el grupo mismo constituido por ellos (32). 

Considerando que hay grupos Intermedios, se ha establecido, según · 
-

el aludido enfoque, la slguienie clasificación de los grupos socia 

les, más especificada que la ante rlor: 

l.· El grupo " no lnstltuclonolizado" que posee simple 

(32). - Sociología cit., pág. 431. 
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unidad mental, ·como Ja multitud. 

2. - El grupo "no Institucionalizado" y que posee alguna 

unidad me11tal y comunidad de medos prácticos y per -

rnanentes de vida, como las clases sociales. 

3: - El grupo ,.institucionalizado", que se caracteriza por -

pe>seer unidad mental, comunidad de reglas exteriores -

obllgatorias (Instituciones estricto sensu) y, a ..eces, -

dlferenclación de órganos y funci-;nes, como, u.g., la

nación, la iglesia, el estado, una academia, etc. (33). 

Algunos de estos grupos son formados voluntariamente por los indl -

viduos que los integran,. como es el caso de las asociaciones, los -

colegios, etc. Otros, en cambio, son de constitución necesaria, 

porque se forman lndependlentemenre de la voluntad de sus miem 

bros, perpetuándose en el tiempo, como en el caso de la naclón y -

la familia. 

Pero, Mallrlce .Hauriou,, ha ahondado en la investigación referente 

al concepto de lnstltudón y aporta la tesis de que ella supone la 

agrupación de un conjunto re individuos en torno de una "idea direc

triz" q:..ie los nglutlna, de modo que la define como "una Ldea de 

(33). - Raúl A. Orgaz:, Sociología, T. l, Introducción y teoría del 

grupo Institucionalizado, Córdoba, Argentina, 1942 pág. 19 y 
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de obra o de empresa q•Je se realiza y dura jurídicamente en un 

medio social". 

Su forma consiste en un sistema. de equlllbrio, de poderes y de 

consentimientos construídos en torno de la idea, integrando así una -

compleja realidad que pretende resolver ontológicame111e el proble -

ma sociológico actual, mediante la afluencia· de la individual y so 

cLaL Por eso, en toda personalidad jurídica se descul>re subyacen -

te L1na personalidad sociológica; lo que quiere decir q11e si el Esta -

do concede su reconocimiento, lo está haciendo por la fuerza so 

clal propia que va implícita en toda institución. 

Por lo demás, los il!dividuos, desde el momento en que se agrupan

en torno de una idea directriz, ocupan una posición jtirídica indepen

die ntc ce la lndi vidual que ellos poseen con anterioridad. 

Esta nueva cualidad jurídica que reciren se llama "status", jurídi -

co, y los inviste de. una situación jurídico-objetiva, que depende de -

su enmarcamlcnto en el sistema de Derecho, sobre una base real -

sociológica. Y efecto de la institución es que, cuando los indivi 

duos se agrupan en torno de la idea directriz, tienen que posponer -

su egoísmo individual en pro del bien común que la propia idea ob -

Jetiva representa y a la cual se adhieren movidos por la acción 
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denc1-o d~ la subordinación al pod~r qJe éxige todJ organización ins -

cituclcnal (34). 

La generalidad de los autores contemporáneos han aceptado que la -

directriz que orienta toda idea institucional es el bien común, pro -

clamado po·· Hauriou; de modo que tal valor forma ya parte de las -

definiciones que se han elaborado recientemente sobre el rema, y 

de ent:i-e las cuales transcribimos la muy compleja y certera de 

llubner Gallo: 

" La Institución es un núcleo social organizado dentro del 

orden jurídico con la mira de realizar una idea directriz -

de bien común y dotado de la estructura autoritaria y de -

los órganos necesarios para establecer y perdurar, adqul -

riendo individualidad propia '' (35). 

1\plicando todos los anteriores conceptos al caso de la Universidad -

Pedagógica Nacional, observamos q 1.ie es una institución porque: 

(34). - Cit. por J. l. Hbne r Gallo, Introducción n la reoría de la 

nom1a jurídica y Ja teoría de la Institución, Santiago de 

Chile, 1951, · Ed. Jurídica ele Chile, pp. 144-145. 

(35). - ldern. pág; 161 
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1° Constituye un complejo social Internacionalmente intc -

grado, provisto, c<imo ratificaremos más adelante de -

relaciores reguladas por normas establecidas y que 

pos~e unidad funcional y estructural. con diferencia 

clón como también veremos de órganos y funciones. 

2º Se funda en la idea directriz de prestar servicios edu -

cativos de tipo superior. 

3 ° Tales servicios educa ti vos con lle van ínsita la finalidad

de bien común, pues los beneficios de dicha enseñan -

za superior se pr<Jyectarán a los integrantes del me 

dio social mexicano. 

4 ° La propia finalidad de bien común excluye la existen 

cia del ~goísmo i11divldual en los destinatarios de la 

educación ahí 1 m¡>artida, tanto en su condición de ta 

les cuanto en su posierior desempeño como especialis -

tas. universitarios de la enseñanza y la investigación 

pedagógica • 

5° La idea social propia de instituir estudios universita -

rios en materia de educación, conformó una pcrsonali -

dad sociológica del grupo social integrado por maes 

tros y directiV'OS sindicales, de suerte que en mérito -

de la fuerza social resultante del Estado concedió su -

reconocimicn to. 
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Esa i.:ategoría de institución s<>eiológica y jurídica ü.: la U. P.N. se -

ve complementada con la calificativa d.; "Públlcu '' en atención a que

constituye parre de los organismos del Estado .. específicamente de -

los destinados a impartir la educación, actividad que es precisa 

mente di! máximo interés p(lblico, pues ele ella depencb la forma 

ción individual cb los miembros de la colectividad y la adecuada in -

tegración social. 

6° En cuanto al carácter de "organlarrw desconcentrado 

de la Secretaría de. Educación Pública", es tema que 

nos remite a examinar, así sea muy someramente, 

el aspecto d::! la administración p(1bllca. (36) 

Esta puede estudiarse desde el punto de vista ot:"gánico y desde un -

punto de vi.sta dinámico. Según el primero, se le identifica con 

e 1 Poder Ejecutivo y todos los órganos o unidades administrativas 

que directa o indirectamente dependen de él. A sí, orgánicamente 

la Administración Pública Federal, está constl tuicla por el Presiden -

te de Iu República y todos los Organos Centra llzados, Desconee11 

trad·:>s, D:::scentralizados, las Emprt!sas y Sociedades Mercann1es 

de Estado. 

La Administración Pública Local estará Integrad.a por el Goberna 

dor y todos los Organos que dependen de él en forma Centralizada, -
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D;!sconcentrada, D:lscentralizada o de Emp1-esas Estatales. Y lo 

mismo podría agregarse respecto del Municipio en cuanto al Ayun -

ta miento. 

Cesde el punto de vista dinámico, la administración pública se en -

tiende como la realización de la activ-idad que corresponde a los 

órganos q1.e forman ese sector, y en este sentido, administrar es -

realizar una serle -ele actos para conseguir o alcanzar los fines del -

Estado, que son múltiples y muy complejos, por lo que para ese 

efecto se requiere una enorme diversidad de órganos. 

Al presente, se reconocen cuatro fórmas fundamentales de organi 

zación administrativa pública; a saber: 

1° Centralización, por la cual las unidades, órganos de -

la administración pública,, se ordenan y acomodan ar -

ticulándose bajo un orden jerárquico a partir del Pre -

sldente de la República, cqn el objeto de unificar las -

decisiones, el mando, la acción y la ejecución. 

Al tenor de la relativamente reclenre Ley Orgánica de la Adminls -

tración Pública Centralizada: 



i. - La Presidencia de la Rep(1blica. 

2 - Las Secretarías de Estado. 

3. - Los Departamentos Administrativos. 

4. - La Procuraduría General de la República. 

('artículo l º primer párrafo ) 
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2°· . ·Descentralización Administrativa, que es una forma 

de organización que adopta la administración pública 

para desarrollar: 

a) Actividades que competen al Estado. 

b) Que son de interés general en un momento· dado, a 

través de organismos creados especialmente para ello.

dotados de personalidad jurídica, patrimonio y régi 

men jurídico propio (37). 

En este punto, el segundo párrafo del artículo acabado de citar de -

termina que " Los organismos descentralizados, las empresas de 

participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las 

(36). - Expedida por decreto de fecha 24 de diciembre de 1976. 

(37). - Miguel Acosta Romero, Teoría Cenera! del llirecho Adml 

nlstrativo, Primer Curso, México, 1975, Textos Unlverslta -

rlos, pág. 93. 

1 



or¡;anizaciono8 auxl llares nacionales- de cr:édito, las lnsti tuciones 

nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen 

la administración pública paraestatal". 
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Como se aprecia, no se hace mención en esta ley de los organls · 

mos desconcentrados, pero previene indirectamente la existencia 

de éstos al disponer en su arti'culo 45 que dentro de la administra -

c-lón pública paraestatal, serán considerados como organismos des -

centralizados las instituciones creadas por disposición del Congreso

de la Unión, o en su caso, por el Ejecutivo Federal, con persona -

lidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la forma o, -

estructura legal que adopten. 

Recurriendo entonces n la doctrina para captar el concepto de res -

concentración administrativa, vemos que consiste en una forma de -

organización en la cual se otorgan al órgano desconcentrado deter -

minadas facultades de decisión llmit~das y un manejo autónomo de -

su presup_uesto o de su patrimonio, sin dejar de existir el nexo de -

jerarquía. Así si en los órganos centralizados hay una jerarquía 

definida, un manejo centrallzado de los ingresos y egresos del Es -

cado, en los órganos desco~centrados se dá cierta autonomfa llama -. ,, 
da técnJca, que significa limitadas facultades de decisión y clerta 

autonomía financiera pr3supuestarla, subsistiendo supervisión a 
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cargo de un ór5a110 c::ntral, Set:reLario o Jefe di.! Depanamento del -

Estado. 

Explicando Los fundamentos de creación de los organismos desean 

centrados, Acosta Romaro expresa que como la jerarquía de la cen

tralización impone a veces retardos en la administración pública y -

en la pr~stación de los servicios, etc., se ha pensado en la conve -

nlencia de dar a ciertos órganos facultades de decisión, sin necesi -

dad de acudir al órgano superior más que en ciertos casos trascen -

dentes o importantes; y mediante esa facultad de decisión, el ór 

gano inferior, el órgano desconcentrado, puede manejarse más ágil -

mente, no teniendo qae acordar semanalmente, pedir una serle de -

documentos, de acuerdos, de relaciones, etc., agregando dicho au -

tor que dichos organismos descontrados dependen necesariamente de 

una secretaría o de un oopartamento. (38) 

Tal es, p~s. el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, pues -

es un organismo <bsconcentrado de la Secretaría de Educación Pú 

blica, de la que,_ por tanto, depenoo, pero contando con los recur -

sos qoe le asigne el Gobierno Federal, en el presupuesto de la pro

pia Secretaría y pudiendo reclbir ingresos que deriven éle los con 

veníos únicos de coordinación que se celebren con las entidades 

(38).- Ob. cit., pp. 87-88. 
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federativas de los servicios, que pr~ste la institución y oo otras 

fu2ntes u organizaciones que deseen apoyar sus actividad·~s (artícu -

lo 6° del decr.:.!to de creación de la misma Universidad). 

Obsérvese, pues, que ésta, ajustándose a su naturaleza jurídica de -

organismo desconcentrado, tiene, por una parte, autonomía :::conó 

mica, y, por la otra, una dependencia, pues el artículo 7° del rnen -

cionado decreto dispone que el titular de la Secretaría de Educación

Públlca vigilará el cumplimiento de los térml.nos del mismo d~cr::!to

Y establecerá las modalidacbs académicas y de organización que re -

quiera el d:!sarrollo da la Universidad Pedagógica Nacional, resol 

viendo además sobre aquellas otras que al respecto le proponga la -

propia Universidad. 

En. incisos posteriores podremos especificarlas limitadas facultades -

de decisión que cor.responden a la U. P. N., en congruencia con 

la también limitada autonomía técnica que, como órgano desconcea -

trado, le corresponde. 

b) ORGANIZAClON ADMINISTRATIVA Y DOCENTE 

La organl zaclón interna de la U. P. N. , está concebida para hacer -

posible el logro de sus objetivos y permitir q·Je el desarrollo de 
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sus actividad..:s se desenvuelva en un clima ue Ct'.:!atividad, partíci -

pación y rcsponsa!Jilidad, r.!alizando sus funcion::!s <.:n armonía y 

equilibrio, al tiempo.que, como órgano clcsconccntrado, ha de p;!r -

mitir a las autoridades educativas d<:!l país orientar su funciona 

miento para la fiel observancia de sus obligaciones institucionales. -

(39) 

En cuanto a su estructura de autoridad, se combina la presencia de

órganos unipersonales, que permiten celeridad, unidad y ejecución -

expedida de las d;;!cisiones, con órganos colegiados, que garantizan -

pluralidad, consulta y participación. 

l º Así, el R·~ctor, que es el representante de la U. P. -

N., tiene como facultades y obligaciones esenciales: 

a) Cumplir y hacer cumplir el decreto de creación; 

b) Pr-sidir el consejo académico; 

c) Dictar las políticas generales de orden académico y 

adminlstratl vo a que se sujetará la universidad; 

el) Aprobar, cuando lo estime procedente, los planes y 

programas académicos que huyan sido dictaminadas 

favorablemente por ~l Consejo Académico; 

e) Aprobar, en su caso, las no::-mns relativas a la orga -
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nización y funcionamiento acacemlco acordadas por el

Consejo Académico y expedir las de orden administra

tivo. 

f) Administrar los recursos asignados a la Universidad -

y vigilar su adecuada aplicación. 

Estas con las facultades del rector que reflejan la (limitada) autono

mía de la Universidad. furo hay otras en que se revela la depen -

dencia legal respecto de la- Secretaría de E9ucación, siendo las si -

guientes: 

l. - Someter al acuerdo del titular de esa Secretaría o de

los fun~i onarios qu_e-éste de te rlnine: Los asuntos que

ª su juicio así lo requieren o los que disponga el pro

pio al to funcionario citado; 

2. - Ejercer el derecho de veto respecto de las resoluclo -

nes del Consejo Académico, a efecto oo que el men -

cionado tltula·r resuelva en definitiva; 

3.- Presentar a éste un informe anual cb actividades aca -

démicas y administrativas y poner a su disposición 

la información que le sea solicitada; 

4. - Elaborar y presentar oporLUnamentc al mismo funcio -

nnrlo. prcvla consulta al Conscj o Acucié mico, el pro -
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yacto ~ pf\!supuesto anual de Ja lristitudón, así co 

mo informarle e.Id ejercicio p;:-0sup11.:stal anterior; 

5. - Nombrar y remov-:!r a los secretarios académico y 

admlnlstrati va, a los jefes de área académica y al 

jefe de la Unidad de Planeación, previa aprobación 

del m~I ttci ta do ti tul ar de la Sec n: taría de Educación -

Pública. 

6. - Celebrar, previa autorización de éste, conve1lios con -

los gobiernos de las entidades federativas para coor -

dinar servicios educativos similares a los que preste -

la Universidad; 

7. - Establecer, previa aprobación dd mismo funcionario,

comisiones consultivas que coadyuven a1 buen fundo -

namiento ck: la Institución. 

2° En cuanto al Consejo Académico, es el órgano cole 

glado encargado de vigilar y garantizar la participa 

ción de los diversos sectores que integran la comuni -

. dad unlversitaria, para que a través ele mecanismos -

. de análisis permanente, el d8sarrollo d:J las activida -

des de la Unl vcrsldad sea congruente con los objeti 

vos y con las normas que la rigen. 

(39). - Información c.eneral, cit., pág. 6. 
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S•.:! encuentra integrado por: El Rector, quien lo preside, el Secre -

tario Académico, el Secretario Administrativo, los Jefes de Area 

Académica, un Representante del Personal Académico por cada una -

de las siguientes categorías: Titular, Titular Adjunto y Asistente, -

y dos Representantes de los Alumnos de Licenciatura y dos de los -

Alumnos de Posgrado; y ello pone de relieve, qt.e dado su carácter

colegiado, concurre la presencia de Ti tu lares de órganos de autori -

dad, de representantes del Personal Académico y del alumnado. 

3° El Secretario Administrativo, que es el principal eje -

cutor de las providencias administrativas, tiene como

funciones específicas: Cumplir y hacer cumplir los 

lineami::ntos y resoluciones de ese carácter emana 

dos de las autoridades superiores de la Universidad; -

coordinar las unidades administrativas a su cargo, 

así como vigilar, apoyar y estimular su eficaz fun 

cionamie oto: apoyar al Rector en lo concernlente al 

funcionamiento administrativo de la Institución; pre 

senta-r al Secretario Académico el apoyo permanente -

que requiera la vida académica de la Unlversldad. 

Por consiguiente, siendo sus funciones de carácter administrativo, -

sólo es auxiliar en lo que respecta a la actividad académica. 
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En este último ámbito, destaca como principal funcionario el Sccre -

cario Académico, que es el encargado de guiar el desarrollo de las-

diferentes áreas académicas, estimulando, a?oyando y coordinando· -

sus actividades. Por ello, determina anualmente Ja asignación de 

los miembros del fu rsonal Académico a las diferentes áreas y fija -

sus tareas de acuerdo con las propuestas del Consejo Técnico. 

Las áreas académicas que de él dependa, son: 

1. - ·A rea de Docencia. ·Esta área orienta su actividad a -

la formación de profesionales que responden .a las di -

rec:triccs de la filosofía política de la· U. P. N. , y 

participa en la 'bú.squeda de mejores. t:écnl.cos de iénse -

ñanza aprendizaje. 

2. - Arca de Investigación.. Comprende la actividad 'de in -

vestigación que desarrol~a la universidad para la ela -

boración de planes y programas académicos y para 

el desenvolvimiento de la Docencia, así como para 

lograr avances substanciales en el contenido y orlen -

tación ele la cciucación en genera!. 

Los proyectos de investigación se fundarán básicamente en los re 

queri micntos de la realidad nacional, a efecto de aportar alt:ernati -
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vas idómms ele solución a la problemática que presenta nuestro me -

dio en materia de educación. 

3. - Area de Difusión y Extensión Universitaria. El de 

sempeño de esta área tiende a la formación integral -

del alumno, proporcionándole los elementos que con -

tribuyan a ampliar su educación humanista, estimulan

do en él la creación de una conciencia de compromi -

so ante nuestra sociedad, contribuyendo además a 

afirmar su vocación profesional. 

En sus vinculaciones con el exterior, establecerá y mantendrá ta 

indispensable interre~ación entre la propia institución y la socledad;

de m<.ido que dispondrá de un servicio social acorde con la natura -

leza de la universidad, asr como plan'es específicos dirigidos a la -

comunidad en general. Por lo demás, esta área académica diseña -

rá los planes y programas de educación a distancia, que permitan -

acercar Ja institución a las necesidades de los maestros en servi 

cío. 

4. - Arca de Servicio de Biblioteca y de Apoyo Académl 

co. Proporciona esta área los apoyos fundamentales -

para la buena realización de las ta Nas académicas, -
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pues facilita el material bibliográfico y audiovisual 

q-.ie se requiera para cumplir con las funciones ele 

docencia, de inV'.!Stigaci ón y de difusión, permitiendo • 

así que la cornu;iidad universitaria cuente con docu 

mentación actualizada en las diversas especialidades -

que constituyen el objeto de la actividad académica. 

Una segunda entidad en materia académica, es el Consejo Técnico,· 

órga:lo colegiado cuya función consiste en armonizar y equilibrar 

de manera global y coherente, las tareas de las cuatro áreas aca 

dé micas. 

Integrado por el Secretario Académico que lo presidirá los Jefes de

Area Académica y el Jefe ele la Unidad de Planeación, quien desem -

peñará el cargo de Secretario, queda el Consejo Técnico configura -

do corno una autoridad idón~a para llevar a cabo el diseño y la eje -

cución de los planes y programas que se realizan en las diversas -

áreas. 

Existe también una Unidad de Planeación, de apoyo a la actividad 

unlvcrsitaria, que tiene como funciones asesorar al Rector y cola -

borar con diV'...:rsos órganos de la institución para lograr el mejor -

desarrollo de sus come ti dos. 
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De igual modo que en el orden académico, en el administrativo a 

cuyas autoridades ya hicimos 1·eferenclá ( Rector, Secretario Admi -

nistrativo ), · 1a actividad Se ha repartido, para su mejor realiza 

ción, en varias unidades, como son: 

1. - De Recursos Financieros, a la que corresponde el 

ejercicio y control de la t:esorerfa de la Universidad, -

por lo que colabora en Ja elaboración y ejercicio del -

presupuesto y presenta los estados financieros de la -

institución. 

2. - De Recursos Humanos, unidad que orienta su actlvi 

dad a investigar, adecuar y desarrollar sistemas de -

trabajo_ propios de su campo; así como a coordinar 

los programas de capacitación, desarrollo e Integra -

clón del personal administrativo y las actividades re -

ferent:es al registro y movimiento del personal. 

3. - De Recursos Materiales y Servicios Generales, que 

capta la necesidad de dichos recursos, gestiona su 

obtención y cuida de su mantenimiento; asimismo, 

distribuye y controla los servicios de corresponden 

cía y archivo. 

4. - De Servicios Escolares, que establece los mecanis 

mos ad mi.ni strati vos de selección e inscripción de 
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alumnos y tcx:los aquellos procedimient.os de control 

y mmdcula, formas para evaluaci6n y trámires de ti -

tulación. coordinando ad::más la udlización de la plan

ta física. 

s: - De Informática, que diseña e implementa los si sre 

mas de informática requeridos por la universidad, de

modo que capta, evalúa y procesa electrónicamente 

la información coi;.respondiente para el control esco 

lar y para el control administrativo da los recursos -

humanos, materiales y financieros. Asimismo~ pres -

ta los servicios de cómputo necesarios para apoyar 

a la ln..estigación y a la docencia. 

Réstanos, para terminar con el exámen de la organización adminis -

trativa y docente de la U. P. N., aludir a su elemento personal en

lo que respecta a los n~qulsitos que ame~itan para su ingreso a la -

misma o para asumir los cargos directivos. 

Cesdc luego, en lo que toca a los alumnos, se dispone en et decre -

to de creación que para ingresar a ta Licenciatura en la Universi 

dad Pedagógica Nacional, será necesario haber concluido satisfacto -

rlarnentc los estudios de Educación Normal o El Bachillerato ( ar 

tículo 4 º ); lo que claramente indica que los aspirantes pueden pro -
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ceder d~ las Escuelas Normales o de las Preparatorias Unl~rslta -

rlas, siempre y cuando hayan cursado íntegramente tales estudios. 

Para acreditar los estudios de los alumnos que a la propia Univer -

sidad ingresen, -ésta expedirá constancias y certificados de estudios

y otorgará diplomas, títulos profesionales y grados académicos a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos por la institución y -

por las disposiciones aplicables en materia de educación y ejercicio

profesional ( artículo 5° ). 

En lo que respecta a los maestros de la misma un! versldad ( per -

sonal académico ), se previene que su ingreso se sujetará a con 

curso de oposición practicado por una Comisión Académica Dictaml -

nadara, integrada por cinco miembros designados por el ~cretarlo -

de Educación Pública n propuesta del Rector, la que verificará la 

capacidad y preparación académica de los candidatos y, de ser con -

sider~dos Idóneos, establecerá la categoría y nivel que les corres -

poncla. Y para la selección de dicho personal no se establecerán 

limitaciones derivadas de la posición Ideológica ni política de los 

aspirantes ( artículo 27 ). 

Dos aciertos indiscutibles contiene la norma a que se acaba de alu -

dir: El primero, que el ingreso de los maestros dependerá del 
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concurso d! oposición, pues tal sistema .::x:cluy~ la designación tan 

socorrida en nuestro medio pr:JY<:!Oi<:!nt'..:! de influyentismo o amistad -

con funcionarios públicos ,J:! alto niV'.;;!I, factores que obviamente no -

toman en cuenta la capacidad de los aspirantes. El segundo, que, -

en congruencia con la plena libertad académica que debe imperar 

en los centros 00 estudios superiores, no imponga la norma corta -

pisas con molivo de las convicciones ideológicas o políticas de los -

aspirantes a las cátedras. 

· La propia norma anterior, viene a complementarse atinadamenre 

con la contenida en el artículo 28, pues éste dispone que la promo -

ción del personal académlco se encontrará sujeta a previo dictámen

de la Comisión Académica Dictaminadora, el cual sólo se fundará -

en la comprobación que efectúe dicha Comisión de los méritos ·aca -

dérnicos correspondientes a la categoría y nlvel a que aspire el in -

teresado. 

Por lo demás, tanto para ser Rector de la U. P. N. , como Secre -

tario Académico o Administrativo, Jefe de Area Académica o Jefe 

de la Unidad de Planeaciún, se requiero: Ser mexicano, poseer 

titulo profesional de nivel superior y haoor destacado en tareas de -

docencia e Investigación científica, debiendo también, el primero, 

poseer reconocido prestigio profesional, y los restantes, poseer 
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las cualidad:Js acaillmicas y administrativas que el cargo requiera -

( artículo 10 y 26 ). 

c) AREAS DE APRENDIZAJE 

La Universidad Pedagógica Nacional está programada para fo!·mar 

profesionales en aquellas especialidades que requiere la probleiná 

tica planteada por el desarrollo educativo de nuestra sociedad, co 

rno tarea que hasta hoy se ha realizado de manera insuficiente. 

Consecuentemente, la responsabilidad de promover el desarrollo de -

profesionales que respondan a los actuales requerimientos, plantea -

a la Institución la obligación de abordar todas estas áreas, y ofrc -

cer con alto nivel ac~démico los grados da Licenciatura, es~ciali -

dades de posgrado, maestría y doctorado dentro de una secuencia 

que permita una só!idá formación ascendente, a la vez que capacl 

te para tareas específicas en cada uno de los niveles. Sin emhar -

!!;o, tal problemática no puede resolverse sino gradualmente, de mCJ

do que todas esas áreas se vayan incorporando en fo.rma progresiva. 

Por lo pronto, la U. P. N., ofrece en su primer año de estudios 

cinco Licenciaturas, que considera fundamentales, y dos especial! 

dades de posgrado, que responden a necesidades específicas. 
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Las Licenciaturas son las sigtlienres: 

1. - Auministración Educa ti va •. Trátasc de disciplinas no -

vedosas orientadas a formar especialistas ca;>aces de -

aplicar y vincular entre sí los métodos y técnicas de -

planificación, organización, asesoría, coordinación, 

dirección y evaluación del sisrema educativo, a efec -

to de coadyuvar tanto a la planificación educativa in -

tegral como a las necesidades concretas de las distin

tas instituciones. 

No está por demás decir, con Rafael Bielsa, que una administra 

ción idónea supone el establecimiento o mantenimiento de una rela -

ción armónica y por eso proporcionada entre la satisfacción de las -

necesidades y los mudios disponibles; y en este sentido la palabra -

administrar se usa como sinónimo de ordenar, de proveer. (40) 

Aplicando tales términos a nuestro tema, puede puntualizarse que la 

Administración Educativa es, muy genéricamente considerada, la ord~

naclón Integral del sisrema educativo, con vistas a la satisfacción de 

las necesidades concretas de las diversas instituciones edúcaclonalzs. 

(40). - Rafael Blelsa, Derecho Administrativo, Buenos Aires, 3a. 

edición, T. l. pág. 143. 
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11. - Sociología de la Educación. Tiene por objeto esta 

Licenciatura formar especialistas en· el estudio de la -

relación educaci.ón sociedad, partiendo del rigor cien -

tífico necesario y con un amplio espfritu crítico, a 

fin de proponer soluciones idóneas a los problemas 

educativos dentro del contexto que plantea el desarro -

llo de ~xico. 

El egresado de esta carrera podrá vertir su actividad básicamente -

dentro de los organismos ele investigación y planificación del sisee -

ma, pudiendo además ejercerse en el ámbito de las instituciones 

específicas o realizando labores de docencia. 

La importancia de la Sociología de la Educación ha sido puesta de -

relieve al expresarse que no solamente inaugura un nuevo orden de -

investigaciones inspiradas por espíritu original, slno, que se con 

funde con la ciencia de la educación renovada y enriquecida por !a -

aplicación del método científico al estudio de los hechos, de las 

instituciones y oo los problemas de la educación. La mejor prue -

ba de que al educador interesa sobremarr-ra e! conocimiento de la -

Sociología como base clentfflca de su profesión, son los siguientes 

tres hechos fundamentales: 



1. - La naturaleza sociológica dL'l fenómeno de la educa 

e Ión; 
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2. - Las relaciones entre los hechos sociales pedagógicos -

y los otros fenómenos colectivos; y 

3; - Las variedades, según los pu::!blos y bajo la presión -

de las condiciones social.:!s, no solamente de las ins -

tituclones escolares, si no también de los tipos de 

mentalldad o de los ideales que se transmiren por 

medio re la educación. 

Por enre, no hay duda de que la inserción de la en.ooñanza socioló -

gica en el cuadro de las disciplinas de un curso de formación pro -

fesional tiene, anres que nada, el objeto de suministrar a la prepa -

ración de los futuros especialistas de la enseñanza una base clentí -

fica más sólida, proporcionándoles el medio de llegar a una com 

prensión más amplia y completa de los hechos y de los problemas -

de la educación y, al mismo tiempo, de ensancharles el espíritu 

despertando en ellos el sentido crítico, llevándolos a conocer el 

mayor número posible de hechos sociales racionalmente coordina 

dos o, al menos, comprobables y coordimiles. (41) 

(41). - Fernando de Ai.evedo, ob. cit., pág. 39 y slgs. 
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IH. - Pslcología Ed11cativa. ~ orlr.:nta .:1 'a formación de 

profesionales qu·e, además de participar de las carac -

terísticas fundamentales d:::l psicólogo general, cuen -

ten con una f:lrmacíón específica q'ue les permita co -

nacer los aspectos fundame::ntales de la educación y,· -

sobre todo, del aprendizaje. Así, la comprensión 

de las diversas corrientes psicológicas y del concep -

to de educación implícito en ellas, los capacitará pa -

ra fundamentar la orientación de la enseñanza .. 

Sl et factor físico dió, lugar a la S::>elogeografia; el biológico a la -

Antroposoclologfa ( En sus dos ramas: Etnografía y ~mografía ), -

el psicológico nos sitúa en la Pslcosociologfa, que viene a ser la 

parte de la Sociología que investiga las relaciones existentes entre -

los fenómenos psicológicos y los sociales. (42) 

Esa íntima r::ilaclón del factor psicológico con los procesos socia 

les, permite udV'.:!rd r qm:: la c.!ducación, como fenómeno social. ha -

de fundamentarse, en alta medida, en los caracteres del desárrollo-

psicológico de los cbstinatarios de la propia educación. Ce ah! 
----
(42). - Alberto F. Senior, Compendio de un. Curso de Sociología 

~xlco, 1979, Francisco MémJez Oteo, Editor y Dlstri -

huidor, pág. 165 
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que el especialista en esta materia deba con:ice 1 ~1 fonJn la:; doctri -

nas y estudios sobre e: comportamiento t1;1ímkn indivicbal y colecti

vo de los educandos de cualquier nivel de enseñanza. 

IV. - Pedagogía. En cuanto carrera de Licenciatura, la _ -

pedagogía se orienta a formar científicos que asuman -

una· postura crítica del sistema; que comprendan, ana

licen y evalúen el fe11óme110 educativo en forma inre 

gral y que sean capaces de diseñar, instrumentar y -

valorizar modelos educativos para la ca¡Jacitación, el -

adiestramiento y la formación de grupos e individuos. 

&l colige de lo anterior, que el egresado de esta carrera podrá de -

sem~ñar fundamentalmente funciones de investigación y tareas cola

rerales de planificación, desarrollo y evaluación del proceso enseñan

za -aprendizaje. sí como docencia en instituciones educativas o bi.en -

en centros de crabajo donde se realicen funciones de capacitación y -

adiestramiento. (43) 

Básicamente. en el curso de esta carrera los estudiantes de la U. -

P. N., habrán de ahondar en el análisis y evaluación de la pedago. -

gía contemporánea, cuyas direcciones son las que en seguida resu -

(43). - " Información Ge~ral ", cit., pp. 14-15. 
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mimos brevemente. 

1, - Pedagogía lndi vidual. Poniendo su énfa;?is en el valor

substantivo de la personalidad, esta corriente sostle -

ne que la educación es sobre todo una función de ín 

dolc individual, por lo que se basa en los recursos 

biológicos y en la formación de hábitos de conducta, -

siendo su finalidad la tolerancia, el respeto a la_ lndi -

vldualldad y la formación de la conciencia remocrá 

tica. Por ende, la escuela constituye un ambiente se

lecto donde las energías cz:eadoras de la juventud 

pueden actuar hacia la Individualidad en sus mejores -

condiciones. 

2.- Pedagogía Psicológica y Experimental. La primera 

sostiene en esencia que educar es adaptar al indi vl 

duo al medio social ambiente, por lo que la educación 

debe basarse en la pslco!ogía del niño y en sus manl -

festaclones activas, características de la infancia. 

La s-egunda pedagogía experimental, argumenta que la

educaclón ch be tener una base empírica, de observa -

clón y experimentación, pues la pedagogía es una 

clencla autónoma que fija sus propios fines y medios -

y por tanto, no depende de ninguna otra ciencia, toda -
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vez q:Jc ella mls1na obtien:! los finl!s de :a investiga -

ción empírica de la vida y ~le la actividad -eal de la -

humanidad, así com::i los medios y camin'JS por don 

de alcanzarse esos fines. 

Constlcuyendo la base empírica de la educación, la pedagogía expe -

rimental tiene un campo de trabajo mu¡ vast•:>, comprendiendo la 

investigación de la vida anímica del niño, el estudio de la labor 

educativa propiamente dicha, el de los medios materiales de la 

educación y el de los problemas de la organización escolar. 

3. - Pedagogía Activa. A la tradicional concepción de la -

" Educación por la Instrucción ". opone esta teorfa 

la de " Educación por la Acción ", pues sostiene que

la escuela no es una preparación para la vida, sino -

la vida misrñ-a, depllra, en donde el niño tiene que 

aprender a vivlr y no en donde se convierte en mero -

receptáculo re lecciones. Po:.- ello es qm los defen -

sores de esta corriente sostienen: 

a) Que el alumno renga una situación ce experiencia di 

·recta, es declr, una actividad contfnua en la que es -

té interesad:> por su propia cuenta; 

b) Que se plantee un problema auténtico dentro de esa 



situación como un estímulo para el pensamiento; 

c) Que p.'.)sea la info:r.mación y haga las observaciones 

necesarias para tracarla; 
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d) Que las soluciones se le ocurran a él, lo cual le 

hará responsable de que se desarrollen de un modo 

ordenado; y 

e) Que tenga oportunidad para comprobar sus ideas por -· 

aplicaciones, aclarando así su significación y descu 

brlendo por sí mismo su validez. 

De lo anterl::>r se sigue que en esta teoría no hay dualidad u oposl 

ción entre el método y la materia de enseñanza. 

El método sólo es la combinación o arreglo de la materia para ha -

cerla más eficaz; no es exterior a ella, sino sólo el· tratamienoo 

de la materia con el mínimo gasto de energía. 

4. - Pedagogía Social, Esta corriente afilia numerosas 

direcciones, pero puede resumirse que su postura 

genéripa sostiene que la educación es un acto del or -

ganlsmo socíal por medio ool cual ésre 110 sólo se 

conserva y fructifica, sino que también mira al futu -

ro de su vida, por medio de la transmisión de los 
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bienes culturales atlqu' rlJos en su desarrollo históri -

co. 

~ agrega que la educación y la cultura son siempre transmitidas 

de una g::merac!6n a otra y tienen como base comunidades sociales -

histór!cns, las cuales forman diversos ideales de vida, de los que -

nacen a su vez dlferenres tipos de educación. 

5. - Pedagogía Filosófica. Representando la más elevada -

e:cpresión- de la pedagogía teórica, esta exhaustiva 

forma de apreciación de la teoría ce la educación 

agrupa numerosas direcciones d:ictrinarias, das tacan -

do mayormente las que en seguida puntualizamos: 

a) La Pedagogía Idealista. Que, como su nombre lo ln -

dica, postula la validez de distintos ideales en mate -

ria educativa. 

b) La Pedagogía de los Valores, sosteniendo que los fi -

nes de la educación dependen de la concepción total 

de la vida opinión total sobre el valor y sentido de 

la vida humana, orientada a la consecución de valores. 

e) La Pedagogía Clentíflco-Esplrltual. Que ve en la edu

cación dos fines :::senclales: Por una parte, la reno -

vación social, que exige que los miembros que entran 
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constantemcnt-:: en la sociedad sean desarrollados pa 

ra que puedan substituir n los de la generación pre 

sente; por la otra, la conservación y transmisión de -

los bienes culturales adquiridos a lo largo de la his -

torta para la sociedad. .Así, la educación se orienta -

por dos elementos decisivos: La cultura y la indivl -

dualidad; de modo que viene a ser la lntr.oducción de -

un yo dado en la conexión estructural del mundo de 

la cultura. 

d) La Pedagogía Cultural. Que, en pocos términos, sos

tiene que la educación es la reproducción de la cultu -

ra, basada en el hecho de mantener vivo en los espf -

ritus lo ya elaborado. (44) 

La sola mención de las teorías procedentes cadn una ch las cual~s -

tiene numerosas direcciones especfficas, pone de relieve el vastísl -

mo campo de Investigación y análisis que en l.a materia ce pedago -

gía se ofrece en la nueva institución universitaria. 

V. - Educación Básica, Estará dirigida a los profesores -

de educación preescolar, prlmarla y secundarla que -

deseen lncre1mnta r 3U!:I conocl mlentos en las áreas 

(44).- Cfr. Luzurlaga, ob. cit., pág. 2-lO y slgs. 
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formativas qu,~ of:·~r..;:.! la Univ-:!n;i,.lad P<..!dag6gicu Nací~ 

nal, siendo las opciones ter111innles las anrorlormente

menclonadas, y algunas otras afines, tales como cdu -

caclón física, educación artística y educación tecnoló -

glca. 

Cabe agregar que los egresados de esta Licenciatura continuarán 

ejerciend~J la docencia en los rnismos niveles de procedencia, 

Refiriéndonos ahora a !os estudios de posgrado, debe mencionarse -

qu•:! las especializaciones que impartirá la Universidad en estudio 

serán: 

l. - Administración Escolar. Que se orienta en formar 

.especialistas d?. posgrado que participen en la elabo -

ración de forma:~ más eficientes de organización, a 

efecto de pe rmitl r la s0lucfón de problemas relaclo 

nadas con la capacitación rel personal docente, Ja 

distribución de los recursos y la interr::ilacfón maes 

tro-escuela-comunldad. 

11. - Planeaclón Ed.1cltiv1.1. Cuyo objeto es !a creación de -

especia!istas que colabr}m11 en los proces:">s de planea

clón del sistema educativo en su C:Jnjuntr>, analizan.lo -
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y evaluando las diferentes etapas del prxeso y parti -

cipando en su diagnóstico. 

d) ESTRUCTU Re\ DE LOS PLANES GENE RALBS DE ES1UDIO 

Se ha estructurado un Plan General para estudios de las Licenciatu -

ras que se ofrecen, y otro para los de Especializaciones. 

La estructura del primero está concebida para garantizar en los 

educandos la formación de hábitos de investigación científica, dotán -

dolos d:i la capacidad necesaria para realizarla y proveyéndolos de -

conocimientos en el campo de la ~ducación, e s~clalmenre a efecto -

de buscar soluciones a problemas específicos: 

Se contemplaa en la estructura tres áreas que responden a objeti 

vos particular:::s, a saber: 

l. - Area de Formación Básica. Que se desarrolla duran -

te los dos primeros semestres, teniendo un carácter -

propedéutico-formativo, que permite igualar el nivel -

de conocimientos de sus alumnos, y un carácter ex 

ploratorio que proporciona al estudiante un mayor 

rigor in:::todológico. 
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la. Facilitar la unidad orgánica de las Licenciaturas en 

tre sí y de éstas con los programas de pos¡;rado. 

2a. Garantizar qU3 los profesionales de la educación se 

ori:ml;;!n simultáneamente a la docencia y la Investiga -

ción. 

3a. Cttbrlr la necesidétd &.: que los egresados combinen, -

al término de la Licenciatura, determinadas habilida -

des y capacidad3s comunes que les permiten asumir -

su responsabilidad como profosionistas de la educa 

ción, independle ntemente de la denominación propia 

de su carrera. 

III. - Areas ele Concentración Profesional. Que se definí 

rán en función de los requ3rimier.tos particulares de -

cada Licenciatura, así como de la problemática nacio

nal relacionada con la misma. 

En esre nivel se proporcionarán a los estudiantes los instrumentos -

necesarios para resolver o plarirear soluciones a los problemas que

deb.!rán enfrentar en su desempeño profesional. 
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. 
En lo que respecta a la Estruct1.ira .del Plan General para Estudios -

en las Esp:;:cializaclon~s. se encuentra diseñada de manera tal que -

el rigor, académico se combine con una señalada orientación a la -

práctica. 

Los dos cursos, que constituyen el área común, son: Estructura y-

Organización del sistema Educativo Mexicano y E\'aluación Educati -

va, cursos que consireran dos procesos fundamentahl!s en Ja concep-

ción de los programas docentes de la institución: La orientación 

teórico-práctica y la interrelación entre docencia e investigación. 

A efecto de facilitar el acceso a los maestros en servicio, la U. 

P. N., ha definido las especializncloncs de modo que éstas se vfn -

culen con el trabajo que dasemp::ñan los estudiantes, con cargas 

académicas cuya progr.amación y extensión en el tiempo p:;:rmitan 

un mayor índice da efectividad. 

Cada una de las especialidades constará de cuatro asignaturas mis -

mas que se podrán cursar en dos, tres o .cuatro semestres, depen -

diendo de la modalidad que el estudiante elija voluntariamente. 

Actualm~nte la U. P. N. , está precisando las dl.sclplinas que serán· 

ofrecidas para loa niveles ele maestría y doctorado, según lo deter -
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minen las necesidades educativas naci,mal3s y las poslbilidares aca -

clémicas y materiales con que cuenü:i la institución. 

En cuanto a los mécodos de enseñanza, siguiendo los lineamientos -

generílles que de su filosofía política hemos mencionado con anrerlo

ridad, la U. P. N., los programas sustentándolos en la participa 

clón actl va, responsable y valorati va del e studianre' en su aprendiza

je, en el uso sistemático re materiales bibliográficos, en la lnrer -

dlscipllnari::!dad, en la compbmentaclón de la teoría con la re ali 

dad circundante y en la vinculación permanente d3 docencia, investi

gación y extensión unlversitaria. 

Por enre, la formación del profesional de la educación en la inst1111-

ci6n será teórico-práctica, ante la consideración de que la práctica

constante y progresiva sintetiza y convalida los conocimientos y 

permite al estudiante: asurnlr una actitud comprometida y critica. 

A los cursos de Espedallzación podrán aspirar los profesores que -

hayan concluido una Licenciatura en educación o una especiallzacl6n

e n la Escuela Norrnal Superior, siendo válidos los créditos que S? -

obtengan para los cursos de maestrfa, que posterlorrnenre S'3 dcfi -

oirán, asf como los de Doctorado. (45) 

(45). - " Información General " cit., pp. 16-20. 
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e) " UNIVERSIDAD A DISTANCIA " 

La Universidad Pedagógica Nacional ha lnstitufdo del " Sistema de -

Educación a Distancia ", mediante la convocatoria a los maestros -

normallstas titulados de todo el país, que actualmente estén en seL· -

vicio en escuelas federales o estatales, para ingresar en los cur 

sos de dicho sistema iniciados el 27 de noviembre de 1979, que se -

ofrecen en las sesenta y cuatro unidades del propio sistema y las -

cuales se encuentran di.stribuidas en el territorio· nacional. 

El Sistema de Educación a Distancia ( SEAD ) es una estructura 

académico-administrativa que se ocupa de la planeaclón y operación

del sisrema abierto de la Universidad Pedagógica Nacional, para lle

var los servicios educativos a la población que por distintas raza 

nes no puede asistir regularmente a las aulas. 

El SEAD ofrece estudios de nivel superior a los maestros normalis

tas en servicio, como parte de una estrategia educativa que aún la -

excelencia académlca con la didáctica, pretendiendo alcanzar los 

mtis elevados propósitos de profesionalización del magisterio. 

Los cursos aludidos se imparten para la Licenciatura en Educación -

Básica, con opciones terminales en: Educación Preescolar, Educa -
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ción Primaria, Educación Tecnológica, Educación Artística, Ed111;a -

ción Física, Educación de Adultos. (46) 

S!n ditda alguna, este sistema de " Universidad A!Jierta ", constitu -

ye, al igual que la U. P. N., que lo auspicia, evidencia de las 

mós r3ci~ntes de que el Derecho Social Cultural se abre camino 

p:recisamente para que los integrantes de los sectores mayoritarios -

de México, que forman el gran conglomerado de los económ1camen -

te débiles, tengan acceso, en todo el ámbito de la R·3pública. a los

beneflcios, individuales y sociales, que la educación superl'Jr trae -

aparejados. 

Para terminar, se impore referirnos a un 1:3ma de trascendencia 

para la vida de todas las universidades: La Libertad Acadérnlca. 

Si ella implica la exclusión de llneamientos y directrices de carác -

ter imperativo, q~ eventualmente pueden afectar los libres crlte 

rios culturales que deben imperar en todo centro de educacló11 su 

perior, _constituye un valor que debe ser invariablemente salvaguar -

dado en un país de democracia social. 

'/ menciono especialmente lo anterior porque en el artículo 7" del -

fi}creto de creación de la Universidad ~dagóglca Nacional ha ::¡ue -
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dado estableclda la norma qut::? dis¡innJ que " El Titular de la &.cre

taría de Educación Pública ... establecerá las modalidades acadé 

micas ... que requiera el desarrollo ele la Universidad Pedagógica 

Nacional •.• " 

Si el resto de esa disposición es correcto porque se refiere a la 

facultad de dicho funclonarlo sobre vigilancia del cumplimiento del -

propio decreto y sobre la organización de dicho centro de estudios, -

la parte que hemos transcrito sí es criticabla, puesto que se dejan -

a criterio del propio alto funcionario las modalidades aca~micas 

que han de adoptarse en la U. P. N. , y as criticable por la obvia -

razón de que esa facultad del Secretarlo de Educación Pública afee -

ta frontalmente el principio de la Llb3rtad Acad<~mica. 

Es por ello que me atrevo a proponer que esa espedflca norma re -

lativa a las modalidad::ls académicas sea der:>gada y !3:.tbstltuida por -

otra que, lejos de coartar el valor de Libertad Académica, lo con -

sagre de modo indudable. 

A tal efecto, propondría el siguiente nuevo texto del citado artículo -
7º : 

" El titular d::i 111 Secretaría de Edltcaclón PúbUca vigilará 
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el cumplimiento de los términos de u:::;::3 1foct-..no y establece -

rá las modalidades de organización q,1-3 r.~qui~ra el desarro -

llo de la Universidad P~dagógica Nocional, resolviendo ade 

más sobre aquellas otras que al ros~cto la proponga la pro

pia universidad, hecha excepción de las modalidad:?s acadé 

micas, que serán de la competencia exclusiva da la pro;:iia 

Universidad " 

(46). - Datos tomados de la Convocatoria de la Universidad Pedngó -

glca Nacional para la lnscripción en el SEAD, de 1::>79. 
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CONCLUS[ONES 

La educación superior tiene la flnalldad óptima y gen~ 

rica de perfeccionar intelectual y moralrre nte a sus -

destinatarios, a efecto de que coadyuven con la ma 

yor eficiencia al desarrollo cultural de la comunidad -

nacional. 

Si en los centros de educación superior oficiales es -

justificable el control directo del Estado, su interven -

ción no debe rebasar los lfmites e!~ la Libertad Aca -

démica, pues en esre valor se funda el mejor acceso_':' 

a la cultura, tanto de los maestros como de los alum 

nos. 

Dentro de los lineamientos constitucionales del Art. 

3° en mareiia educativa, la Universidad Pedagógica 

Nacional conrempla sus dos objetivos esenciales: 

Uno. de carácter lndividuallsta, consistente en el per

feccionamiento integral de sus destinatarios, y e 1 

otro, de proyección social, compuesto por el fomenco

de dos valores mt:dulares: El amor a la Patria y la -
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conciencia de la Solidaridad internacional. 

Comprenden las funciones de la nueva institución las -

siguientes: La docencia de tipo superior; la investí -

gación científica en materia educativa y disciplinas 

afines, y la difusión de conocimientos relacionados 

con la educación y la cultura en general. 

Sociológicamente .- la U. P. N., constituye un grupo 

institucionalizado, que se integra por individuos en 

relación o acción recíproca, posee unidad mental fun -

cional, y estructural y está provisto de normas regu -

laderas de sus vinculaciones, legales y sociales. -

Jurídicamente, Ja U. P. N., es un organismo desean -

centrado de la Secretaría de Educación Pública, que -

por ende, gozando sólo de autonomía técnica, tlere 

limitadas tl!nto sus facultades de decisión en su inde -

pendencia financiera como en su libertad académica. 

Para el mejor cumplimiento de sus fines, la estructu -

ra de la U. P. N., comprende: En el ámbito admi 

nlstratlvo, las Unidades de Recursos Financieros, de -

Recursos Humanos, de Recursos Materiales y Servi 
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clos Generales, de Servicios Escolares y de Informá -

tlca; y en el ámbito académico, Areas de Docencia, -

ele Investlgacl6n, de Difusión y Extensión Unlverslta -

ria, de &::rvicios de Bibliotecas y de Apoyo Acadé 

mico. 

Las Licenciaturas ya instituídas son las de: 1. - Ad -

ministración Educativa. 2. - Sociología de la Educa -

clón, 3.- Psicología Educativa, 4.- Pedagogía y, 

5. - Educación Básica; y los estudios de posgrado 

comprenden ahora las especializaciones en la Adml 

nistración Escolar y la Planeación Educat!V"a. 

A efecto de hacer accesibles en todas las zonas de 

la· República los cursos cle Educación Superior, la 

Universidad ~dagógica Nacional ha institufdo el "Sis -

tema de Educación a Distancia", que permitirá a 

gran número de profesores aspirantes, obtener estu -

dios universitarios. 

La Universidad Pedagógica Nacional, es frulD ce los -

mas recientes, del influjo en nuestro medio del Dare -

cho Social Cultural, complejo jurídico proteccionista -

de los sectores Laborales del Magisterio y que pro 
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clama el [erecho de toda fY.! rsona H racibir la educa -

ción en sus dlversos niveles. 

En salvaguarda del principio de libertad académica, 

que es reflejo del derecho social a Ja cultura, debe -

derogarse la disposición que, contenida en el artículo-

70 del ~creta de Ja creación de la U. P. N., otor -

ga al Secretario de Educación Pública la facultad de -

"Establecer las modalidades académicas de ia Nueva -

lnstitución", para ser substituida por la que consagre

la plena libertad académica en el seno de la propia 

Universidad Pedagógica Nacional. 

Puesto que las nuevas iniciativas del Estado en Educa

ción Superior indican en forma inequívoca la decisión -

de imponer formas verticales de gobierno interno, re

nunciando a los recursos de legitimación participativa, 

para garantizar el orden, se abandonan las opciones -

democráticas a pesar de que el artículo 3 º Constitu -

clonal las establece. 

La Unl versidad Pedagógica Nacional, creada por el 

Estado (Gestión Admtlva. 76-82), representa los gra -

dos d0 diferencia en su regularización autoritaria, 

puesto que en la U. P. N., el Secretario de Educa 
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cl:'1n Pítbli<;;i, asume el poder de las decisiones bá 

sicas: establece las modalidades académicas y orga -

nizatlvas de la institución y nombra y remueve libre -

mente al rector, quien a su vez es un funcionario 

fuerte, con capacidad para administrar sin consultar -

y para designar al personal académico y de apoyo, 

por bajo de él existe un cons'3jo académico, práctica -

mente consultivo, con una participación minoritaria 

de profesores y estudiantes y un Consejo Técnico in -

tegrado exclusivamente por funcionarios de la Un!ver -

sldad. Como se ve el esquema bloquea, la Interven -

ción académica y la sorne te al arbitrio de funciona 

rlos directamente dependientes del Ejecutivo. 

El artículo 3 ° Constitucional en su párrafo VIII, dice -

lo siguiente: "Las universidades y las demás lnstltu -

clones de educación superior a las que la Ley otor 

ga autonomfa, tendrán la facultad y la responsabill 

dad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines -

de educar, investigar y difundir la cultura de acuer -

do con los principios de este artfculo, respetando la -

libertad de cátedra e lnvestigaclón y de Ubre exámen -

y discusión de las id·eas, determinarán sus planes 



.111 

programas; fijarán los términos d:! ingreso, promo 

ción y permanencia d::! su p:!rsonal académico; y ad 

ministrarán su patrimonio. Las relaciones labora 

les. tanto del personal académico como del adminis 

trativo, se normarán por el Apartado A del Artículo -

123 de esta Constitución, en los términos y con las 

modalidades que establezca la Ley Federal del Traba -

jo especial, de manera que concuerden con la autono -

mía, la libertad de cátedra e investigación y los fi 

nes de las instituciones a que esta fracción se refle -

re". 

El Artículo 7° del D3creto da creación de la U. P. 

N., de fecha 25 de agosto de 1978, dice lo siguiente: 

"El titular de la Secretarfa de Educación Pública vlgl -

la.rá el cumplimiento de los términos de este decreto -

y establecerá las modalidacbs académicas y de orga -

nlzaclón que requiera el desarrollo de la Universidad -

Pedagógica Naclonal, resolviendo además sobre aque -

Has otras que al respecto le proponga la propia Unl -

versldad". 

Por lo consiguiente el espfrltu del legislador es s5lld~ 

mente explicado cuando dicho precepto Incluye en la 

fracción VIII ele la Constitución Mexi.cana "tendrán la -

' '•' 
--·1 
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facultad y la responsabilidad de gooornarse asr mis 

mos; reallza.rán sus fines de educar, investigar y di -

fundlr la cultura de acuerdo con los principios de 

este artículo, respetando la lloortad de cátedra e in -

vestigacf.ón y de libre exáme n y dlscus!ón de las ide -

as, dete rrnlnarán sus planes y programas". 

Ahora bien, el artículo 7° del Decreto de creación 

de la U. F. N., ·limita, sujeta y coarta la libertad, -

no solo de determinar los propios planes y progra 

mas de est1.1dio a que debe sujetarse la U. P. N., 

por consiguiente interviene afectando la libertad de 

cátedra y nsr mismo la de investigar y difundir la 

cultura por señalar dicho precepto. - "El titular de 

la Secretaría de Educación Pública establecerá las mo 

dalidades académicas y de organlzaclón que requiera -

el desarr<illo de la U. P. N., resolviendo además 

sobre aquel las otras que al respecto le proponga la 

propia Unlve rsldad". 

Se hace necesario sustentar el criterio por parte de -

el ponenlE ele incidir en la inaplazable urgencia que 

tiene para la U. P. N., y para el propio Estado me -

xicano el que se le conceda la autonomía que requ!e -

re dicha Institución educativa, no solo por considerar-
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se un plantel más d~ cultura, sinn tl:->r ser la imi)ar 

tición de esta ;;ultura hacea los mentores q'..le deren 

dar cumµlimiento a lo estatuido no solo en el párrafo

Vlll del Art. 3 º Constitucional, sino a la propia ga 

rantía individual que 1reña!a dicha norma. 

Si a la U. N.A. M. , le fue concedida su autonomía, 

por la importancia que reviste la libertad de cátedra, -

lnvestlgaclóf!_y difusión de la cultura. -por encargarse

mestra máxima casa de e_studlos de preparar a las 

futuras generaciones en las diferentes profesiones, 

S9 avoquen o nó a impartir cátedra. 

Por consiguiente y al ser la U.P.N., una institución -

que capacita al magisterio nacional; obviamente exis -

ten suficientes fundamentos, socio-jurídicos para que -

la institución de referencia obtenga la autonomía que -

requiere su d:?sarrollo social, cultural y ci.entífico, 

y sobre todo por tratarse de una institución nacional -

como toda proporción guardada la U. N.A. M. 

Por las rawnes expuestas el ponente se permite formular el ante -

proyecto de Reformas al Decreto de Creación de la Unlvecsldad 

Pedagógica Nacional y con ello se de cumplimiento al espíritu del -

Leglslarlor establecido en la fracción VIII del Art. 3° Constituclo -
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na!. 

Se propone el Anteproyecto de Reformas al cecreto de Creación de 

la Universidad Pedagógl.ca Nacional en sus Artículos 1, 7, 8, 12 -

fracclónes Ul, VII, X, XI, XII, XV y XVI, 29, 30 y 31 de fecha -

25 de agosto de 1978, reformas que deben realizarse por el C. 

Presidente de la República en _!Jase a las facultades que le confie -

re la Constitución Política vlgente con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que es un propósito de los gobiernos revolucionarlos la creación -

de instituciones democráticas funcionales que debidamente solidar! -

zadas con los principios y los ideales nacionales y asumiendo res -

ponsabllid~d ante el pueblo, queden Investidas de atribuciones sufl -

cientes para el descargo de la función social que les corresponde. 

'. ·1t. 

Que el postulado remocrático demanda en grado creciente la cleleg~ 

clón de funciones, la dlvlsl6n de atribuciones y responsabllldacres, -

la objetivación social de las lnstltuclones y la participación efectl -

va de los mle mbros Lnt-egrantes de la colectl vi dad en la dirección -

de la misma. 
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Qu;:!, ha sido un ideal de los mismos gobiernos ~volucionarios y 

de las clases universitarias mexicanas obtener por Ley Ja autono -

mía de las Un:versldades Nacionales .. 

Que es ·necesarlo capacltar a Ja Universldad Pedagógica Nacional, -

dentro del ideal democrático revolucionario, para impartir una -

educación superior, de contribuir al progreso de México en la con

servación y desarrollo de la cultura mexi-cana participando en el -

estudio de los problemas que afectan a nuestro País, así como el -

de acercarse al pueblo para realizar el cumpllmiento eficaz de 

las funciones del magisterio y mediante la extensión de su obra 

edtJcativa. 

Que el gobierno de la U.P.N., deberá ejercerlo directamente el 

Consejo Universlrario, el cual estará Integrado por los sectores 

representativos de tos diferentes organismos que la constituyen. 

Que la autonomía universitaria debe significar una más amplia fa -

cllidad de trabajo, al mismo tiempo que una disciplinada y equill -

brada libertad. 

Que es necesarlrl dar a alumnos y profesores una más directa y 

real ingerencia en el manejo de la Universidad Pedagógica Nacional. 
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Que es Indispensable que n:Jnque aLitónoma, la Unlvers\dad siga 

siendo una Universidad Nacional y por ende una instltuclón de Es -

tado, en el sentido de que ha de responder a los ideales del Esta -

do y contribuyendo d:::ntro de su propia naturaleza al perfecciona -

miento y logro de los mismos. 

Que para cumplir los propósitos de elaboración científica, la Uni -

versidad Pedagógica Nacional debe ser dotada de aquellas oficinas -

e instituciones que dentro del gobierno puedan tener funciones de -

investigación y q'..e de una manera fácil y eficaz el gobierno debe -

contar sle mp re con la colaboración de la U. P. N. , para los se rvl -

cios de investigación y superaclón que pudiera necesl tar. 

Art. 1 º Se cr-a la Universidad Pedagógica Nacional, -

como Institución de Educación Superior con autonomra

propia, teniendo la facultad y responsabilidad de go 

bernarse así misma,; realizando sus fines de educar, -

investigar y difundir la cultura de acuerdo con los 

prlnclplos del Art. 3 ° fracción VIII, res~ tanda la U -

bertad da cátedra e investigación y de libre exámen -

y discusión de las ideas; determinará sus planes y 

programas; fijarán los términos de ingreso de promo -

ción y permanencia de su personal académico; y ad 

ministrar su patrimonio. 
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Ar·t. 7° El Cnnsejo LJ,1iversimrin tb In U.P.N., vi -

gilan'i el cumpllmienm d(! los ténnirws dd presente -

f'ecreto y establecerá las modalidades académicas y -

de organizadón que requiera el desarrollo de la mis -

ma institución resolviendo todas las cuestiones con 

ce rnientes a su funcionamiento. 

Art. 8° El Consejo Universitario propondrá cuando -

lo estime conveniente al Ejecutivo Fed3ral, el esta 

blecimlento de instituciones similares a la U.P.N. y -

vinculadas con la misma, para atender las neceslda -

des de servicios educativos en reglones determlnadas·

del país. 

Are. 12° S-:>n facultades y obllgaclones del Rector: 

111. - Sorn~ter al acuerdo del Consejo Universitario, -

los asuntos que a su juicio así lo requieran o los que

disponga el propio titular del ramo; 

X. - Presentar al Consejo Unl ve rsltarlo un lnforme -

anual d3 actividades académicas y administrativas y -

poner a su dlsposlción la información que. le SP.a solt -

citada; 

XI. - Elaborar y presentar oportunamente el Consejo 
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Unlv:irsitario, el proyecto de presupuesto anual de la -

institución, así corno Informarle del ejercicio pres u -

puestal anterior; 

XII. - Nombrar y remover a los secretarlos acadé 

micos y administrativos, a los jefes de área acadé 

mica y al jefe de la Unidad de Planeac!ón a que se 

refiere el artículo 23> previa aprobación del Consejo -

Un! versi tario; 

XV. - Celebrar, previa autorización del Consejo Uní -

versitario, convenios con los gobiernos de las entlda -

des federativas para coordinar servicios educá"tívos 

similares a los que preste la universidad; 

XVI. - Estabiecer, pr~via aprobación del Consejo Uni -

versitario, comisiones consultivas que coadyuven al 

b:.ien funcionamiento de la Institución. 

Art. 29° La organización y funcionamiento de la Co -

misión Académica Dictaminadora así como el estable -

cimiento de las categorías y niveles de clasificación, -

serán objeto de la reglamentación q11e al efecto expe -

dirá el Consejo Universitario d<:! la U. P. N., conforme

ª criterios de orden exduslvnrnGrttc acadétnlcm, y sln

perjulcio ele los dc•rcch:>s de los ~rab11j¿1dnres. 
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Art. 30° Para los efectos que correspondan, serán 

considerados trabnjmbrt.)s ck.: confianza: El Rector, 

los Secretarios Académico y Administrativo, los Jefes 

de Ar~a Académica, los r~sponsablcs de coordinar 

actividades aca&micas o administrativas, los Jefes y -

S•Jhjefe s de lJnidade s y Departamentos. 

Art. 31 º Las relaciones laborales, tanto del personal 

académico corno el administrativo, se normarán por -

el apartado "A .. del artículo 123 ·de la Constitución 

vigente, en los términos y modalidades que establez -

ca la Ley Federal del Tn1bajo conforme a las carac -

terístlcas propias de un trabajo especial de manera 

que concuerden con la autonomía, la libertad de cáte -

dra y los fines a que se refiere la fracción Vlll del -

A rt, 3 ° Constitucional. 

TR.A NSITO RlOS 

PRIMERO. - Las presenres reformas al decreto ele 25 -

de agosto de 1978 entrará;1 en vigor el día de su pu -

bllcacl6n en e 1 íJlario Oficial de la Federación, 



, 120 

SEGUNOO. - Eu tanto entr~n en funclonamicnto la tota

lidad .:10 las categarías y niveles ~ducntivos a qu3 se -

refieren ;-¿:spe<:tivamente las fracción V y VI del artí

culo 14, el. fü.:ctor fijará los criterios para la repre -

sentación del personal académico y del alumnado eo -

la integración del Consejo Académico. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. De la Educación Superior en México
	Capítulo II. Creación de la Universidad Pedagógica Nacional
	Capítulo III. Estructura y Funciones de la U.P.N.
	Conclusiones



