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N T R o o u e e o N 

Abordar un tema de Soclologfa de le Educecl6n desde 

una perspectiva crftica reviste _gran lmport•ncl•• d•d• I• esc•sa 

cantidad y celldad de escritos que sobre este tema se han reell-

zado y que hayan logrado dar una slstematlzaci6n compl~t• el anA 
lisis polftlco y social de la educacl6n cepltallsta en M6~1co. 

Estudiar algo de este vastfslmo tema tiene ademas otra Implica-

ct6n -aparte de la de a~enturarse a un terreno casi desconocido-: 

comprometerse a tomar una posición polftica. 

Las concepciones y posiciones m6s definitivas y co~ 

secuentes. han sal ido de grupos o partfdos polfticos o de lnves-

tfgadores ligados a tal o cual corriente de Izquierda: pe ro. SE!_ 

bre todo, han salido de esos mcivfmtentos estudiantiles y unfver-

sitarios que, desgraciadamente, aún han dejado en gr•n parte, sus 

experiencias y aportes reales en el aire y por lo regular, han 

sido poco retomadas por 1os estudiosos de la soc_iologfa de la ed~ 

cación: vease. por ejemplo. lo poco sustancioso que hay de escrj_ 

to acerca de1 movimiento estudiantil-popular de 1968. lo casi ".!!. 

to sobre las experiencias de vinculacf6n con las luchas populares 

de una gran cantidad de companeros. tas dl~erentes tendencias en 

la autogestf6n universitaria; 1a experiencia de las preparato-

rlas populares, el problema de las universidades como gener~doras 

de cuadros revo1ucionarios, el sindicalismo universftart~. sud~-

finición y perspectivas, etc., etc •• etc; esto es, he h~bldo po-

ca capacidad de sistematizar y teorizar la enorme cantidad de el.!!. 

mentos que ha traido consigo e1 fen6m&no de la educacf6n de masas. 
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En el trabajo que aquí se presenta esto no piensa 

h~~ers~. ni mucho menos, o~ras mentes ~ucho m6s ~rganlzadas ya 

se lo estan planteando. con el objetivo de· dar una salida a'lter

nativa a la lucha por democratizar la enseftanza y a la lucha· re

volucionaria, pues, ni duda cabe, la experlencl~ de los movlmlen 

tos estudiantil.es y universitarios tienen en perspectiva su lnt~ 

graci6n a esta lucha de manera cada vez más Inmediata y decidida. 

El trabajo que aqui se Introduce. no tiene otra pr.!!.. 

tensión que 1~ de aportar al conocimiento dP. lo que se Impone, 

se concibe y se lleva a cabo por parte del estado mexicano, en 

materia de educación, para reproducir su tdeologfa de clase y 

los cuadros necesarios (o Innecesarios) para la producci6n ca-

pltal i sta. Esto es, se trata de explicar cual es la polftfca 

del est~do mexicano en el aparato escolar de ~asas, en una ~poca 

determinada (1971-1976) y sobre ciertos nfveles educativos: 

los 1 lamados medio, medio_superior y superior. 

Se trata de una breve síntesis e fntento de si.stem.!.. 

tlzaclón acerca de la posición asumida por el gobierno de Luis 

EcheverrTa en lo que se refl~~e a su concepc16n sobre la educa·

cf6n y lo realizado en los niveles mencionados. 

Se busca, por ocro lado, -lo que ya es demasiado 

pretensioso. se reconoce- resenar y describir acerca de un nuevo 

problema que aparece en el sexenfo: el modelo de descentraliza-



cfón educativa y su conformaci6n como la soluci6n a los proble-. 

mas del crecimiento centralizado de las instituciones educ•tlvas 

de nivel medio y superior, ya para entonces sumido en la desorg~ 

nizaci6n y la anar-qufa. Ello constituye, de hecho, el tem• 

central abordado por la presente tesis. 

La idea generat que guia el análisis de estos temas 

es la siguiente: 

En la medida en que el .-~gimen d~ Luis Echever-ría 

Alvarez ingresaba a gobernar bajo una situacl6n de desgaste de 

todo un periodo de desarrollo. y sumido en el comienzo de ta crl 

sis estructural de car¿cter prolongado que padece el paTs, la 

educacl6n, tanto en sus concepciones, como en sus realizaclones, 

tanto por la posición asumida en la Reforma Educativa, como en 

el nuevo modelo de educaci6n descentralizada. 

persegutrTa el objetivo de recuperar y mant:ener la imagen de. e.!_ 

tado benefactor. de régimen populista. de un gobferno preocupado 

por la satisfaccfón de las necesfdades de las masas. en partfcu-

lar de las de la peque;,a burguesía. Al tfempo que ellos~ bu~ 

caba. se redefiniría y consol tdaba una orientación y carácter de 

la educación. de tal manera que. pudiera desarrollarse conforme 

a los r.equerimfentos del aparato econ6mlco y social del caplta-

1 ismo dependiente mexicano. 

3 
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En ese contexto. la Reforma Educativa de Luis Ech~ 

verrTa Alvarez levanta un nuevo modelo de desarrollo ~ducatlvo: 

el modelo descentral Izado., a t'ra\ll'és del cual se buscaron (y se 

buscan) solucionar los problemas de la educacl6n de masas: el 

gigantismo, la excesiva concentracf6n y los conflfctos polftfcos 

estudiantiles y universitarios, Introduciendo en el Interior de 

las nuevas instituciones nuevos mecanismos de control y nuevas 

formas de organización, trat~ndo de hacer de la educacf6n media 

y superior una edu.cacf6n más eficiente, mSs dinSmica y estable. 

11 1 

En el trabajo se parte de la sfgufente elaboración 

tedrico-conceptual 

El Aparato Escolar de Masas (AEH) es la forma su-

perestructural que adopta la educacfón en Jos paises capitalts-

tas; es la expresión del contenido y orientación de la ense~an-

za y la cul~ura burguesas. y se ubica como uno de los más impar-

t"ant"es pilares del control y reproducción ideo16glca del 

de Producción Capit:alfst"a .. 

Modo 

Los elementos más import.antes para comprender el e~ 

tablecimiento de la forma más desarrollada del AEH son la lucha 

de clases y la estructura industrial y urbana de cada sociedad 

concreta. En este contexto, el AEH se encuentra determinado, 

en últ"ima Instancia por la estructura económica y por el gr•do 

de agudizamiento de la lucha del prole~ariado y la burguesTa a 

partir de una situación hist6ricamente determinada. 
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Para lograr delimitar y ubicar perfectamente las e~ 

tap.as de desarrollo del AEH se debe de partir de los diferentes 

periodos de lucha de clases: 

no (del bloque en el poder) 

"las transform•clones en el S.!!_ 

seftalar•n per¡odos dlstlnt:Os en 

una formación social. Estos cambios. resultado t•nto da madi-

Ficaciones en la base (económl ca) 

forma en que· se resuelven las contradiccio~es entre cl•s~s y fra~ 

clone~ en el seno del bloque. senalan 11 momentos 11 d 1 fe rentes. 

periodos. que se expresan en un cambio en las modalidades .que~ 

sume la dominaci6n 11 
.. 

( 1 ) 

Desde el punto de vista de este trabajo en México 

el periodo de lucha de clases a partir del cual el AEH adquiere 

sus características más desarrolladas y masivas. es el que parte 

de la década de los SO. En su estructuracf6n se delimitaran 

perfectamente y en forma definitiva. las funciones que debe cum

plir. asf como las contradicciones en las que se halla inmerso .. 

El AEH ha sido 1 'bu rgués" • esto es. ha sido utlll-

zado y conformado como aparato propio de ta burguesfa para la r!!._ 

producción de tas relaciones de dominac16n, al nivel -sobre todo

de tos valores ideo16gicos, para adecuar la oferta de mano de 

obra califrcada a las necesidades del mercado de trabajo capfta-

lista, y como mecanismo a través del cual se expresa la alianza 

de la pequeña burguesTa con la clase dominante .. Esto deja el!!_ 

( 1 ) Vascont. Tomas Amadeo. Gran Capital 
América Latina. Serle Popular ERA. 

y Hllltarlzacl6n en 
México. 1978. p. 16. 



ro que aQn y cuando la educacl6n pretende ten~r un carActer de 

masas, ~s principalmente la pequefta burguesfa la que se benefl-

cra de ésta (al fgual que la burguesra. obviamente). 

En los paises capital is tas. la educaci6n se encue~ 

tra 1 igada indisolublemente al desarrollo de la lndustri'a• de 

la utilización capitalista de la ciencia y la t4!cnlca·y. en·.fln, 

del aparato productivo e Improductivo de cada sociedad concreta. 

En otras palabras, estos elementos, forman parte del proceso a 

través del cual se estruc'turan y desarrollan las bases sobre las 

que se coloca el AEH. 

En los paises caplt:allst:as dependientes, el AEM ad-

quiere nuevas modal ldades. En tanto que su crecimiento e·sta 

ligado a los requerimientos de tos pafses fmperJalist:as, y en 

t:ant:o que sus sectores principales de la economfa est:An dlrect:~

mente controlados por el capi~al ex~ranjero y las fracciones de 

las burguesías locales asociadas a el los, se da un desarrollo d.!!, 

formado de la economra en general y de la Industria en particu

lar, que no corresponde a las necesidades del consumo interno, 

del t:lpo de produccl6n que se da y del empleo. 

6 

Desde el punto de vista de los Intereses lmperlall~ 

t:as. la producci6n y la reproduccl6n de la educac16n lndependle~. 

te, persigue los siguientes objetivos: ••satisfacer la demanda 

de mano de obra calificada que reclaman sus Inversiones y ade-



cuar el tipo de enseftanza al tipo de tecnologT• q~e los mismos 

requieren. real Izar los estudios de recursos natu~ales y I• In

vestigación de mercado que les permitan racionalizar su cAlculo 

econ6mico y crear las condiciones para poder trasl•dar a los E. 

U. el mejor personal local para trabajar en sus grandes laborat,2_ 

rios º• alternativamente. hacer que la actividad clentffica co-

rrespondient.e se desarrolle localmente" ... 2) 

Estos objetivos· le interesan al imperl~llsmo. en la 

medida en que a t~av6s de ellos la produccl6n v la reproduc~l6n 

de la economfa dependiente se realizan en su b~neficio; hecho 

Jmportante. ya que de ello depende gran parte de las ganancias ·y 

recursos que aquel obtiene continentalmente. 

Desde el punto de vista interno de ·Jos paises depe~ 

dientes. la Industria. la c·iencia y la tecnologfa son elementos 

subi'rdlnados al ritmo de desarrolio Imperialista va las atadu-

ras que impone la división internacional del trabajo. En su 

proceso de formac16n y consol idaci6n. el pafs _dependiente requr~ 

re. por tanto. de una infraestructura mfnima escolar (sobre to-

do de los niveles superiores) para proveerse· del material huma-

no calificado y técnicos de alto nivel. para poder adaptar la 

tecnologTa proveniente del exterior. entre otras cosas. Esto 

trae consigo que. las políticas ed~cacivas y de investigación 

cientffica de los gobiernos de los paTses dependientes se muev•n 

al ritmo que impone la burguesfa y el estado imperialista·~ den

tro de una situación que tiende a consolidar y agravar la situa-

( 2 ) Wschebor. Mario. Imperialismo y Universidades en Améric• 
Latina. Ed. Dlógenes, México, 1'974. p. 37. 

7 



ci6n de dependencia. 

Indudablemente que dependerá de cada sltuecl6n con-

creta. de cada paTs dependiente. el que esto se h•g• ast o de 

otra manera. pero lo que sT es un hecho es que, la relaci6n que 

se establece entre el sector productivo del pafs y el AEH no ti.!!_ 

ne una confluencia directa: es mas, ~sta rel•cl6~ tiende ·a en-

sancharse cada vez más dado el caracter deforme de la ecOnomfa 

dependiente. Como seftala Harinl "en A1n6rlca Latina el desa-

rrollo de la educacf6n no tiene una ret·acl6n causal directa con 

el desarrollo de las fuerzas productivas; adem~s, la contradlc-

ci6n existente entre los dos fen6menos, lejos de atenuarse tlen-

de a agravarse". 3) 

Dependara del anál~sis concreto de una sltuac16n 

concreta el especificar el -grado de esta contradiccl6n y el ca

rácter que asumen las diferentes funciones del AEM. 

Quiero agradecer la colaboracl6n que, para la realj_ 

zación de esta tesis, prestaron: Hanuel Pérez Rocha, quién dlrl 

gi6 e hizo valiosísimas aportaciones al presente trabajo. A 

Gilberto Silva. que colaboró con sus sugerencias, e Influyó indl.. 

rectamente en la recabación del material utilizado. A Patrl-

cia Salcido. compaMera única; sin su Impulso y dedicación este 

trabajo nunca hubiera podido ser terminado. A mis camar•da_s. a 

quienes dedico ésta modesta tesis. 

8 

3) Marini. Ruy Mauro. 
Latina. STntesfs, 

Los Movimientos Estudiantfles en América 
No. 1, Héxlco. 1971, p. 10. 



.. Ese ai'io ••• también se caracterizó por un viraje de algunos 
núcleos estudiantiles contra la Izquierda tradicional. Fué 
cuanto surgieron las 1 lamadas disidencias universitarias 
integradas por elementos estudiantiles que formulaban una 
nueva t§ctlca polTtlca. Ese viraje fu~ lmport•nte porque 
significaba que al mismo tiempo que el movimiento estu
diantil brasllef'io comenzaba a salir a· la calle a luchar. 
procuraba negar los errores de la izquierda tradicional y. 
sobre todo, la legalidad burguesa. Nuestra lucha sfempre 
giró en torno a la negación de esa legalidad como una for
ma de lucha contra la burguesfa en el poder. 

LQué habia sucedido? sencillamente que la Izquierda tradi
cional comenzaba a ser superada. Su prohfbici6n de efec
tuar manifestaciones fuera del recinto unlversit•rfo. su 
orientación actual de"ntro de los lfmites de las leyes bur
guesas, todo eso llevaba a los estudiantes ... a rechazar, 
por prfmera vez, su gufa polftica. 

Iniciamos aquel a~o con una nueva perspectiva: la radicalL 
zación del movimiento estudianti 1. 

Los estudiantes comenzaban entonces a sentir en carne pro
pia el problema del desempteO. Los universitarios, después 
de graduados. no podfan ejercer sus profesiones y acababan 
trabajando en cargos burocráticos. O lo que era aún peor. 
quedaban desempleados, viviendo a costa de sus familias. 

Pero también había otro tipo de crisis en la universidad: 
la crisis de la profesional ización. No había una verdadera 
formación profesional de !os estudiantes y nuestras unlver 
sidades estaban bastante atrasadas. No tenfan medios mate= 
rlales suficientes ni un financiamiento estatal adecuado. 
Nuestro sistema ense"anza universftario era puramente aca
démico, tradlcional 11

• 

Testimonio de Vladimir Palmefra, dirigente estudiantil bra 
sllei'io .. En: Los Subversivos .. Antonio CaSo. Premio Testimo= 
nlo 1973. La Habana, Cuba 1973. 



CAPITULO 1: NOTAS SOBRE LA SITUA~ION ECONOMICA Y SOCIAL •EL 

REGIHEN DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ. 

9 

Las presentes notas tienen la finalidad de ubicar en 

sus rasgo~ mas generales la situación econ6mica y social en la 

que se desarroll6 la polftlca educativa del rEglm~n de Luis Ech~ 

verrfa Alvarez. En ellas no se pretende realizar todo un an6-

lisis de la situación que asume el período , n f de 

las coyunturas particulares que por entonces se dieron. Se 

trata entonces solamente de señalar aquellos rasgos que, de una 

o de otra manera, influyeron en la determinación de tas posiclo-

nes de la Reforma Educativa Echeverrfsta y el marco en el que 

se desenvolvieron las diferentes reformas ocurridas en el Apar!!_ 

to Escolar de Masas. 

El contexto de la sltuac16n econ6mlca y social del 

sexenio Echeverrista és et del comienzo de ta crisis estructural 

de carácter prolongado, producto del agotamiento del modelo de 

desarrollo seguido por el pafs, fundamentalment_e desde la década 

de los 50. 

Este agotamiento se expresa en la violenta ruptura 

de las alianzas del estado con sectores Importantes de la peque~ 

ft• burguesfa y del campesinado, a partir de las respuestas repr~ 

slvas que aquél dl6 a las demandas y reivindicaciones de estas 

clases; en el estancamiento e Incapacidad del sector agropecua-

rlo para cumplir con eficacia su papel dentro del capitalismo m~ 

xi cano; en la agudización de la crisis Internacional y en la 
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profundizaci6n de la dependencia. junto con el afianzamiento in-· 

discutible del gran capital local prolmperlallsta como la frac-

clón hegemónica de la burguesía: capital colocado en los secto-

res financiero, Industrial, agrario y comercial. sustent:ando un 

nuevo proyecto de desarrollo; en la alta y desigúal concentra-

c16n del ingreso¡, en la enorme tasa de desempleo que emp.ie-z•: ac.!!.. 

leradamente a golPear no s61o a obreros y ~ampesinos. slnO t•m

bi~n a sectores de profesion.istas y técnicos especializados. etc. 

y en el deterioro de los salarlos reales de los trabajadores de 

ciudad y el campo. 

Al comenzar la década de los 70. el dinamismo de la 

acumulaci6n de capital se enfrentaba a una real tendencia al 

estancamiento y 

tructurales. 

a la agudización de las contradicciones es-

Con la entrada d.el gobierno de Luis Echeverrfa se 

abría la perspectiva de hacer frente a este agotamiento, gener~n

do un nuevo modelo de desarrollo que colocara al Estado como el 

Impulsor y administrador fundamental 

apoyo de la acumulación capitalista. 

para brindar las bases de 

El gobíerno, bajo una aparente posici6n autocrftlca, 

echó a andar una polftica económica denominada de "desarrol.lo 

compartido 11
, junto con una "apertura" en la polTtlca de con-

trol clasista. Esta~ dos concepciones irán Juntas, pues como 

lo sei'iala un autor: "Con Luis EcheverrTa 11eg6 a la dirección 

del Estado un equipo que sostenía la necesidad de realizar~ refor

mas tanto a nivel de la estrategia de desarrollo como en el te

rreno propiamente polftico, y la convicción de que el Estado de-



de fortalecerse para poder real izarlas". 
4) 

Has, bajo esta forma, el gobierno de Lufs Echeve

rrTa Alvare~ cobljarTa los Intereses del gran capital, asentah-

do las bases para su hegemonTa completa. conciliando a la vez 

con el peque~o y mediano capital, mediante la bGsqueda ·del en-

sanchamfento del mercado interno para sus productos, tanto como 

en el mercado ex~erno. Por otro lado, se busca recuperar, a 

t: ravés de 1 a "apertura democrática 11
• cierta base social perdL 

da con el movimiento de 1 68, canalizando esta polft:fca hacia 

1 1 

los sectores de Ja pequefta burguesfa urbana, con un supuesto di~ 

logo en las universidades y con Tos partidos reformistas, a la 

par que se remodetaba el aparato de control de la clase obl"'e_ra. 

Para llevar a cabo el proyecto trazado se di6 toda 

1a protecc16n e impulso necesario a los distintos sectores de 

1a industria. echando a andar mecanismos tales como Ta reducción 

de impuestos. asesorfa técnica. estudios de preinversi6n. fnve~ 

tigacl6n de mercado. abastecimiento de materias primas, es~fmu-

los a la creación de nuevas Industrias. exenciones fiscales en 

operaciones temporales de importación-exportación hasta en un 

75%, o bien totalmente a través de los Certificados de Oevolu-

cl6n de Impuestos (CEDIS), etc. 

Dentro de1 nuevo modelo de desarrollo se colocaba 

al estado como eficaz palanca y mecanismo de Impulso a la ecum~ 

( 4 ) Labastlda, Julio. 
dernos Polf~icos. 
p-. 48. 

Nacionalismo Reformista en México. Cua 
No. 3, Enero-Marzo, 1975, México;--



12 

1aci6n. sobre todo para desarrollar la demanda a tr•vés del 9•~· 

t:o públ leo. 

Sin embargo. el desgaste sufrido por el sistema no 

daba para mucho. y a causa del aumento de la demanda p~r parte 

del gobierno y la contraccl6n de la lnvers16n del sect:or priva-

do. la carrera fnflacfonaria se convirtió en desenfrenada s·obre 

todo a partir de 1973, agravando con ello )os ya -~gudos pr~blemas 

en la balanza de pagos e Induciendo al movimiento alcfstlco de 

los_ precios. Un autor expresa esta situación seftatando que 

las causas de la lnflaci6n fueron: 11 E 1 1 ne remen to de 1 gas to en 

proporcf6n mayor que· el producto, en cuyo caso el aumento de los 

precios es causado por el alza de la demanda nacf·onal no satis-

fecha con una mayor oferta. A lo anterior se ha sumado los 

efectos del aumento de los pre~los de las importaciones y el I~ 

·cremento de las exportaciones que disminuyen la oferta nacional. 

ma5 el reajuste de precios en materia de electricidad y petr6-

leo. la Inflación suele ser producida por el incremento de 

la demanda mayor.que la oferta o por aumento de los costos de 

produce Ión. En la inf laci6n que padecemos en México ha ~red~ 

minado el aumento de la demanda, a Juzgar por los cuantiosos 

gastos del sector público que no se tradujeron en Incremento de 

bienes y servicios para el mercado". 
( 5) 

En general, algunas otras presiones inflacionarias 

fueron durante el sexenio, las siguientes: 11 1a agrlcult'ura au-

( 5) Torres Gaitán, Ricardo. Inflación con Depres16n Econ6ml 
ca. Problemas del Desarrollo, No. 22. Afto VI,, Hayo-:r~ 
llo, Héxico, 1975, plg. 24. 



13 

mentó sus precios 180.9% de 1970 a 1975; la rama de textiles de 

fibras artificiales aumentó sus precios en 193.3%; en 1 a rania 

de productos alimenticios, el aumento fué, en los mismos •ftos, 

de 212.7%; en los transportes el monto del aumento fué de 260.4% 

y en los precios del petróleo y la química básica los aumentos 

fueron de 246.4% y 171.8% respectivamente. El aumen·to general 

de la lndus.trla fué de 173.4%". ( 6) 

La situación provocada por la Inflación no podfa 

ser más grave: reconcentración del ingreso en pro del sector 

burgués; estancamiento económico; deterioro del nivel de vida 

de los trabajadores; poder de compra en franca reducci6n; es-

peculación (con materiales de construcc16n, azúcar, café, cig~ 

rros. etc .. , gasolina, terrenos, d'ólares, rumores); efectos de-

siguales en las ramas de producción, resentidas negativamente 

sobre todo en los sectores de producción de artfculos de consu-

mo; cafda de la tasa de plusvalía (a precios corrientes de 

449% en 1971 a 357% en 1974 y a 314"en 1975 ( 7 »; agudización 

de la competencia; contrabando; aumento lncrefble en el fndl-

ce de precios (según cálculos conservadores de 70% en el lapso 

de 1970 a 1974 <. 8 »; con una inflación que aumenta p~lmero a 

5.6% en 1972, se desborda a 12.4% en 1973 y a 24% en 1974; con 

un crecimiento de la economía que cae de 7.3% en 1972 a 4.2% en 

( 6) 

7) 

8 ) 

Arriaga. Ha. de la Luz. Velaseo. Adur y Zepeda. 
Inflación y Salarlos en el Régimen de L.E.A., 
véstlgacfón Econ6mlca. Nueva Epoca. Vol. XXXVI. 
.Julio-Septiembre. México, 1977, p. 224. 

ldem. p. 229 

Torres Gait:án. op. cit •• p. 25. 

Eduardo. 
In

No. 3, 



1975; con ·un daflclt que crece 5 veces a partrr de 1971 

(3,643.4 millones de d61ares. 9) En este contexto las es-

pectativas devaluatorlas no se hicieron esperar. con la devalu.!!,_ 

c16n lleg6 para quedarse y arraigarse la crrsrs,.. la cual adqulrJ. 

r§ un carácter permanente y prolongado. 

riaJfsmo se consolidarfa y extenderfa en el pafs. en boca del 

Fondo Monetario Internacional, quien trat6 y tratarS de r~sol-

ver los problemas causados por la inflacl6n con un programa de 

austeridad ya ensayado en los paises con dictadura gorlla 4el 

ConoSur. 

El programa de austeridad aplicado a H~xlco conte.!!!. 

pla, segan una autora, las siguientes medidas: "la propia dev!!,_ 

1uaci6n; ta austeridad del presupuesto gubernamental a trav~s 

de la reducci6n de los gastos ·¿orrfentes; llberaclón d~ los 

precios congelados de distintos artfculos; disminución del CO.!!,. 

sumo de la clase trabajadora. a través de la reducclSn de sus 

salarlos reales. mediante el impulso a la carrera precios-sala-

ríos; lntenslflcacr6n en la regreslvldad Impositiva• trav~s 

del desarrollo de la Inflación para reducir el consumo de los 

sectores medios y bajos de la poblaci6n; la restltucl6n a los 

agricultores de Sonora y Durango; la elimlnaci6n de los aranc~ 

les a la importaci6n de más de ~00 artfculos; la orlentacl6n 

de la Inversión pQbl ica y privada y de la externa Indirecta ha-

( 9 ) Ver Proceso, 
p. 22. 

No. 2 • 13 de Noviembre, Héxico. 1976, 

1 lt 



cia la producción de artfculos de exportacl6n; 1 a mayor supedJ. 

t:acióri de 

través de 

las 

las 

demandas laborales en lnter6s de la bu~gues.fa • 

centrales sindicales institucionalizadas". (lO) 

En el campo mexicano. las contradicciones y la erJ.. 

sis se resintieron y agudizaron más rápidamente. De 191to. a 

1970 el campo mexicano desgasta completamente la capacld~d de 

su desarrollo. Oe ltO a 65 el crecimlento de la prod~ccl6n 

agrfcola mantenfa un promedio del 5%, de 65 a 70 este disminuye 

al 1.2% anual y de 70 a 71t este promedio se estanca y reduce su 
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tasa de crecimiento al 0.2%. ( 1 1)) Las condiciones de pauperJ. 

zación y superexp1otación se agudizan; la represl6n empieza a 

yeneral i;.:.ctrse. 

La política agraria del gobierno.de L.E.A. trata-

rfa de hacer frente a la crisis de la producción agrfcola de 

las décadas pasadas. Su fraéaso más rotundo tuvo su manifes-

taci6n más palpable en el agudlzamiento y ext:en$i6n 

de la lucha campesina. 

Se echarfa a andar una polftlca tendiente a lncen-

tivar la producción del pequeno propietario y del sector ejldal 

( 1 O) 

( 1 1) 

Sa.-ahf Angeles 
dlzadora de la 
29, allo V 1 1 1, 

Cornejo. Devaluaci6n y Auste.-ldad: profun 
Depresión. Problemas del Desarrollo. No7 
Febrero-Abril, M~xlco, 1977, p. 20-21. 

Armando Bartra. Seis Allos de Lucha Campesina. 
Investigación Económrca, Nuev• Epoca, No. ], 
tiembre, México, 1977, p. 171. 

Julio-Se.e. 
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para estimular la produccf6n destinada al consumo popul•r. • 

través del Incremento de la lnversi6n pública, otorgando precios 

de garantía y tratando de rescatar la colectlzacl6n ejldal. 

Todo ello sin dejar de proteger e Impulsar la agricultura capi

talista y. por ende. al sector de producci6n para la export•~ 

ci6n. para lo cual el estado rnstrumentalfzarfa. en parte. tod• 

una polftica_de comercialfzaci6n de la pro~ucci6n •gro~ec~•~f~. 

Sin embargo. to~as estas medidas no tr•jeron como 

consecuencia un Incremento de la producci6n. sino por el contr~ 

el Impulso fué m's rlo una mayor explotaci6n y m.lseria. Pues 

bien orientado al fomento de la agricultura capitalista del no

roesre det país. 

Con el desenvolvimiento de la crisis. se gen,!!_ 

raban las prlmer~s marchas, movimientos y luchas obreras, camp~ 

sinas y populares: 11 los tres primeros aftas del régimen estuvi.§.. 

ron marcados por un ascenso del movimiento de masas a nivel na

cional que alcanzó expresiones orgánicas locales tales como el 

comlt~ de Defensa Popular de Chihuahua, la Coallcl6n Obrero y 

Campesina de Oaxaca y del ltsmo, el Frente Popular de Zacate~as, 

la Unión Campesina Independiente. el Frente Sindical lndependle~ 

te en Yucatán, etc.; el movimiento campesino pese a la repre-

si6n avanza; aparece como un movimiento de gran potencialidad 

el movimiento de colonos, ejemplo de ello son, la Francisco Vi

l la en Chihuahua. Tierra y Libertad y Revolucl6n Prolet•rl~ en 

Monterrey, Rub~n Jaramillo en Cuernavaca, lztacalco en el O.F~, 
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las Colonias de Torre6n. etc. El aparato charro sufre sus p_rL 

meros descalabros. en Cuernavaca. con la Volkswagen. en la ~ol~ 

cfóO'negoclada de la lucha del STERH". (12) 

En los anos de 1974-1975. en los momentos en que le 

crisis estalla en toda su magnitud. los movimientos de masas se 

incrementan y proliferan por el deterioro de sus nlvele~ de vi

da y el incremento de Ta superexplotacf6n y las medidas represJ_ 

vas. De estos movimientos hay que destacar. por su Importan-

cla. la lucha de la Tendencia Democrática del SUTERH. lo cual se 

convierte en un efectivo eje aglutinador de las luchas populares 

y lleva a cabo movilizaciones a lo largo y ancho del paTs. 

Por su parte el Movimiento Estudiantil se acerc6 e~ 

da vez más a los movlmfentos de la masas populares y unfverslda-

des como las de Guerrero. Oaxaca, Slnaloa y algunas Facu.L 

tades del D.F. desarrollaron y definieron sus proplos proyectos 

y alternativas de masas con una mayor y mejor organizac16n. 

t.J:>s sucesos del 10 de junio,, la represf6n slstem,t:Jca en Guerre-

ro y Oaxaca,, la entrada de la pol lefa en C.U ... la ·toma de Cha-

pingo, fueron claras muestras de que el movimiento estudiantil 

no podfa creer en el supuesto 11 dl.S 1090 11 que el pre~ldente de-

mandaba. El lq de Marzo de 1975 cuando el Presidente Echeve-

rrTa,, en una desafiante y 

(t 2 ) Espartaco. Organo 
voluclonaria. Afto 
p. 9. 

11 he ro 1 c:a 11 

de Expresl6n 
11. No. 11. 

entr•d• a l• UNAH. recl-

~el Grupo de lzqulerd• Re 
~'xlco. Enero. 1978. -
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bló la hlst6rrca 11pedrada'~. quedaba mas que claro, que para el m.f?_• 

vlmfento est:udlant:ll la polft:lca apert:urlst:a no Ara mas que un 

engano. pucst:o que la realidad del pueblo lo demostraba. Se 

demostrab• asr. tamblén~que para grandes sectores de la peque

fta burguesTa las alianzas con el estado no podían ya recuperar

se, ni entablarse y que la única alianza posible para ellos. 

era con e1 movimiento obrero y el pueblo. 

El sfndicalismO universitario, que empieza su mar

cha ascendent:e a part:lr de 1972, adquirl6 caract:e~fstlcas ~acl~ 

na les. Sat:anlzado desde el principio, dividido y reprimido. 

el sindicalismo universitario se mantuvo organizado, sin em-

bargo, bajo los lfmites que el estado le ha impuesto, en gran 

parte debido a que al Interior de la gran mayorfa de estos sin

dicatos se mantiene una po~icl~h reformista en la dlrecct6n. 

Al final del sexenio. el proyect:o de L.E.A. había 

cafdo en un ••C~o9ltoaa fracaso. La crisis habfe llegado a 

momentos de auge ln~dlt:os hast:a entonce~ les pugnas lnt:erbur

guesas se agudizaban y el ascenso de la 1ucha d~ masas habían 

ya barrido con t:oda posibilidad de funcionamiento populls~~. 

Con la devaluación del 76 quedaba asf enterrado tOdo el proyec

to y todo un periodo de desarrollo. 
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LA REFORMA EDUCATIVA DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 

En el 

t1Lo prlne[pal que debe hacer a nuestros 

eamamaradas que tomen parte con noso-

tras en la labor mancomun•da de cult~ 

ra e instrucci6n es la vlnc~lacl6n de 

la lnstrucci6n con nuestra polft~ca •• : 

Denominar la instrucc16n "apolftlca o . 
lmpol ftlca 11 , es hlpocresfa de ~a bur-

guesfa. no es otra cosa que engafto de 

las masas humilladas en el 99% por el 

dominio de la lg'lesia, la propiedad 

privada, etc. La burguesfa que doml 

na en todos los pafses que aOn son bUL 

gueses se dedica precisamente a enga~ 

ftar a las masas de esa manera .•• Nue.!. 

tra mJsl6n ~undamen~al consiste. entre 

otra~ cosas, en oponer nuestra verdad 

a 1 a nverdad' 1 burguesa y obligar a 

que 1 a reconozcan••. 

V. 1. LENIN. 

Aparato Escolar de Masas (AEH) se expresa 

y se da, de manera peculiar, la lucha de clases. Esto es,_ en 

su Interior. se expresan y generan. bajo determinadas fuerzas. 

posiciones que representan a las diferen~es clases sociales de 



un pats determinado. 

Ello quiere decir que en el AE" existen contredlc-

clones que van adquiriendo -a la par que se agudlz• l• luch• 

de clases- formas más des•rrolladas, más •gudlz•d•s y en par-

manente confllc~o. La lucha de clases se_ expresa ,PU•s·~ en 

el AEM, bajo contradicciones sociales especfflcas, determln•das 

por los sectores sociales que se encuentran en su seno· y._ por 

las funciones que cumple como aparato en la sociedad capitalis

ta. 

En el presente trabajo se busca resaltar I• posi

ción polftica de la burguesfa y el Estado en la educación, con 

el fin de observar y describir los diferentes mecanismos. a tr~ 

vés de los cuales la clase domfnante busca perpetuar y utilizar 

las funciones del AEM. Esto mostrará la lmportancla_polftlc• 

que tiene la educación en el sexenio que se analiza para la re

producción de la hegemonfa del gran capital. 

zo 

La Reforma Educativa (RE) Impulsada por el estado 

mexicano representa una posicfón política en el terrend de la~ 

ducaci6n, conforme. a su carácter de clase burguEs. Ast. en 

ella. se da, sobremanera representado, et Jnteres por desarro

llar y reproducir los cuadros necesari.os para Ja producc16n ca-

pitallsta. tratando de adecuar -aunque por lo regular esto no 

se logre, dado el carácter de ta crisis- Ja oferta de mano de 

obra calificada a tas necesidades del mer~ado de trab~jo c•pl_t~ 



1 1 s ta. En segundo lugar,. Ja R.E., es el fnstrumento·a travéS 

del cual se introducen permanentemente los valores Jd~~16gf co~ 

para convertir al AEH en un importante centro de rOproduccipn 

de las relaciones de domlnacl6n al nivel de estos valores. Y, 

en tercer lugar, por su intermediación, se tratan de echar aª!!. 

dar los mecanismos que permltan la alianza de la pequefta burgu.!t 

sfa con la clase dominante. e 1 3 > 

La R.E. es así, al instrumento del cual echa mano 

el estado para reproducir!"desarrollar y reformar su control po

Jftfco, el dominio ideológico y el concenso de las masas tenle~ 

do con ello, toda una ideologfa y una infraestructura de apoyo 

básica con la cual puede mantener una legftimidad pertinente. 

A) El GOBIERNO DE ECHEVERRIA Y LA APERTURA DEHOCRATICA. 

Para enfrentar la crisis y el avance de las luchas 

es.tudfantlles y popula~es que se dieron de manera intensa a lo 
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largo del sexenio. tanto en el campo como en ciudad. el régimen 

de Luis Echeverrfa Alvarez instrument.6 una poslc.i6n polftfca te~ 

diente a fortal~cer el control de las Instituciones educativas, 

de los sindicatos y de los movimientos populares con el obJetl-

vo de aislar. separary reprimir las luchas que pudler•n tener 

puntos de ldentlflcac16n y confluencia. 

e 1 3> Ello Indica que, aún y cuando la educac16n pretende tener 
un car~cter de masas. es principalmente un sector el que 
se beneficia de ésta: la peque~a burguesTa. 
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El gobierno de Echeverrfa trat6 de ampliar la basa' 

social perdida con la pequefta burguesía y reestablecer la legi

timidad que se resquebraja a rafz del movimiento estudlantl1-p~ 

pular de 1968, reajustando las relaciones a1 Interior del apar~ 

to estatal. rediffniendo las alianzas p_ara una mayor effcacl• 

en la represi6n y ajustando los mecanismos de control de los se~ 

tares populares, fndependlentes y dfsident~s que se pre~entaran. 

La posición politica que mostraba el gobierno refl~ 

jaba -hay que aclararlo- s61o el desgaste de los mec•nlsmos p~ 

lftlcos y no su crisis total. Asf, se requerfa reajustar y r~ 

definir los desgastados mecanismos de control y represl6n. El 

modelo adoptado para hacerlo tendrfa como· nombre 11 la apertura 

hacia 

ca 11 • 

la participación y el diálogo" o 1 a 

Este modelo politl~o se· centraba en 

"apertura democrátl_ 

la redeflnlcl6n de 

los mecanismos de control con el fin de echar a andar la nueva 

es~rategfa de desarrollo y un nuevo estilo 11 para reprlmfr 1
•. 

confundiendo y desviando las demandas mas sentidas de los sect~ 

res que fueran opositores a la polTtfca propuesta. 

Se trataba de que, a tr·avés de la polTtlca apertu

ra, la estabi 1 idad del régimen se sustentara, por un lado, en 

el fortalecimiento, a todo nivel, de ta postci6n del estado con 

respecto a las fracciones de ta burguesfa con et ffn de soste-

ner la hegemonia del gran capital. y por otro lado. en un 

acercamiento a las clases populares de manera demag6gfca'.y POP.!!. 

lista. sfn que se tratara realmente de solucionar sus problemas 
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fundamentales, n[ en la mayorfa de los casos )os mas lnm~dlatos. 

pues lo que se deseaba era, simplemente, que se manlfestar•n las· 

demandas insatisfechas para canalizarlas en un fortaleclmienio y 

legitimaci6n del estado. 

Por ello, et gobierno de Luis Echeverrfa Alvarez 

echo a andar toda una serie de mecanismos consistentes en movr-

lizar activando los valores asociados al cambio y a la Revolu-

ci6n Mexicana, buscando sobre. todo conformar una supuesta alla~ 

za entre las ,clases, incluyendo al estado como· sU, represen~ante, 

y que sin embargo, 11 excluTa 11 a los grupos "mas favorecidos 

por el progreso". Se evitaban de este modo -seftalarfa un In. 

telectual org~nico del gobierno ~n turno- "los riesgos de una 

peligrosa sumisión o al menos de una débil disídencla por p•rte 

de los estratos mayoritari.os y se reducen las defensas ldeo16g.!_ 
( 1 lt) 

cas que pudieran obstaculizar la transformaci6n deseada 11
• 

Se trataba pues. de sentar las bases que p~rmitleran la consolL 

dación de un nuevo modelo de dominac16n. bajo la hegemonía de 

la fr-accl6n del gr-an capital. Se requerfa que los mecanismos 

de contr-ol po11ti~os estuvler-an centr-allzados en ün estado fue~ 

te y decidido que 11 recuperara la capacidad de maniobra lndls-

pensable para cumplir sus fines" .. (15) 

( 1 lt ) Muftoz Ledo. Apertur-a Po11tlca par-a el Desar-r-oll~ en Stan 
ley Ross and Wlll lam P. Glade. Cr-ftlcas 'constructlvas·.del 
Sistema PolTtlco Mexicano. lnstitute of Latin Am•rlcan 
Studles, Unlver-slty of Texas at Austln, E.U.A., 1973, p. 226 

(15 ) 1b1 d. 



B) LA REFOR"A EDUCATIVA 

La Reforma Educativa de Echeverrf• tiene como •n't~ 

cedente fundamental el confllto de 1968, que es de donde parten 

los Intereses y lineamientos generales que configurar•~ ta al

ternativa educacional en el sexenio. 

1968, fuE la muestra m~s clara del porqu' ~eberfa 

de hacerse una reforma en la educación. Las decláraclones de 

DTaz Ordaz en cuanto a que el "verdadero fondo el problema" 

éra de carácter educativo. tenian mucho de 11 fondo 11
• pues el 

movimiento del 68 s·eftalaba que. para la pequefta burguesía y para 

los sectores asalariados en proceso de expansión. las expectat.1. 

vas de "movílidad social". de empleo seguro. de establlld•d. 

se venían a pique. El consenso fué roto para muchos; el mo-

vimfen~o estudiantil desde en~onces, se convirtió en una fuer

za real de apoyo a las luchas populares y se encaminó en forma 

decidida a formular y reformular~ a organizar y reorganizar su 

propio movimiento desde una perspecti~a popular y de masas, y 

tendiente a rortalecer un proyecto revolucionario en el seno de 

tas universidades y preparatorias: ta democratizacl6n de la e~ 

señanza y ta vinculación con las luchas populares. 

Para el estado y la burguesfa, 1968 seftalaba la n~ 

cesidad de una ••reforma educativa profunda" que recuperara los 

sectores perdidos y que dlera un nuevo cauce a la educ•cl6n de 

- ·.-...... --,· 
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masas • La crisis del aparato escolar se expresaba ya para e!!. 

. tonces. como una lucha entre dos posiciones antag6ntcas cada vez 

mas maduras. Por un lado, una poslci6n representando una:ed~ 

caclón desorganizada, pragmática, con un enfoque desarrollista y 

tecnocr§tico, superpoblada, dentro de un modelo de creclmlent~ 

ya Irracional que requerfa la violencia bruta y la lr~eflexl6n, ·-dentro de un proceso de desgaste y deslegltlmacl6n_de su~ meca-

nismos de control polfticos. 

Por otro lado, la posición, tambl~n en crisis, del 

movimiento estudiantil y de algunos sectores de los profesores 

democráticos de las preparatorias y universidades, expresándose 

bajo un. apenas, nuevo modelo de educación: democr&tica, cien-

tfflca y popular. Proyecto que Irá tomando forma. hasta lle-

gar a ser una experiencia mas o menos def lnida, en términos de 

un proyecto revolucionario en la educación. independiente de1 

estado y sustentado por sus p~oplas fuerzas. 

El gobierno de Luis Echeverrfa Alvarez. al menos de 

manera inmediat.a. recogió de.1 sexenio anterior la necesidad ·de 

una reforma aducativa 11 a fondo 11
• dando una orientaci6n a la 

educac16n que se dirigiera al aparato prod~ctlvo dependiente y 

que recuperara los sectores perdidos. a través del 

tratando de reestablecer los canales de domlnacr6n dan•dos por 

el conflicto estudiantil. justificando esta polftica en aras de 

un supuesto interés nacional y de una_supuesta y necesaria al ia~ 

za de clases. 
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Sin embargo. la anunciada reforma educ•tfva a ••fo~· 

do" tendrTa que esperar unos anos mAs después de Iniciado el •.!!. 

xenio. para que tuviera una concreci6n verdadera. ( 16) 

Como puede concluirse. del modelo de 1• •pertura d~ 

mocrátlca se desarrolló la polTtlca educativa del régimen. para 

hacer frente a los problemas poltticos surgidos por la lucha de 

clases en el Interior del aparato educativo. 

Los rasgos fundamentales de la Reforma Educativa se 

podrfan senalar de la siguiente manera: 

1) La Reforma Educativa de Luis Echeverría Alvarez, definió y 

( 1 6) 

utilizó con mayor cl~rldad -que en los sexenios anteriores-

la Importancia y la significación de la educación para el 

fortalecimíento del estado. Y para ocultar la crisis del pr.!!_ 

yecto de desarrollo. 

véase Latapl, Pablo, Hitos y Verdades de la Educación 
Mexicana 1971-1972.Centro de Estudios Ed~catl~os, 1973, 
p. 43-48 y 56; pues a pesar de que desde 1971 la comi
sión coordinadora de la Reforma Educativa elabora un con 
junto de propuestas (véase Bosquejo histórico de la·E 
ducación en México. El Ofa. 8 de Febrero de 1977. p7 
19) y que se crea en la S.E.P. la Subsecret:arTa de Pla
neaeión y Coordinación y se da vida al CONACYT. entre las 
cosas mSs Importantes; fu~ hasta el ano de 1973 cu~ndo 
sucederfa todo el impulso 11 glgantesco 0 . en materia educa 
tiva del sexenio como se verá. Incluso en esos prfmeroS 
aftos -sei\ala Latapí- "si bien el proceso seguido hile.fa 
esperar un plan global de re'forma. se prefiri6 l• eS~rate 
gia de empezar a actuar sin formular un plan de eonjuntorr. 
LatapT, Pablo. Reformas Educativas en los 4 Glt:imos go-
biernos (1952-1975) Comercio Exterior, ·vol. 25, Nó~· 12 
Diciembre, 1975. p. 1329. 
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2) Que para ello pretend16 -sin éxito'- d~sarrollar el modelo 

político 11 apert:uro" en el AEM en contra del movimiento un.!_ 

versitario. 

3) Que dl6 un nuevo cuerpo organizativo al AEH tratand~de orlen 

tarlo dentro de un modelo diferente: la descentr•t1zacl6n. 

4) Y que la característica de esta reforma fué, no u~ -tan In-

tegrado de acciones y objetivos precisos., sino medidas toma-

das conforme se desarrollaba la lucha de clases; una ref Orma 

que. al Igual que los sexenios anteriores., se caracterlz6 .Por 

estar sumida en una crisis del programa y de desorganizacl6n 

del aparato. pero que a la vez. pudo coneretar e fmpulsar una 

serle de reformas que fueron las que le permitieron mantener 

el ritmo de producción escolar burguesa. 

La Reforma Educativa en general, fué conceb)da off-

cialmente como un proceso: Integral de actuatlzacl6n, de aper-

tura y con carácter de flexibilidad. 
(17) 

Fué sin duda un pr.2. 

ceso. pero desartic~lado y nO planifrcado; trat6 t:a~bl~n de ser 

integral e inci~ir en todos los nfveles, aunque o~lent6 predomf-

nantemente su atencl6n hacla Jos nfveles superiores; Fué actu•-

1 Izada. pero en cuanto introdujo aquellas técnicas e lnstrumen-

tos de ense~anza que se relacionaran con el apar•to lndustrl•l y. 

( 1 7) Véase Bravo 
70, No. 301, 

Ahuja y Carranza. 
México, 1976, p. 

La Obra 
33-34. 

Educativa, Sep. 



sus d~mandas. al menos formalmente. Fu~ apertura. porqu~ con 

ello podfa manipular y confundir; y trat6 da Introducir ta fl~ 

xlbllldad aunque estructur6 rigldamente los mecanismos burocra-

tlcos y de los contenidos de la enseftanza pare que nada se ··-
llera de los limites fijados • 

. Asf. desde un inicio. tanto en las re•llz~clones 

inmediatas. como en la conformación de la llam•d• "fl losofí.a 

educativa .. de Luis Echeverrfa Alvarez. se notaba ~taramente 

que tos 1 ineamientos de la Reforma Educativa no tenfan ni augu

raban ninguna n~utr~lldad. 

Para la Reforma Educativa. la educac16n media y s~ 

perior. la ciencia y la tecnologfa fu.eran los pilares b.ISfcos 

de dond~ se centr6 la posibilidad de fortalecer la desgastada 

imagen del estado y de desarrollar toda su concepcl6n desarro-

lllsta y tecnocrátlca. 

Es sobre todo en estos niveles. porque fu' en las 

instituciones de educación media y superior de donde partieron 

las criticas y los movimientos más avanzados en contra del r6gl 

men, asr como en donde se generaron los principales focos perma 

nentes de rebel16n y desarrollo de las actividades y pr~ctlc~s 

ant:icapital istas y anti Imperial is tas; y porque es en el conju~ 

to de estos niveles, en donde se dan los lugares fundamenta.les 

a partir de los cuales la produccl6n capitalista se liga con la 

educación (cuadros técnicos. profesioniStas, lnvest:ig~dores. 

28 
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investigaciones. máquinas. tecnologfa, etc.). 

La orientación dada por la Reforma Educativa al AEM 

fué encubierta bajo una posici6n idealista y desarrollista <on 

un manto de populismo burgués bastante rampl6n. 

raciones de todo tipo y enmarcadas para cualquier situacf6n en 

que fueron expresadas. de que la educación o la ciencia y la te".E. 

nologfa, cambiarfan 11 menta 1 i dades 11
• "sacarfan al pafs del su~ 

desarro-1 lo". que 11 el 1as transformarfan las estructúras". ( 1 8) 

La Reforma EducaElva mostró, para ~onstatar su posL 

ción, enormes cifras de atención a la demanda educativa y de con~ 

trucción de escuelas y ~e creación de nuevas lnsEituclones para 

la educación ''democrática y popular••. La educación desde la 

visión del régimen serla asf, un proceso de democratizaci6n y p~ 

litización y de superación de las divisiones entre las clases. 

sería pluralista y revolucionaria. Sin embargo. atra•s de todo 

estarfa la necesidad del estado para afianzarse política y legi-

tfmamente: "La Educacl6n Nacional está abierta a l•s corrien-

tes contemporáneas del pensamiento. se nutre de los valores uni-

versales y promueve al mismo tiempo la afirmación de un pensamle~ 

to sin fanatismos y está al servicio no de minorías selectas 5fno 

de los estratos mayoritariOs de la poblacl6n. En suma. el est~ 

do mexicano ve en las potencialidades de cambio histórico que suk 

yacen en una educaci6n revolucionaria. la mejor garantfa de su 

fortaleza y su continuidad". ( 1 9) 

(18) Véase por ejemplo las frases que se repiten página tras pá
gina en la recopilación preparada por Castrejón y Romero. 
Sobre el Pensamiento Educativo del Régimen Actual. Sep. 70, 
No. 162, México, 1974. 

Echeverrfa Alvarez. Quinto Informe de Gobierno, 1975. 
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Frente al movimiento estudiantil y unf~ersftarlo. 

el esquema de la apertura se dl6 en el contexto mis pre~ls~: en 

los sectores mis radicales y críticos del capitalismo mexicano. 

Ante estos sectores la polf~ica apertur• est•rfa muy bien matiz~ 

da: dl&logo con subordfnaci6n. democracia Imitada o una pos.-

clón completamente autoritaria y represiva. "Dfa a dfa el g~ 

blerno mantiene un dlilogo con todos los estratos de la pobla-

clón y auspicia la toma de posiciones. Sin embargo hay qule-

nes pretenden que se confunda la libertad social con 1• an~rqufa~ 

Intentan con ello desviar la conducta responsable y derrotar así 

cualquier prop6sfto de accf6n tendiente al perfeccionamiento S,2_ 

e i a 1". (20) De este dlilogo surg{rfa la Izquierda •• respons.!!_ 

b 1 e". la cual pretendi6 brindar al estado la tan buscada alla.!!. 

za con la peque"ª burguesfa. 

Para los estudiantes, la Reforma Educativa se pre-

sentó como una abigarrada desorganizaci6n y manipulación y le 

volvfa a seffalarlas cada vez más escasas perspectivas de aseen-

so social. La Reforma Educativa no era mas que la parcfallz~ 

cl6n del conocfmiento. dispersión de las materias. pocas p6sibl 

lidades de titulación, infinitas trabas burocráticas. incremen-

to de los requerimientos econ6micos para cursar una carrera·. Y 

junto con todo ello. la incertidumbre de un mercado de trabajo 

ca~a vez más cerrado a las expectativas de la capacitación rec..!.. 

bida. 

(20) Bravo Ahuja. En Castrej6n y Romero. op. el t. p. 46. 
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Para el Movimiento EstudJantlt. para sus sectores 

de vanguardia, la Reforma Educativa serfa ade~As. una manera mAs 

de just1f fcar la acción del estado para incrementar la superex-

plotaclón y la miseria del pueblo mexicano. 

El gobierno de Echeverrfa tuvo que enfrenta~:.-un m.2_ 

vimiento universitario en ascenso que nunca logr6 eonq~l-s_~a~ por 

lo que este movimiento fu~ caracterizado por el estado· y la bu~ 

guesfa como surgido de "Influencias externas". como anti-social 

y concebido, en muchos casos. con la tfpfca concepci6n anticom~ 

nf sta expresada en una supuesta ingerencia externa que con un 

plan bien meditado incrementaría el desorden y la violencia unl 

versitaria .. 
(21) 

Mientras eso se manifestaba. el presidente relter~ 

ba. a lo largo de las univer-sldades es~atales, de los t~cno16gL 

cos, de las normales, de las preparatorias de todo el pafs. de 

abajo para arriba, su confianza en la juventud estudiosa y pro-

ductiva. Para edificar el 11 d ¡ .§1090 11 con la "Juventud est,!!_ 

diosa de Héxico 11 el gobierno de Echeverrfa no escatim6 palabras 

(21) A escasos dfas de celebrarse et primero ili'lo de la upedra 
da". esto es, del rechazo manifiesto y masivo de parte -
del movimiento estudiantil revolucionarlo a la polftlca 
del estado, el presidente Echeverrfa m•nlfest6 ante estu
diantes y m•est:ros en el lnst:lt:uto Tecnol6glco Regional 
de Oaxaca que 11 hay quienes propugnan un• desunl6n profun 
da y quieren introducir el caos en aras de movimientos unT 
versales, sin reparar que si habemos quienes no queremos -
ser peones de brega o Instrumentos ciegos de designas de 
carácter universal. Porque to hemos manifestado: no 
queremos cambiar una dependencia por otra dependencla 11

• 

Excelslor,, 22 de Marzo de 1976. 
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altlsonantes y "revolucionarias" y para seftalar que la ~c~ltud 

del mov~mlento estudiantil con respecto al pueblo y con respecto 

a su educación era inmadura e ·irreflexiva. alejada de nues-

tra ldloslncracfa. 

La ilusl6n del diálogo aperturista tuvo su necesa-

ria culmlnacl6n entre los universitarios ~el ~stado. .Por ej •!!!. 

plo. Bravo Ahuja. entonces S~cret•rfo de Educac16n. despuas de 

haber enfrenta•~na manifestaci6n y actos de repudio a su pr.esen-

cla, declaró en la ciudad de Horella. HlchoacAn "que el dfvor-

cf o entre Ja juventud y el estado se ha terminado y hay un c•m-

blo notable en la juventud en cuanto a la actitud que tenía al 

principio del actual gobierno. Del 10 de Junio de 1971 ya p~ 

saron prácticamente 5 anos y h~y un nuevo movimiento de juven-

tud por razones lógicas: muchos de Jos estudiantes de entonces 

ya habrán terminado su carrera y los que estaban en nivel medio 

ya estudiarán en las universldades 11 
.. 

(22) 

Asf frente al movimiento estudlantl 1 el régimen de 

Luis Echeverria Alvarez a través de la Reforma Educativa lmpu1-

só tres posiciones: 1) instrumentar el modelo pol~tico de la 

apertura democr&tica a través de los grupos y partidos reforml~ 

tas y de tos organismos estudiantiles de porros y prllstas. es-

tos últimos carentes de toda definición sobre e1 movimiento es-

(22) Bravo Ahuja. Excelslor .. 6 de Febrero de 1976. 



tudrantrl, pero capaces de mantener la pr~vocacf6n ·y I• _repre~ 

sl6n; 2) la apertura democrática, como colof6n nece~a~lo, 

mantendr1a un endurecimiento sordo y constante frente a lo~ 

problemas políticos que hicieran perder la 0 1eglt(mldad11 ape-· 

nas ganada y redujeran la capacidad de maniobra y manipulación. 

En estos casos, por lo regular, el gobierno no s6lo enf~entabe 

al movimiento unlver'sltarlo, sino t:amblén a otros sectores po~:!! 

1 a res; 3) en consecuencia, el estado optarfa por lnstrumen~ 

tar su polftlca introduciéndose al Interior del 

viéndolo y Organizándolo. 

AEM, p. romo-
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CAPITULO 111 EL APARATO ESCOLAR OE MASAS EN HEXICO 

e 1910-1916> 

Las reformas Introducidas por Ja política educ•tlva 

del régimen Echeverrista para desarrollar. reorganizar y. expan-

der e 1 Aparat~ Escolar de Masas, estuvie~on marcadas por la sL 

tuaclón económica y social existente, por el modelo de desarro-

llo adoptado y por las propias necesidades polTtlcas del Estado. 

Así, dentro de ese contexto, el Aparato Escolar de 

Masas se orientó a desarrollar sustancialmente bases para la r~ 

organización y expansión de la Educación Hedfa y Superior, en 

la ciencia y la tecnologfa. Estos niveles habrán alcanzado al 

final del sexenio proporciones inéditas hasta entonces. (23) 

El aparato escolar. reprodujo su estructura clasis-

ta, notoria desde el punto de vista cuantitativo por la progres~ 

va disminución de los estudiaOtes a medida que se asciende a los 

niveles superiores. Si se observa el apar-at:o escolar en su CO.!!. 

junto: "Más de 12 millones de alumnos reciben educación primaria 

y preescolar; cerca de 2 mi 1 lones cien mi 1 los registrados en e-

(23) Incluso, desde el punto de vista cuantitativo, estas propor 
clones llevaron a que a lo largo del sexenio la adulación Y 
la apotogia con respecto a la "obra educatfva 11

• se convfr 
tieran en efectiva justificación y recubrimiento ideológfcO
de las políticas represivas y de coñtrol que subyacen en el 
fondo de esa 11 obra 11

• • 
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ducacfón media y superior (bachillerato), que Incluyen 87 mil 

que estudian normal superior. Dentro de és.ta (superior), . l• 

educact6n de posgrado se mantiene fncfpfentement:e desarr~lla~a 

pues cuenta con menos de 20,000 estudiantes en el país .•• además 

se agregan .400 estudiantes becados de posgrado por el CONACYT, 

la ANUIES y la UNAl1". ( 2 4) 

De estos 16 millones de estudiantes, que agiütina el 

aparato escolar de masas en el pa1s. la concentración ~~colar que 

aparece marcad~mente en el D.F. y en algunas ciudades del paTs se 

reprodujo de igual manera. por ejemplo "en 1975 en el Area Met:r.E_ 

polftana ... se dió educación al nivel Bachlllera~o al lt2% del t,2_ 

tal de los alumnos del pa1s y al 52% al nivel licenciatura ••• 31 

instituciones en el pa1s ofrecen.estudios (de posgrado) de 1 as 

cuales 17 corresponden a entfdades federativas fuera del D.F. 

En 1975, el 90% de los alumnos de posgrado estudiaba en las 14 

Knochenhauer-Dom1nguez. El Papel de la UNAM en el refor 
zamlento de las Universidades de los estdos de la RepOblI 
ca. Revista de la Universidad de México., No. 10., Ju-
nio de 1976. El rompimiento fundamental de sele~cl6n 
clasista comienza sobre codo al finalizar la educ•ción pri 
maria. Por ejemplo., de los 12 millones de alumnos exls~ 
tentes. en la educacl6n primaria en el ciclo 75-76. se redu 
ce dicha cifra a 2,094 en el pr6xlmo nivel (medio blslcoT. 
~id. S.E.P. Estadfstlcas b6sicas. 74-75. p. 84. 
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institucl~nes restantes en la zona metropoll~•n• de la cl~da~ de. 

Héxico 11 ~ 

Como s~ ha senalado. por las posiciones sostenidas 

en la Reforma Educativa, los niveles de educac16n media y supe-

rior, fueron considerados como prioritarios, tanto por _su creci

miento, como por la Importancia que el gobierno mostr6 sObre 

e 1 los. 

Por ejemplo, porcentualmente, el aumento de alumnos 

en estos niveles al final del sexenio, fué uno de los mAs altos: 

para la educaci6n media y superior un 112% y para la sup~rtor ~n 

86%. (26) 

Dentro del Aparato Escolar de Masas, fué el gobierno 

federal el que desarro116 de ~•nera fundamental, estos niveles 

educativos, aunque, a pesar de ello, la educac16n privada se ma~ 

tiene y desarrolla en todos los nJveles. sea cuantitativamente o 

(25) 

(26) 

ldem. La desigualdad de las oportunidades a causa de la 
concent~ación de los recursos educ•tl~os (producto de la 
concentrac16n y central lzaclón del capital en últ:.lmo t:.ir
mlno) es un lugar común en los análisis relativos a1 si~ 
tema educativo mexicano. Por ejemplo. P•bl~ L•t•pf. se
llala: "El 85% del presupuesto Federal Unlverslt:.ario .se 
gasta entre el D.F .• Nuevo León y Jalisco, y s61o queda 
el 15% para el resto del paTs ••• en Tlaxcala s61o el D.2% 
de cada 100 j6venes de 20 a 24 allos est:.&n en la Universi
dad, en tanto que en el D.F .. sean 13.lt de cada cien". Ex 
celslor, 16 de Marzo, 1976. -

vid.· S.E.P. EstadTstlcas Básicas. 74-75- p. &4. 
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~cualitativamente de manera lmport•nte. Esta contradlcc16n 

en concreto puede observarse en el siguiente cuadro. viendo las 

diferentes proporciones que diferencian a los "sectores" público 

y privado ~undamentalmente. 

TAHARO DEL SISTEHA EDUCATIVO FEDERAL ESTATAL Y PRIVADO. EN LOS 

NIVELES HEDIO Y SUPERIOR 

(1974-1975) 

NIVEL HEDIO NIVEL SUPERIOR 

CONTROL TOTAL ALUMNOS ESCUELAS TOTAL ALUHNOS ESCUELAS 

FEDERAL 137 387 2841 

ESTATAL 571 416 1150 

AUTONOHA 2 92 051 (a) 298 (a) 

PARTICULAR 679 331 5 028 

89 855 

61 540 

244 282 

56 270 

99 

106 

42 

62 

Fuente: S. E. P. 

74-75 
República Mexicana. 

p. 23 y 25. 
Sistema Educativo Nacional 

(a) exclusivamente de cont.rol estatal aut6nomo del .ciclo su-

peri or .. 

En el cuadro puede notarse la importancia cuantltatl-

va (número de escuelas por ejemplo en el nivel medio) y cua 1 1 t.!!. 

tivamente (desde el punto de vista de su participación en la re-

producción ideo16glca que generan) del control educativo que ma~ 

tienen lo~ particulares. Estas 11 f ilb r f cas de en.seilanza••., sin 

embargo. no pueden competir con el gigantesco desarrollo del apa-

rato educativo del estado., conformado de hecho. por el sistema f!:.,. 
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deral. el estatal y el aut6nomo. esto es. partiendo de conslde~•-

ciones reales y no de diferencias formales. 

Así. el conjunto del aparato escolar de masas en MéxL 

co. en sus niveles medio y superior fué impulsado sobre todo por 

el gobierno federal. otorgandole dentro de su política un lugar 

l'"'eelevante. Esto se demuestra en particular. observando, ~or 

un lado, el monto de dinero asignado al· d~sarrollo de ~stos nive~ 

les educativos. y por otro: el ritmo de construcciones realizadas. 

Para la educaci6n superior se seftala que 11 los subsidios a tas 

universidades de provincia en 1970 eran de 10.6 millones de pesos, 

en 1976 ascienden a 1,500. El subsidio federal para la UNAH se 

cuadrupl lc6 al pasar de 792.9· a 3,580 millones y el l .P.N. de lt51t 

a 1,957 millones••. (27) 

Pero también el dinero se orlent6 a fortalecer, -a dL 

ferencia al menos de lo que en otros sexenios fué real izado-. las 

actividades científicas y técnicas. Del dinero aportado para 

este tipo de gastos. "e,t .6% fu~d~uentes fnternactonales 11
• 

(28) 

El presupuesto para actividades científicas fué por parte del es-

tado en 1976 el siguiente: 

(27) 

(28) 

Ahuja-Carranza. op. cit. p. 88. vid también S.E.P~ 
dísticas Básicas. op. cit. p. 90. 

Est~ 

vid. Ciencia y Desarrollo 
p. 71. 

H S. Nov-D Je. Héx i co,. 1975, 



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EN ACTIVIDADES 

CIENTIFICAS Y TECNICAS DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL 

( 1976) 
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CONCEPTO MILLONES DE PESOS PARTICIPACION EN EL TOTAL 

Agropecuario 

Industria 

Desarrollo Social 

Transportes y Co-

municaclones 

Ciencias 

TOTAL 

1 • 1 36 

512 

815 

222 

1 • 3 37 

4,022 

Fu en te: Cl~ncla y Desarrollo. # 5, op. cit. 

28.2 

12.7 

20.3 

5.5 

33.3 

100 

p. 72. 

Estas sumas, sin embargo. ocultan que para financiar 

-el gobierno-tanto educación superior como cienci~y!...écnica 1 requi

ri6 del endeudamiento y dependencia incrementada, sea de or~anlz~ 

clones internacionales (ONU. BID, etc.). (29) 
•. o de firmas lmpe-

rlal is tas particulares ( Rock e fe 1 1 e r , Fo r d , Ke 1 1 o g s , et: c . ) • Por 

ejemplo; 11 El Programa de tas Naciones Unidas para el Desarrollo 

ha aportado 400 millones de pesos a México para el desarrollo .de 

la cooperacl6n clentTfica y Técnica en el lapso de 1972 a 1976 y 

aplicará otros 400 millones para el quinquenio de 1977 a 1981, 

af 1 rmo 

(29) 

el administrador de dicho programa Bradford Morse 

Por ejemplo, s6lo en lo que va del presente ano (1977), el 
BID hizo prestamos para el desarrollo técnico, industrial 
y científico por la suma de 30,000 millones de pesos. véa
se. Excélslor 7 de Abril de 1977 y Excélslor 11 de Enero de 
1977. 
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quién regres6 a Nueva York". 

En lo que respecta a la construccf6n de 1• lnfr•es-

tructura del aparato escolar de masas. esta estuvo. a c~rgo sobre 

todo. del Comité Administrador del Programa Federal para la Cons-

trucci6n de Escuelas (CAPFCE). el cual opera desde 194tS y que 

en la presente época ha mantenido un ritmo de constru~cl6n basta~ 

te acelerad~, sobre todo en lo que respecta a los niveles madlo y 

superior a partir de 1974, que es cuando da inicio en forma dese!!. 

frenada la prollferaci6n a lo largo y ancho del pafs de lnstltu-

clones tecno16glcas, agropecuarias, pesqueras,- forestales, etc., 

y que ·se Inicia (y termina en algunos casos) la construccl6n de 

los Colegios de Bachilleres. del UPllCSA. de las ENEP. de la UAlt. 

(30) Excélslor 17 de Septiembre de 1976. Además seftal6 el Sr. 
Morse, que esta graciosa ayuda ·que brindan 1·as· Naciones Unl 
das "es para promover y acelerar su mayor desarrollo e fn-
crementar la investigación cientf~ica (y) contfnu•r• en 
el próximo qulnquenio y hasta es muy posible que se •umen
te". 



INVERSIONES DEL CAPFCE EN LOS DIFEREHTES NIVELES EDUCATIVOS. 

(1971-1976) 

NIVELES 1971 1972 1973 1974 1975(a) fg76(a) 

Elemental 324.90 486.0l 660.91 692. 19 868.20 1,134.74 

Medio Básico 179.40 555.04 584.44 703.35 1,137.60 679.87 

H. SuperiOr 42.30 249.89 289.09 401.37 528.60 434.71 

Superior 75.40 424.60 401.97 711.42 796.SO 968.05 

Extrae seo 1 ar 9.50 69.66 78.18 109.90 196.60 120.01 

Reparaciones 27.70 39.81 05.01 142.45 70.69 66.62 

Adml n 1strac16n 126.67 160.82 247.43 274.05 240.00 246.00 

SUHA 783.97 1985.83 2347.03 3034.73 3,938.19 3,750.00 

Fuente: Ahuja Carranza. op. cit. p. 199. 

(a) inversiones prosramadas. 

Dentro de la reorganización y expansión general del 

AEH Mexicano. Interesa destacar tres tendencias particulares: 

A) el desarrollo de la educación media y técnica. 

B) el desarrollo de la lnvestlgac16n cientfflca y tecnológica. 

C) la creación de nuevas carreras. 

A) LA EDUCACION MEDIA Y TECNICA. 

Desde inicios del sexenio se empez6 a introducir una 

serie de reformas administrativas y legales para poner en funcio

namiento -tanto experimentalmente como recreando las ya exlst~n-
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tes- una gran cantidad de escuelas de estos niveles educ•tlvos. 

En 1971. a través de los acuerdos de Vlllahermosa. la 

educaci6n media superior fué definida como un sector priorlt•rlo 

en el desarrollo del aparato escolar orientado hac[a la produc-

clón capitalista. Entre las finalidades que este nivel debfa 

cumplir se seftalaron las siguientes: 

-) formar en el estudiante una actitud cfvlca y disciplinada c~n 

el fin de atacar de la mejor manera tos 11 lmpulsos 11 

vos del j6ven- en una época en que biológicamente es e.xploslvo: 

11 una formación de esta naturaleza hará posible que el estu-

diante asuma una acción responsable, lucida y solidarla como 

miembro de la comunldad".(3l) 

-) capacitar al alumno de tal manera que ella le permita seguir 

una carrera lucrativa y/o poder desempeffarse en un sinnúme-

ro de trabajos improductivos o productivos. Para ello. se 

debe de complementar la formación general de este ciclo. con 

actividades tecnológicas. con el fin de 11 pe rm i ti r e 1 dom r n 1 o 

técnico de una actividad especial izada y econ6mlca productl-

va" .. (32) 

Para 1972. las concepciones referentes a la educación 

media superior. pasaron a las realizaciones y al desempefto de ac-

(3 1 ) 

(32 ) 

Ahuj a-Ca rr.:.nza .. 

ldem. 

op. e 1 t". p. 71. 
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tlvidades concretas. Pues bajo· ••. 11esta nueva concepci6n del 

ciclo superior de la educación media se crearon 122 centros de e~ 

tudios científicos y tecnológicos que incluyen especial id•d~s en 

administra e i ón;. 76 centros de estudios tecnol6glcos agropecua-

ríos; 6 centros de estudios en ciencia y tecnologfa del mar y el 

Colegio de Bachilleres". ( 3 3) 

Con respecto a la educación técnica básicamente termL 

nal al iniciarse el sexenio Echeverrista. se reestructur6 la admL 

nístración y se reorientó al nivel con et fin de aparentar ade

cuar a este tipo de ense~anza con las necesidades de la planta I~ 

dustrlal capitalista. Por un lado se cre6 Ja Subsecretarfa de 

Educación Media.· T~cnica y Superior. de la cual dependen en Jo 

futuro las direcciones generales de Educación Física. media. Tec-

nológfca. Tecnológica Agropecuaria en Ciencia y Tecnología del 

Mar, Superior y el Instituto Politécnico Nacional. <34 > 

Esta reestructuración trajo consigo la modlflcacl6n 

de los contenidos a cumplfr por este nivel educatrvo. Se trat.!!,_ 

ra para entonces de incidir ~n el nivel de calidad de" la fuerza 

de trabajo y en la reproducción ideológica de las relaciones de 

dominación. y aglutinar a cada vez mayores contingentes de traba-

jadores en centros de capacftacfón técnica. 

(33) 

(34) 

ldem. 

ldem. 

p. 73-74. 

p. 77. 

Al introducirse 



educacl6n y especial lzac16n en la fuerza de trabajo. esta adqule~ 

re una mayor calidad y por tanto se convierte en mas productlv•. 

mas manipulable y controlable. mas eficiente a la vez que m•s en~ 

jenada. El sentido de la capacitación para los trabajadores. 

desde este punto de vista. no hace sino introducir y reforz•r los 

valores y la ideología de la burguesia. como el sentido de la co~ 

petencla. las jerarqufas. la subordlnacl6n ·y el mejor acoplamien

to y adaptación al desarroll~ de la dictadura omnímoda del capl-

ca 1. (35) 

A finales del sexenio el desarrollo del nivel medio y 

técnico. había alcanzado proporciones únicas hasta entonces y con 

ello, también, la manipulaci6n y el control ejercido a través de 

este tipo de educación. Para entonces la capacitaci6n de los 

trabajadores ya será parte de los mecanismos de control ideot6gi-

cos y polfticos del sistema polTtico mexicano, como el charrismo 

y los mecanismos legales (Concil lac16n y Arbitraje). No en 

balde. en 1975. se promulg6 la ley que creaba el Consejo del SI.!_ 

tema Nacional de ~ducacl6n T~cnlca, organismo de consulta que 

-según se se~alaba- permitirfa mantener una política de conjunto 

hacia este nivel educativo. para su permanente adaptación al apa

rato de explotac16n y dominación en el pafs. 

Los lde6logos de la burguesfa lo senalan de la siguiente ma 
nera: "Esta superación en calidad exige mayores conocimie'1 
tos. un creciente sentido de responsabll idad y una formaci6n 
cultural y tecnológica de mayor con~enido social que contr.!_ 
buya. por una parte. al desarrollo directo de la industria 
y por otro. que signifique una fuente de llberaci6n econ6ml. 
ca y de superaci6n cultural para los trabajadores". 
ldem. p. 78. 



45 

Desd~ el punto de vista cuantitativo. se puede o·bser-

var esta orlentacl6n al constatar cuales fueron las nuevas actl~L 

dades des"arrolladas en el sexenio, las que tuvféron prlorfdac¡t; e.!... 

to es, aquel las actividades y nuevas Instituciones creadas bajo 

los 1 fneamientos, estructura y organizacl6n conf_lguradas en la A~ 

ministración Echeverrista. Tales son los casos de las Escuelas 

T~cnicas lridustriales (88 escuelas formadas en el período 70-76) 

las Escuelas Tecnológicas Agropecuarias (las cuales 1 legan a 

ser 515 en los·mlsmo~•ll·os) ;los Centros de Estudios Clentiflcos y 

Tecno16glcos (110 en 1976), los Tecnol6glcos Regionales (42 

en 1976 con un aumento de 23 en el perfodo sexenal); Los Centros 

de Estudios Teeno16gicos Agropecuarios (fundados en el periodo 

75-76 y que son 58hde un de repente); las Escuelas Tecno16glcas 

Pesqueras (fundadas en el 75-76 y que son 30); los Centros de 

Educaci6n en Cfencias y Técnicas del Mar (fundadas en 75-76 y 

llegan a ser 5); y los 

(36) 

Institutos de Ciencia y Tecnologia del 

Mar del . P. N. ( 2) 

El número de alumnos controlados por este ~ivel se d.!!_ 

plica a 1 término del sexenio. pues pasan de 240.700 en el periodo 

de 1970-71. a 530.000 en el perfodo de 1975-76. (37) 

Los costos por alumno de las diferentes instituciones 

de este nivel. varTancorrespondientemente al desarrollo cuant:ita-

tivo de cada una de ellas. esto es. a menor costo mas escuelas 

vrd. S.E.P. Estadísticas Básicas. 

idem. Ver también Dfrección General 
Seis ano~ de labor. Resumen 70-76. 

op. e r t. p. 89. 

de Educac16n Media. 
p. 22 a 1 a 26. 



cre•d•s y a mayor costo menos escuelas. AsT, en le educecf6n 

media en general. el costo por alumno es un poco m's bejo que 

el de la educac16n t~cnlca Industrial ($ 4,330,07 y $ lt,950,33 

correspondientemente); pero mucho menor en lo que respecta al 

costo en la educación agropecuaria ($ 9.377-73) y menor que el 

de la educaci6n en.ciencia y técnicas del mar ($ 21,472,82). (38) 

Cabría resaltar. ahora en particular. por la Importan-

ela adquirida desde el punto de vista polTtfco, tres reallz•clo-

nes de la reForma educativa en el nivel medio: los Institutos 

Tecno16gicos Regionales. la educacl6n para los trabajadores y el 

plan escuela-industria. 

LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS REGIONALES, tuvieron un crecimiento 

en el sexenio del 146% y a la fecha son 42 tecnológicos. En •.!.. 

te crecimiento. no se ha seguido sin embargo. una política de de~ 

central izaci6n propiamente dicha. sino que pr5cticamente se ha d~ 

sarrollado una polfti".=a de regionalizaci6n a nivel estatal; esto 

(38 ) Vid. S.E.P. Subsecretaría de Educación Media. Técnica y 
Superior. Seis anos de labor .•• p. 161. Adem's ver da-
tos del presupuesto en cada dependencia. los cuales. a la 
vez. corresponden a la misma correlación entre costo y desa 
rrollo. Por ejemplo, las Instituciones de ciencias del -
mar. que tienen el más alto costo por alumno y que son cua~ 
titativamente pocas (5). reciben a la vez el presupuesto 
más bajo: 129,567.000 y tienen el menor número de alumnos: 
6 ,034. 
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es evidente, sr consideramos que son 24 los estados del' pafs que 

cuentan con instituciones de este tipo (Chthuahua .. Coa.hulla. Ho-

relos y Oaxaca contaban con dos cada uno y Tamaullpas y Vera~ru~ 

con tres). 

Los l ... T.R. ofrecen. básicamente,. una formacllSn de ni-

vel medio superior: un bachillerato técnico que opera co~o.···sali-

da lateral. ·pues el alumno al termino de sus estud_fos, obtiene un 

diploma que Jo capacita como técnico (en Admlnlstrac16n de Pers~ 

nal, Contabilidad, Ventas, Celulosa y Papel• Laboratorlsta, Mine-

ro,. Segurfdad e Higiene Industrial, Obras Arquitect6nlcas. Cons-

truccfones Civiles,. Top6grafo, Electricidad, Electr6nica, Hecáni-

co, Siderurgia FuñdicJ6n Electromecánico. Industrial Q.ufmlco, In~ 

trumentista, Explotac~6n Petrolera. Control de Calidad. Fabrica-

cl6n de ArtTcuJos de Piel. Mantenimiento. Aire Acondicionado y R~ 

frfger-ación. Pesquero, y otras),. para desarr-ollar una actfvl-

dad productiva. Un 71% d~ su poblacl6n está dentro de este ni-

vel. El resto, 12,733, están en el nivel superior. 

Los l.T.R. ofrecen un número (13) reducido de carre-

ras en el nivel ~uperfor. 
(39) 

Las carreras que se ofrecen a nivel superior son: en lnge
nlerTa lndust~lal: Mecánica, Electricidad, Electr6nlca Quf 
mica. Produccl6n; lngenlerfa: Hecántca, El~ctrlca 0 Qufml
ca Industrial, Electromecántco; en Ltcenctado: Relactones 
Comerciales. Relactones Internacionales, Contador Público y 
Auditor en Admlnlstracl6n de Empresas. 
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Los contenidos que se implement~n en los Tecnol6g1'.: 

cos Regfonates, tratan de ser de lo más 

a definiciones pedag6gicas tendiendo hacia la 

ductual de los estudiantes". { 4d 
"mod 1f1cael6n con·-

Los m~todos conductuales y los contenidos de l~s mat~ 

rlas Impartidas, buscarán sobre todo desarrollar las potencial Id~ 

des productivas de los estudiantes y la adaptabilidad al sistema 

de explotacr6n Intensificada de la nueva tecno1o9fa extr•nJera. 

Al estudiante de los l .T.R. además se le somete al ritmo tortuoso 

de Jos créditos -n·úmeros a través de los cuale"s podrA ir observa!!. 

do su "mejoramiento fntelectua1• 1
-. y la instrucci6n está sujeta 

al trabajo personal para fomentar la compétencia y el Individua-

l lsmo. En este sistema 11 se indica.con precisi6n lo que se es-

pera de los alumnos, las formas de Interaccionar con el medio ed~ 

catlvo y los métodos de evaluación y retroinformaclón. El s 1 s-

tema de instrucción personalizada organiza los contenidos de mat~ 

ria en unidades de estudio secuenciales y jerárquicas. De la 

misma forma et sistema de créditos estructura la carrera en unid~ 

des de asignatura que constituyen formas org&nlcas de relacionar 

al estudiante con su institución; su carrera y su futuro profe-

sional". 
(4 l ) 

(40) 

<41 ) 

Víd. Abraham Magendzo. Reflexión en torno a la Reforma 
Educativa en los Tecnol6gicos Regionales de México. Revis
ta de Educací6n Superior, No. 4, ANUIES, Oct-Dlc, 1975~ 
p. 34. 

ldem. p. 36. 



Cabe senalar. que las caracterfstfcas mencion~das son 

v~lfdas en general para el sistema de educac16n media y técnica, 

pues es sobre todo, en estos niveles, donde los estudiantes pue-

den ingresar, en corto plazo y dlrectamente a la produccl6n -sle!!!_ 

pre y cuando encuentren el empleo-: además, este nivel. es partl-

cularmente importante, pues no s61o permite Incorporar .tEcnicos y 

especialistas de diferentes niveles y grados de calidad de ·manera 

rápida y se9ura a actividades concretas. sino también da la posi-

bil idad, bajo rigurosos mecanismos de selección clasistas, de que 

posteriormente se pueda ingresar en un nuevo número muy pequefto, 

a la educaci6n para cuadros científicos y tecno16gicos de nivel 

superior y profesional. 

2 

Por lo que respecta a la EDUCACION PARA LOS TRABAJAD.Q_ 

RES y el PLAN ESCUELA INDUSTRIA, estos fueron desarrollados a 

través de tres organizaciones diferentes formalmente. pero unidas 

en cuanto a su labor de control y finalidad política: Et Consejo 

Nacional Técnico de ta tducacl6n, El Consejo Nacional ~e Fomento 

Educativo, y el Consejo Nactonal de Fomento de los Recursos Huma-

nos para la Industria. organismos orientados al desarrollo de la 

educación para la fuerza de trabajo Industrial, del campo y para 

el desarrollo privado de escuelas <42 ) y, para Impulsar los pr.2_ 

( 42) Con respecto a lo último, "el CONAFE. dlsell6 un slstem• de 
responsabilidad compartida (RESCOH), gracias al cual di
versos grupos de maestros pueden formas asociaciones para 
instalar escuelas y ponerlas en servicio". vid .. Ahuja-Ca
rranza. op. cit. p. 139. 



so 

cesos de 11 fntegract6n" e Impulso a la p~oductfvldad de los indL 

ge nas·. Sus l lgas con la burguesfa son de manera directa. Y• 

sea recibiendo subsidios (43) o b l~n a travEs d~ una organizada 

y constante comunicación y co1aboraci6n entre los centros de ens~ 

ftanza y las empresas industriales, como to lleva a cabo_ el .. Conse

jo Nacional de Fomento de los Recursos Humanos para la Industria. 

el cual ha ~ontrlbuldo a los avances de la ~ducacl6n .de masas bu~ 

guesa con la apllcacl6n de~ Programa Nacional Escuela-Industria, 

"cuya política fué definida conjuntamente por la S.E.P. y la Con-

federacl6n de Cámaras Industriales del pafs". (44) 

A través de este programa (Escuela-Industria) se 

trató de hacer de la escuela para trabajadores una fnstf tuc16n s~ 

bordinada plenamente a las necesidades del sistema industrial y 

transformarla en una fnstittici6n -pr3cticamente- por si misma pr~ 

ductiva: 11 Es preciso que el campesino aprenda a transf'ormar su 

medio y pueda incorporarse a la economfa contempor~nea. y que la 

industria y los talleres se enlacen estrechamente a ta escuela p~ 

ra volverla más productiva". (45) 

( 4 3) 

(44) 

(45) 

11 Se debe mencionar también. que el CONAFE. ha promovido 
y recibido varios donativos de instituciones privadas. que 
se aplican al desarrollo del sistema educativo nacional. a
través de la S.E.P. 11 • idem. 

ldem. p. 140. 

vid. Castrejón-Romero. op. cit. p. 1 1 1 
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En el sexenio., las escuelas secundarias pcira _tr:-ab~.J~-

dores, llegaron a 113. de las cuales se r~glstró un incremento 

del 81.1% en el D.F. y de 156.6% en las escuelas for5neas. y se 

"logró que todas las entidades federativas cúenten cuando menos 

con una escuela secundarla para trabajadol'"'es" .. '46 ) Estas 11 pr!?. 

mociones•• realizadas por el Plan Escuela-lndustria.!:!..lcf.ero.!lque-:.·ce!:_ 

ca de 2 millones de estudiantes participaran en sus actividades 

••productivas". aunque de ellos s61o se obtuvo -contribuyendo 

así al desempleo 11 ca 1 f f 1 cado"- un resultado de 3.696 trabajado-

res con empleo. e 47> 

Es importante dejar claro que en términos polfticos, 

este sistema se orienta a capacitar a tEcnicos., esto es, a· una 

fracción de la clase obrera., con niveles de educacl6n prfmarfa C!?_ 

mo mfn i mo; técnicos que bajo la posesión del "monopo 1 fo de 1 sa-

son colocados en un sistema jerárquico pretendidamente m4s 

alto con respecto a la mayoria de la clase obrera. Ello de por 

sT fomenta la competencia entre la clase obrera y el ahondamiento 

de sus diferencias trayendo ~onsigo. a la vez. una serie de con-

tradicciones. ya sea en términos políticos. (por ejemplo: refo.r. 

mismo. burocratlsmo, charrfsmo. etc.); o en términos económfcos 

(46) 

(4 7) 

(diferencias de salarlos y prestaciones). 

vid. S. E. P. 6 ai'los de labor. op. c 1 t:. p. 65. 

Ahuja-Carranza. op. e i t. p. 140. 

Asf hasta 
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ahor•. en el sector mayoritario del pro1et•rlado. la entr•da a la 

educaci6n cuando existe ha significado mas un control y un eleme~ 

to que reproduce su condtci6n miserable y que ayuda a su·condlc16n 

ae superexplotacl6n que un mecan1smo de ••ascenso social". 

B) LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA. 

Una segunda tendencia caracterfstlca del desarrollo 

del aparato escolar en el sexenio Echeverrlsta. lo fu~ la reorle~ 

tación y desarrollo de la Investigación clentfflca. 

En general. ya ha sido comentada la situación de la 

investigación en el pafs. sobre todo a partir de que el aparato 

de producción científico se halla en extremo dominado por la de

pendencia tecnoJ6gica. tanto en sus p~liticas de desarrollo. como 

en sus resultados y orientación. Esto. no se modiflc6 estruct.!!_ 

ralmente en el sexenio. sino más bien. su situación encontr6 un 

reformamtento y se reprodujo de manera ampliada. 

El estado mexicano. dentro de su polTtica educativa 

introdujo dentro de los mismos 1 ineamlentos a la investlgacl6n y 

a las Instituciones para el desal'"'rollo de la ciencia y la tecno12_. 

gía. y fué además (el estado) el que fundamentalmente se encar-

96 d~ financiar a este nivel del aparato escolar de masas. 

Dentro de lo se~alado, los recursos financieros prom~ 

vidas por el gobierno se limitaron a mantener la tasa de _lnver-

sión 

el lo 

correspondiente a 

de crear una base 

los paTses 

propia de 

dependientes. Incapaces ante 

ciencia y tecnot~gTa. ante el m~ 
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nopolio del imperlaltsmo en estos rubros .. 

Es sólo dentro de este contexto de la dependencia. e~ 

mo pueden comprenderse los problemas del financiamiento en ~len-

cla y tecnologfa. 
( 48) 

De no mayor importancia. por tas repercusiones que 

ello trae consigo y. porque permite senalar ta polftica seguida 

hasta entonces, resulta ser la orientación y estructuraci6n dada 

en el sexenio. á las actividades mencionadas. 

Para la Investigación cientfffca. et esquema ideológl 

co de orientación fué el mismo consignado: la investlgac16n y la 

ciencia para el desarrollo capitalista .. 

Esto es. es aquf en donde -de manera palpable- pueden 

notarse los mecanismos de ligaz6n de nuestro capitalismo con el 

imperial fsmo .. Pues a pesar de que se plante6 la ilusión de que 

el CONACYT sacarfa al pafs del subdesarrollo y se convertlrfa es-

te en un pafs 11 1ndependfente",. la orlentacl6n real de las lnstl_ 

tuciones del quehacer cientff·ico tuvi1::r-on un uso tmper'la?lstacla-

ro y concientemente definido. 

( 48) "Los recursos que el gobierno Federal destinó a esta aetlvl 
dad super•ron 7 veces a lo que se g•staba en ello al lnlcl•r 
se el régimen". En 1975 los gastos destinados • las labo-
res de C. y T. fuéron de 3,300 millones de pesos. Vid. Ah~ 
ja-Carranza. op. cit. p. 108. Sin embargo, según las CO,!l 

sideraciones de las Naciones Unidas. MExlco aún no •lcanza a 
dedicar lo correspondiente a estas actividades. que es alre
dedor del 0.5% de su PNB (aproximadamente 5000 mlll~nes de 
pesos). 



A través del fomento de este tipo de orlentac16n en 

la ciencia y la tecnología la produccl6n y el monopolio de la 

ciencia y la tecnologfa imperialista se reforzaron y se reproduJ,!t 

ron .. Pues. al colocar a la fmlt•cl6n. absorci6n. transferencia 

y adaptación de la tecnología extranjera como las formas prlnclp~ 

les del quehacer científico, el país. de hecho, reprodujo y fome~ 

tó su propia dependencia. 

sejo Nacional de Ciencia y 

Es por ello qu_e la creacfón del Con

Tecnología sólo tuvo como flnalfdad la 

formaci6n de un organismo coordinador e impulsor de estas activi

dades. 

A lo largo del sexenio. esta orientaci6n fué recubie~ 

ta con el manto sagrado (ideológico) de la generalización vacfa, 

abstracta. universal: al interior del concepto vacfo del pro-

ye e to "nac 1ona1 .'' Por ej emp 1 o .... 11 determinando su pensamiento 

en torno a la iniciativa cultural mAs im~ortante del gobierno. 

Bravo Ahuja recalcó los siguientes lineamientos: los productos 

de ta investigación cfentffica tienen un uso universal. la cultu

ra posee valores generales que admiten difundirla sin distinci6n 

de fronteras. las lnovaciones internamente generadas y las del e~ 

terior han de encajar en el contexto de la cultura nacional y en 

su vivencia en un momento determinado de su devenir". (49) 

El programa de utilizaci6n. preparación e incorpora

ci6n de los recursos humanos a la producción capitalista que es 

al que se dedica básicamente el CONACYT. fué complementadG por la 

(49 ) Castrejón Romero. op. cit. p. 123. 
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ANUIES, con un programa nacional de formaci6n de profesores, para 

~l cual se destinaron 25 millones de pesos anuales y se atendl~

ron a 8 mi 1 maestros. 

La formación de profesores es estratégicamente lmpor-

tante para Ja utilización rentable de los recursos humanos Inte

lectuales. pues e11o se refiere en esencia. a aspectos cual.it~ti-

vos por medio de los cuales el poder polTtico se Incrementa. al 

formar individuos que optimizara-ne influir--án en la calidad y 

soJuzgamiento de la fuerza de trabajo. ( 50> No en balde esto 

sería una de las tareas llevadas a cabo con prioridad por la re-

forma educativa Echeverrista: cursos de formacl6n y especializa-

ci6n de profesores a todo nivel; becas; formación de instituci~ 

nes para esos fines: organismos para su financiamiento (V. gr. 

Fideicomiso para el fomento de los recursos humanos)- etc. 

El Programa Nacional de Formac16n de Profesores, por 

ejemplo, fué acordado en la Asamblea General Extraordinaria de ta 

ANUIES llevada a cabo en Toluca (1972) y responde a las directri-

ces formuladas por la declaracl6n de Vlllahermosa en 1971. El 

(50) "Indudablemente, et maestro ejerce una fnftuencfa ·determi
nante en la formación del alumno y es factor decisivo en la 
realización de cualquier cambio educativo. La efectivid~.tl 
de la teorfa y de la programac16n -por m5s adecuadas que 
sean- depende en gran medida de su formac16n clentTflca y 
académica; de su sentfdo de responsabilidad, y. muy espe
cialmente, de. su capacidad para orfentar, mltlvar y encau
zar las Inquietudes y capacidades del estudiante". Ahuja 
Carranza. op. cit. p. 53. 
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progra~a. por tas caracterfstrcas reseftadas. se con~lerte en un 

b•stlón más del cambio de actitud formulado y plasmado en el apa-

rato esColar de masas en México y es. por tanto. parte lntagr•nte 

del nuevo modelo de desarrollo educativo. "El programa puede 

considerarse como Instrumento de Integración. transformación y s~ 

peración de la docencia superior pues al cumplir sus obje~i~os 

contribuirá en la creación de condiciones mYnlmas d~ homogeneidad 

académica en todo el pafs e incrementará la comunfcacl6n del per-

sonal docente a nivel fnstitucional. Además propiciará u~a ma-

yor y mejor parti.cipaci6n del profesorado en .el conocimiento. es

tudio y solución de problemas locales y regionales a través de t~ 

reas de investigación y servicio, ayudará a mejorar las instala-

ciones, los materiales y el equipo de ~ocencra y tender& •1 esta

blecimiento de programas instituclonal~s de formaci6n de profeso

res. a fin de lograr la descentralizaCi6n de esta tarea ligada e,!_ 

trechamente a la función de las mismas instituciones y por ello a 

sus propios programas de desarrollo". (51) 

C) LAS NUEVAS CARRERAS. 

Un aspecto fundamental que muestra la adaptación del 

aparato escolar al aparato productivo lo es la ·orfeniaci6n q~e 

tienen y la flexibilidad que muestran las nuevas carreras técni-

cas y profesionales. 

e 51> ANUIES. Declaración de Toluca. véase, Informe de. Actlvlda 
des del Programa Nacional de Formación de Profesores (1972 
-74) en Revista de Educación Superior. No. 2, Abr-Jun. 
1975. 
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En el se~enlo Echeverrista, la creacl~n de nue~•s ca

rreras, fu~ caracterizada como la formación. ext~~sf6n y mod~rnl

zaci6n que, dentro del ntvel medio y superior, busca amp1iar.c~a

litativa y cuantitativamente la variedad de carreras, con el fin 

de que ello se revferta en la mejor utfl izaci6n de cuadros en el 

sistema capitalista dependiente. 

Ante esta problem§tica, la casi totalld•d d~ las lns-

tltuclones de educaci6n media y superior se aboc•ron a la reallz~ 

ci6n de estudios que buscaran prfncipalme~té encontrar los reque

rimientos y necesidades que la industria y el Imperialismo deman-

dan, para de ahí plantear nuevas carreras y. en consecuencia, el 

que haya nuevos profesionfstas y técnicos. Sin embargo. tanto 

los estudios, como sus resultados, mantienen grandes diferencias 

en cuanto a los criterios que sirven de base para la creac[6n de 

las nuevas carreras. Es por ell~ que en lo que a contlnuacl6n 

se expone se han desar~ollado fundame~talmente, no tanto la gran 

variedad de carreras formadas en el sexenio. sino los criterios 

utilizados para su creaci6n. 

Principalmente a ·partir de: 

Estos se encuentran especificados~ 

-) el carácter de la lnstitucl6n y su orlentacl6n especfftca. 

-) las condiciones geográficas de las Instituciones. 

-) las disposiciones y los llneaml~ntos de la polftlca educativa 
general .. 

-) la estructura acad6mlca de las Instituciones. 

Para su mejor consulta este tema ser• desarrollado en 

dos partes generales: a nivel superior y medio superror. • nivel 
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de 1as Instituciones mSs representativas. 

a) EN EL NIVEL SUPERIOR. 

1 ) en la UNAM.- En esta lnstltucl6n, a partir del proceso de 

cambio que abarc6 a la totalidad de las escuelas y facultades 

(y continúa) para adaptarla a los lineamientos dados por I~ Re-

forma Educativa. bas6 los requerimientos de actuallzac16n y equl

parac16n con la planta industrial. generarido una serl~ d• ll~en-

ciaturas, espec·fallz•ciones. o incluso doctorados. Los criterios 

adoptados respondieron en general a la necesidad de fo~mar.profe~ 

slonales altamente especializados en las ramas mas utilizables a 

corto plazo por la planta Industrial. En.tre las nuevas carre-

ras que han sido aprobadas por el Consejo Universitario a par-

tlr de 1973. tenemos: 

La maestría y el doctorado en ciencias blom~dlcas de la Facul

tad .de Medicina, Abril de 1973. 

La maestrfa en Ingeniería Electrónica. de la Facultad de lnge

nlerfa. Septiembre de 1974. 

La Licenciatura en Comuntcacf6n Gr~ffca de la Escuela Nacional 

de Artes Plásticas. Mayo de 1974. 

El doctorado en Economía. de la Facultad de Economfa. 1976. 

En las unidades de la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales, creadas a partir del proceso de descentralizaci6n, 

se ha implementado el esquema departamental· que permite con una 

mayor flexibilidad la configuraci6n de nuevas carreras cuando 

ellos se requieran. Hasta ahora, sin embargo. est~ no. se ha 
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.ec~ado a andar debido a que las E~N.E.P. estan apenas. cub~f~ndo 

sus prlmeros objetivos. 

2) En la Universidad Aut6noma Metropolitana.- A -artl~ del d~

cument:o que le da vfda,.C52 > se seriala que: 1 'las c•rrei-aS _p~r. e.!_ 

tablecer no representar~n una estructura rígida suJ.~t•· • oferta 

permane~t:e. sino que podrán operarse en ella ~ambl_-os.·y tr•ns.fo.rm~

cione~ qu~. est~n de acuerdo con Jos requerlmlent~~ n~cfonales. (53) 

Ante esta sltuac16n, la UAM puso en marcha un proceso 

mediante el cual mantendr~ como fnstituci6n una re·lacf6n de cons-

tante adecuación y subordinacf6n a tos intereses dé ta Durguesfa. 

Entre sus criterios para la creacf6n de nuevas carreras se desta-

can: 

-) la ldentifícacl6n de aigunos problemas del desarrollo del 

pafs. 

-) la definición de los currlcula y de la estructura acad~mlca 
necesaria. 

-) la promoc16n de las nuevas carreras en el mercado de trabajo. 

-) 

(52) 

(53) 

C5i. > 

la revisi6n permanente de l~s nuevas carreras. (5,.) 

Vid. ANUIES. Estudio spbre la demanda de educacl6n de ni
vel medio superior y nivel superior (primer Ingreso) en ei 
p~fs y proposiciones para su soluc16n. Mayo de 1973. 

ldem. p. 19. 

Vid. Alonso Fern5ndez, Medina Sara Rosa,, Reyes Lujan. Nue 
vas. Carreras multidisciplinarias. Ponencia presentada en Ta 
XVI Asamblea General de la ANUIES. (2uerétaro, Har-Abr, 1975 
UAM lztapalapa. p. 2. 
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-) La 1 lcenclatura en el campo de la lngenlerla de recursos ene.r.. 

géticos; de donde saldrán aquellos profesionales que utili

cen con la mayor eficacia los recursos energ~tfco~· act~almen~ 

te dlsposlbles y que estudien los nuevos recursos qu~ poco o 

nada se utilicen. 

-) La licenciatura en Blologfa 

-) La maestrfa en Blologfa.. Estas carreras se abocaran a la 

reprodu~cl6ri de especies Gtlles y a la reduccl6n de aquellas 

nocivas. Se encuentra en co1aboracf6n con 81 Instituto na-

cional de la Nutrlcl6n. 

-) La licenciatura en Soclologfa con área de concentrac16n en S~ 

cro1ogfa Agraria; la que se abocar• a la "plena" resolu

cl6n de los problemas sociales en el c•mpo mexlc•no. 

Se puede observar que el principal criterio utilizado 

en el de 11 10 que el med lo demande 1
.• 

(55) y posteriormente lo 

que el profesional requiera. Es por -ello que se toma ~n cuenta 

el constante diálogo con las fuentes de trabajo, asf como el ha

cer conciencia en estos medios de la Importancia de estas profe-

sienes 
(56) para después adaptar al profesional a la dln$mlca 

de los problemas e fnclulcarle la práctica de la lnvestfgaci6n. 

3) En el Instituto Politécnico Nacional.-· El Poli cre6, con el 

fl n de 

(5 5) 

(56) 

ampliar sus recursos educacionales y responder a l~s nec~ 

ldem. p. 4. 

ldem. p. 9 y 10. 
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sldades de la Industria capitalista dependiente, la Unidad P~~~e

sionat lnterdiscipl ina.ria de Ingeniería. Ciencias Sociales. y Ad-

ministraci6n (UP 1 1 CSA) con la finalidad de generar un nuevo ti-

po de profesionista abocado a la solución de problemas como ios 

de: Impulsar el desarrollo de la Industria en México, mediante 

la creacrón. adaptación y utilización de la tecnolog~a requerida. 

por lo que la unidad se dedica a capacitar pr~ctlcament~ el alum-

no y ofre.cerle salidas laterales. Con esta estructura. la 

UPllCSA tiene las posibilidades para crear nuevas.carreras o bien 

modiiicar las existentes. 

") En las Universidades Particulares.- Siguiendo el criterio g~ 

neral (requerimientos de la planta capitalista) y los llneamle!!. 

tos de la po1Ttica en la educación del estado •. algunas universidL 

des particulares han modificado sus estructuras organizativas con 

·et fin de estar acordes con la tendencia que se extendfa en todo 

el paTs. Entre ellas tenemos: 

". 1 ) La Universidad Iberoamericana: que a partir del acuerdo de 

1 a S. E. P. H 15523 (rioviembre 5 de 1973), empieza a generar una 

transformac16n iriterna general, con el criterio .de que Ja U. l .A. 

"h•sta entonces habfa reproducido la cultura exrstente. en tanto 

que el Idearlo de la S.E.P. exlgfa que se modificara, porque de 

otr• manera sus estudios nunca tendrfan alta calidad acad•mlca 

hasta que se vinculacen con la realidad concreta". (57) 

(5 7) Vid. Universidad 
Estudio 1975-1976. 

Iberoamericana. 
p. 9. 

Cat~logo de Planes de 
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En su comité de planeamiento profesional se seftel•n 

como sUs funciones: 

-) la colaborac16n y revlsl6n constant~s de los planes de estu

d.io en func16n de las exigencias profesionales present•d•• 

por la lnvestlgac16n permanente de la sociedad. 

-) La propuesta de supres16n y creacl6n de nuevas licenciaturas. 

". 2) 

En base a esto la U. l.A. ofrece ahora una serle de e~pecfall

zacfone~ y de carreras que hasta entonces no.imp•rtra •. En 
1973. crea por ejemplo la Licenciatura en Nutr.lc16n. ( 5 &) 

La Universidad del Valle de México.- En esta Universidad. 

adem&s de haber desarro11ado las carreras tradicionales que antes 

no tenra. a partir ·de los lineamientos de la Reforma Educ•tlva. 

empieza a considerar la formación de carreras de "nuevo tipo". 

respondiendo con ello al mismo criterio general esbozado. estas 

son: Relaciones Industriales, Licencfatura en Admlnlstracl6n de 

Empresas Turísticas, Relaciones Comerciales. y Relaciones Públi-

cas .. 

". 3) El Instituto Tecnológico de Estudios SuPeriores de Monte-

rrey.- En este se ut i 1 iza como base para su act:.ua 1 reforma 

académica. el criterio de: el logro de un equilibrio entre .incr!:_ 

mento de oportunidades para las masas y una vigorosa defensa de 

la educación personal. ( 59) 

(5R) 

(59) 

ldem. p. 17 

Vid. G6mez Junco. Horacro. Presente y Futuro de 5 l~ovaci.o 
nes Educativas en el Tecnol6•i~o de Monterrey; Revista de
Educaci6n Superior. # 1. ANUIES. Ene-Har de 1975. p. 32 
-33, 
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El ITESH tle~e un proyecto llamado "proyecto .ano· 

2000", en donde, 11 los cur"sos tradicionales est.án lnterrel•clon~ 

dos de una manera interdisciplinaria. no s61o en lo que se refre~ 

re a sus aspectos te6rfcos. sino también a su apllcac16n a los 

problemas de hoy o del futuro inmediato". (60) Esta 1nnovac.l6n 

les permite Ja elaboración de nuevos planes de estudio asr como 

la consideración del nuevo enfoque a nuevas carreras. 

4. 4) La Universidad del Tercer Hundo.- El objetivo de esta Unl-

versfdad, es "el de contrarrestar el aislamiento cultural de 

nuestro pueblo y ayudar a encontrar armas para Juchar contra el 

colonialismo y el neocolonialismo 11 
.. 

(61) 
En cuanto a 1 tema que 

aquT se trata. la UTH plantea fundamentalmente su desarrollo en 

cinco áreas de conocimiento: 

-) la producción de alimentos. 

-) la Salud. 

-) construcción de infraestructura y vivienda. 

-) conservación de los ecosistemas. 

-) Exposlc16n artística. 

5) En las Universidades de Provincia. En este caso. se sen~-

lan s6lo algunas de las !novaciones que aparecen en el catAlogo 

de las carreras de la ANUIES. (62) 

ldem. p. "1. (60) 

(~ 1 ) 

(G2) 

Vid. El Dfa, 11 de ju 1 i o de 1975. 

Catfilogo de Carreras. 
catlva. 1973. 

ANUIES. Servicio de lnformacl6n Edu-
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Entre ~llas se destacan: 

Universidad Aut6noma de Guerrero. 
lldad en Parasltologfa. 

Qufmlco 8161090 con moda-' 

Universidad Aut6noma de Puebla. 

lectr6nlco Instrumentista. 
Física, con modalidad en E-

Universidad Aut6noma de Guerrero. 

Universidad Aut6noma de Slnaloa. 

Universidad Aut6noma de Nayarlt. 

Universidad Aut6noma de Nuevo León. 

ca. 

Ec6Jogo Marino. 

816logo pesquero~ 

Ingeniero Pesqu~ro. 

Ingeniero en SaludºPGbl.!_0 

b) EN EL NIVEL HEOIO SUPE,RIOR. 

Se han incluido en este nivel. aquellas Instituciones 

que brindan salidas laterales (opciones técnicas. carr~ras cor-

tas. especializaciones) que se ~ncuentran definidas a partir del 

criterio general. y que se consideran como nuevas opciones ten-

dientes a ampl far las disposl~iones de la polt~ica educativa. 

1. - En el Colegio de Ciencias y Humanidades. ( 6 3) Desde sus In.!. 

eles, el Colegio dió a su unidad acad6mlca una gran flexibilidad 

para ta creación de opciones técnicas. salidas laterales de este 

nivel y modalidades. generando también la formación polivalente 

del estudiante del nivei medio. incrementando a la vez una forma-

cfón activa e interdiscfplinaria. Desde su creación se propu-

Se ha Incluido al 
ensenanza a nivel 
ve 1 medio. 

CCH, a pesar de que tambl6n desarrolla la 
de la Licenciatura. dado que .es en el ni

. donde se encu•ntr• la c•sl total.!_ 
acad~mlca y ~dmlnls~r~tfva. de __ r~cur-dad de su estructura 

sos e instalaciones. 
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·sieron un gran nOm~ro de salidas laterales. que derivaron en la 

elaboraci6n de un proyecto sobre opciones t6cnicas. que, sin ·em-

bargo hasta 1975 se encontraba en debate. (61t) 

El proyecto citado, se aboca a "proporcionar el apo-

yo y complemento a la capacitación que recibe el alumno en es·te 

ciclo educativo. (65) Su objetivo es elaborar planes d~ t~aba-

jo que den soluciones a lo anterior, pues aunque se hBn lmplemen-

tado ya algunas salidas laterales. el proyecto da un ntievo giro a 

la presente y futura creacf6n de nuevas opciones. 

El proyecto senala que. para que .exista la viabilidad 

en las opciones propuestas. se deben considerar no sólo las nece-· 

sidades o requerimientos sociales. como hasta ahora habfa sido la 

t6nfca, sino principalmente: los recursos de la institución; la 

utilidad para el futuro profesional del alumno; la utilidad para 

e! futuro académico del alumno. los fndlces de ocupación. <66 ) 

2.- En el Colegio de Bachilleres. Este organismo descentrallz~ 

do se presentó femo 11 un sistema de educacl6n que •mplia las op_o.!:. 

tunldades de estudio en el nivel medio superior" 
(67) 

a la vez 

que brinda las oportunidades de contfnuar estudios superiores. o 

bien aplicar los conocimientos y la capacidad adquirida en un tr~ 

(6'•) 

(65) 

(6f,) 

(67) 

v¡d. Gaceta CCH, # 41. 24 de julio de 1975. p. 11-14. 

Vid. Documento de Trabajo del Departamento de Opciones TEc
nl~as del CCH. Introducción. 

ldem. 

Folleto de Información General del Colegio de Bachilleres. 



b•Jo determinado. 

P•r• esto liltlmo se cre6 el ceniro de c•p•clt•cl6n p~· 

.ra el trabajo, el cual s~ dedica a la elaborac16n da estudios en 

el "campo ocup•clon•l para el d(sefto de los pl•nes 

de las carreras t:tlcnfc•s de nivel medio" (68) que se ofr~~-~ en 

esa lnstltucl6n' 

En~re :1~s criterios que se mencfonan como b••~ p•ra 

la cr~ac16n de las carreras de este nivel estAn Jos slgulan~es: 

-) Dar respu~stas a las carencias de técnicos. en datermlnad•s e~ 
peclalldades. 

-) dar respuesta a 

tas actlvi'dades 
los requerimientos que 

econ6~1c•s pl•ntea~ al 

el crecimiento de cler 

sistema educatlvo.C69T 

La conclusión a la que se lléga en el mencion•do est.!!_ 

dio. es que se debe desarrollar ·fundam·entalmente al t~cnlco orle!!.. 

tado al sector terciario de servr_¿ios y de estos los que requiere 

la Industria. (70) 

Las carreras que se desarrollan en base a lo anterior 

son: técnico en Contabilidad General; técnico en Empres•s"Turf~ 

t·i cas; Técnico en Administración de Recursos Humanos; T~CI"! i co 

en Admlnlstracl6n de Oficinas; Técnico en Admlnlstracl6n Escolar; 

Técnico en Administración Pública; 

(68) 

(69) 

(70) 

Vid. Humberto Ramfrez. 
C.E.C.A.T. mlm. p. 2. 

lbld. 

1 bid. 

p. 2. 

p. 3- 7. 

Concepción General y Obje~Jvos del 
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Técnico en Economfa y Estadística; .T&cnlco Lab~ratorl~ta Qufmlco; 

Dibujante Técnico. (7l) 

).- Los Institutos Tecnol6glcos Regionales.- creados· por la 

S.E.P .• estos institutos ofrecen una formaci6n baslcamente en el 

nivel medio superior.ello es, un bachillerato técnico que Ope·r.ii 

como salida lateral .. El 71% de su poblaci6n se encuentr~ en~e~ 
. .. 

te ni ve 1 .. El restante 29% se encuentra en el nivel sup~·rior. 

que tambfén se ofrece en los . T. R. 

El criterio que se ha utilizado pa~a Ja creac16n de 

nuevas carreras es "su a·decuacfón al universo actua1 11
• 

(72) M5s 

adelante se~alan que "con este criterio nuestros plan.es .... son 

flexibles y la oportunidad de crear nuevas carreras o especlalld~ 

des es muy amplia". (7~) 

Con ello. cada te~no16gJco cre6 las siguientes carre-· 

ras: lngenferfa Civil; opciones laterales para especialidades 

en: obras hfdráulicas. vías terrestres. estructuras-y obras urb~ 

nas. ingenierfa bloquími~a. ingenlerfa slderGrglc•. 

( 71>.1b1 d. p. 12-'15. 

(72)Vld. Folleto S.E.P. El proceso de Reforma en los l.T.R. Dl
reccl6n General de Educacl6n Superior 1971i. p. lli. T•mblén 
vease·e1 "folleto Educacl6n Superior con objetivo precl.so••. 
en la p5glne de cuadros en la parte media del folleto, donde 
se seft•l• que ademAs del criterio general. los l.T.R. tienen 
criterios establecidos para el dlsefto de los programas por ob 
jetlvos de sus carreras. estos criterios son: los objetivos
de la dlreccl6n general de Educac16n Superior; los objetivos 
de las asignaturas; los objetivos de las unldade~. Ademas 
ahf se"alan que los criterios para la implement•cfón de los 
paquetes optativos de créditos son los intereses Individuales 
de los alumnos y las necesidades especificas de cada regl6n. 

(73) S. E. P. El proceso de op. cit. p. 1 li. 
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CAP 1 TU.LO 1 V: REFORMA EDUCATIVA Y DESCENTRALIZACION o• LA 

EDUCACION EN MEXICO. 

El régimen de Luis Echeverrfa, a l:r•vés de la refor

ma educativa. ha refor-zado los cimientos del ·aip•r•t:o escol.ar, de ·~. 

sas mexicano., ha reorientado el rumbo de l• educ•cl6n de ilt.aner• d~ 

flnfl:iva respondiendo con ello al ascenso del movfmlenl:o popular 

y uni_versitarfo. 

La Reforma Educa1:lva de Lufs Echeverrfa Alvarez •I e~ 

locar a la educacf6n como un ~parent~ motor de"desarrollo de la I~ 

dustria. mostraba la concepc16n que se tenfa con respecto al papel 

de la educac16n en el proceso de desarroll~ del capfl:•llsmo depen-

diente. al pretender seftal•rla como un elemento de 

produeci6n y al colocarla como elemento. 11 impulsor 11 

"ayud•" · a 1 • 

del desarro-

''º' y 
•I ocultar que la adecuacf6n de la oferta de m•no de obra 

calJffcada no mantiene una relación directa con las necesidades 

del mercado de l:rabajo. Más bien - como se ha seftalado - esta 

relaci6n tiende a ensancharse y a agravarse conforme se des•rrolla 

Ja educación de masas. 

Se 01:orgaba a la educac16n -por parce del gobierno-

una gran confianza y una optfmfsta fmportancfa. puesto que .se la 

consfderaba d~nl:ro de los posl:ulados -de la raclorialfdad burguesa: 

como un aparato admfnistratlvo. eficiente y planificado y con un 

desarrollo a Jargo plazo. 
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Es por ello que la reforma educativa bajo los prop6-

sitos de su concepcl6n ldeol6glca pretendfa dirigir a los egresa~ 

dos a las pretendidas necesidades productivas: "La Reform--. Edu-

cativa tendrá que ancauzarse en los pr6xlmos a~os y en los pr6~f-

mos J·ustros a capacitar a las nuevas generaciones para el trabaJ~. 

para Ja eficacia en las actividades econ6mlcas creadoras. pa~a J~ 

explotación raéional de nuestr.;:>s recursos naturales y .. P•ra satis-

Yacer mejor las necesidades de nuestro mercado interno". 
(74) 

Tan pronto el régimen comenz6 su marcha s.exenal. las 

iniciativas y realizaciones (que más que planificadas, echadas a 

andar con un interés bastante pragmático) fueron puestas al servL 

cio de estos "fdea1es 11
• A lo largo del pafs se creó o reforz6, 

bajo esa concepción. desde el Consejo Nacfonat de Fomento EdueatL 

voy el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa, hasta un slnnú-

mero y variados tipos de escuelas de capacltaci6n. de Institutos. 

de centros prácticos, de prepara~orias y. su realización cumbre: 

el nuevo modelo de organizaci6n de la educación superior. la lla-

mada descentralizaci6n educativa. 

BaJo toda la ideologfa polftlca sustentada por el r~ 

gimen. interesa ahora centrar la atencJ6n en lo hecho en la educ.!.. 

ct6n media y superior, en cuanto que en ella se encuentr•. sobre 

todo. la necesidad por parte del régimen. de refinar y recrear· 

(Í'4) Echeverrra Alvarez. Palabras pronunciadas ante los repre
sentantes de la CANACINTRA y titulares de varias dependen
cias oficiales. 11 Marzo de 1971. en Castrejón y Romero. 
op. cit. p. 74. 
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los rne.canismos de control. para detener y amortiguar. desviar v 

confundir los aspectos principales de la manlfestacl6~ de l• crl-

s Is del AEH: el gigantismo, la desorganlzac16n, los conflicto~ 

estudiantiles V la organlzacl6n de los trabajadores unlverslt~-

rlos. Estos dos últimos elementos serfan el principio motór de 

las acciones y respuestas polftlcas del gobierno mexfc•no. 

Asf, la accl6n de la Reforma Educativa, se deb'atl6 

en torno al c6mo resolver el problema de la demanda y al c6~o al~. 

lar. frenar y destruir. la 

gigantismo centralizado. 

"anarqufa 11
• la desorganlzacl6n v el 

Esto es. el crecimiento demogr•ffco. transformado en 

demanda educativa. como factor eonsta~te de los Gltl~os decenios. 

serviría como un sost~n ideo16gJco de l•s acciones y programas de 

la administración gubernamental, vertidos. en este caso. para la 

ampllacl6n y reorlentaclón del AEH en sus niveles medio y supe-

r i o r. Con ello, la R.E. aparecl6 como una r~spuesta a la crl-

sis poblaclonal y a las necesidades del pueblo y a los problemas 

que trae consigo la educaci6n de masas concentrada: ••Debemos 

propfciar el crecimiento armónico de nuestro sistema de educación 

superior y eviiar que sus servicios se concentren exceslva~ente. 

Es urgente tamblEn crear en las grandes urbes. centros· educativos 

de proporciones razonables que absorvan con provecho los exceden

tes de la demanda y detengan las tendencias al gigantismo. que 

van en detrimento innegable de los rendi~fentos educativos y de 
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las posibilidades reales de cÍIAlogo y part:lclpacl6n". (75) 

El problema de la demanda se fundament:•rfa de la si-

gulent:e (llanera; la lncrelble expansl6n y concent:racl6n que ~ach~ 

bl4o en los Glt:lmos aftos en la educacl6n s~perlor, ha propiciad~ 

la sat:uraci6n de los campos profesionales. ha Impedido l~ at:enc~~n 

correcta de q'·ule.nes tienen la oportunidad de recibir ·ésta edÜ~•~ 

cl6n, y ha Impedido la formac16n de los recursos humanos callflc~ 

dos para las tareás que hoy enfrenta el desarrollo dependiente. 

La poblacl6n escolar efectivamente se t:rlpllc6 en s~ 

lo tres anos -de 1972 a 1974- y se lncrement6, un mll16n cien 

mil alumnos en el perfodo de 1974-1975. (76) A el lo se auna la 

concentraci6n de los recursos (edificios, profesores, financie-

ros. etc.) principalmente, en el Valle de "éxlco, lo que trae c~ 

mo consecuencia la het:erogeneldad y dlspersl6n en la cal ldad de 

·la ensenanza. escasez de recursos. expansl6n anárquic•. desaten-

cl6n de las' lnst:ltuclones de ,Provincia y bajos nlv.eles de produc

tividad en el conjunto ~e las Instituciones. 

Para resolver el problema de la demand•• se propuso 

e lmplement:6, por parte del gobierno de Luis Echeverrfa Alvarez. 

la llamada política de planlflcacl6n educativa, junt:o con la aplL 

(75) 

(76) 

Bravo Ahuja. XIII Asamblea General de la ANUIES. 
Abril de 1971. 

Véáse: Excélslor, 16 de Julio de 1975. 

20 de 
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cacl6n de polftlcas concretas en las mismas Instituciones escol•-

res. (77) La planeac16n fu~ entendida como el lnstru .. nto por 

excelencia para la solucl6n al problema de I~ demanda. a trav~s 

de- lo cual se control arfa y o_rganlzarfa el crecimiento de las In~ 

tltuclanes educativas. 

Pero la planlflcac16n de la educacl6n mas •ien estu

vo sujeta a la polftlca de recuperac16n del consenso. mas que a 

la satlsfaccl6n d~ l~s nece~ldades del pueblo mexicano~ Lo re~ 

llzado y pensado por las políticas planificadoras nos lo deaues- ~ 

t ran. 

La planlflcac16n de la educac16n en sus niveles me

dio ,y superior fu6 promovida y delineada. sobre todo. en las reu

niones de la ANUIES. y principalmente en las llevadas a cabo en 

la ciudad de Vlllahermosa (1971). en Toluca (1972) y en Tapie 

(1973). De estas reuniones salieron •cuerdos que. sin ••b•rgo. 

no tuvieron en realidad los resultados esper•dos pues. por un l•-

do. la educac16n y su organlzacl6n no pudo estar sujeta • la pla

nl flcacl6n dentro de u~a sociedad de despilfarro y desigualdad 

p~rmanentes, de anarqufa econ6mlca y superexplotacl6n del trabajo. 

En una sociedad en donde lo que cuenta y mueve los Interese~. es 

(77) Por ejemplo al Implantar en forma definitiva los cursos se
mestr•les. los sistemas de créditos. los cursos de for••cl6n 
de profesores. 1a reduccl6n del tiempo de l~s estudio~. el 
"autoest:.udlo Institucional ... los troncos co•Gnes ... I• a111pll~ 
cl6n de estudios de posgrado, la lnterdlsclpllnarledad, est~ 
bleclmlento de nuevas lnstltuclone~. 
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la m•xlma ganancia y los mecanismos para ~btenerla. Por otro 

lado. desde la 6p~ica de las realizaciones instrumentadas. la me~-. 

cada planificac16n qued6. mSs bien. en una serle de trabajos.cua~ 

titativos. de proyecciones. de grandes proposiciones que aparent.!!__ 

mente detentan y orientaban el crecimiento desmedido de la_~~~~an-

da; 
(78) o bien qued6 todo ello en la creac16n de nuevas lristl-

tuciones. creaci6n que por cierto no tuvo nada de plan.lfl~•do: su 

Instauración fue. de nuevo, inmediata y pragm5tica. Los resul-

tados están a la vista. 

Los estudios de planlficac16n tuvieron mas bien un 

objetivo mucho mas inmediato y político: expandir y orientar la 

educac16n bajo otro modelo de organlzacl6n: la descentrallzacl6n¡ 

mucho mas eficaz. mucho m•s control•do e ln~egrado al sistem•. 

Conciblendolo sobre todo, en el 11 Area "etropolltan• de la ciudad 

de M~xico ... 

Para llevar a cabO el reordenamfento y la expansl6n. 

los organismos oficiales tr•taron de Impulsar el "dlagn6stlco y 

el autoestudlo" en todas las instituciones educatlv•s.de nivel 

superior. para que con e11o. se planificaran sus recursos y se 

( 78) Una opln16n oficial se~alaba, por ejemplo, que en la planl
flcacl6n "predomln6 el enfoque expanslonlsta en funci6n de 
la demanda. Esto se reflej6 en el crecimiento sin prece
dentes de los subsidios federales otorgados a todo el slste 
ma, mayores en términos relativos para las universld•des d9 
provincia aunque no se haya logrado disminuir sust•ncf•lmen 
te las diferencias enormes en el gado de satlsfaccl6n de la 
demanda potencial entre los polos de desarrollo nacional y 
los estados mas favorecidos". Pierre Vlelle. Planeacf6n 
y Reforma Educativa. Revista del Centro de Estudios Educa
t.lvos. No. 4. 1976. p. 18. 
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diera ·Una mejor satisfacci6n a la demanda en su lugar de origan."< 79 > 

El fracaso de esta polí~lca particular. se debl6 a 

la misma crisis organizativa y del programa en la educacl6n. que 

ante la dlspersl6n y atomización de las diferentes lnstitucl~nas. 

su particular punto de vista. el recelo a su propia lndap~ndancla 

en el dlsefto de sus planas a seguir. no permiti6ron que se pudie

ra llevar a cabo globalmente la política seftalada. 

La pl•ne•cl6n educativa. por Oltimo. no tuvo. ~.he-· 

cho. sino una parilal Incidencia en los cambios ocurridos da las 

instltucl~nes. los cuales se debieron mis a su propio desarrollo 

Interno. que a la política general emprendida, mis a los esfuer

zos de las propias fuerzas damocr~tlcas de las universidades qua 

a "p1•nes 11 elaborados por l•s burocracias unlversitarl••· 

Ahora bien. 1a planfflcacl6n. como se ha seft•l•do. 

tuvo un resultado positivo. en términos de la política clasista 

implementada: el dlsefto y la poslc16n ldeol6glca de control que 

"La dlreccl6n general de coordinación educaitlva de lai S.E.P. 
fomentó en este sexenio la reallzac16n de 11 autoestudtos 11 

Para ese fin se elaboró un manual (1975) con base en expe-
riencias anteriores. El manual fué distribuido en todas 
las universidades y se inició un programa de visitas insti
tucionales para comenzar en ellas la lmplementac16n'de1 pr~ 
ceso. Posteriormente el CONACYT apoy6 el programa de la 
fase Intitulada "Olagn6stlco de las Universidades por me
dio del autoestudlo"..... El autoestudfo buscaba Introducir 
en las universidades cambios que correspondían por lo gene
ral·. a sus objetivos tradicionales reformulados desde 1• 
perspectiva de una contribución más directa del des""arrollo" .. 
Pierre Vlelle. op. cit. p. 25 
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result6 ser la descentralizact6n educativa y la creaci6n de n·ue~ 

vas Instituciones. 

A) LA DESCENTRALIZACION EDUCATIVA. 

En el sexenio de Luis Echeverría Alvarez. la Deseen-

tralización de la Educacf6n media y superior y la cre•cl6n de-nu~ 

vas fnstltuclones. serTan adoptadas como un nuevo modelo de crecL 

miento. reorganización y expans16n de esos niveles del AEM. 

El m~delo descentralizado no es. ni mucho menos. GnL 

coy original. sino que parte y se n~tre de los elementos lmpo.!:_ 

ta dos 

(Bo) 

de los pafses Imperialistas y en particular de los E.U. (Bo) 

Concretamente. e1 modelo de descentral lzaCt6n se h• desarro 
1 lado en Estados Unidos y en Francia. principalmente bajo 
caracterTstlcas particulares. Por ejemplo, en los E.U. se 
destaca el sistema multlc•mpus, el cual result• de un amal
gamlento de varias Instituciones existentes organizadas ba
jo una nueva adminlstrac16~ y gobierno ••. o como resultado 
de la extensión de una instltuci6n o con la lntegracl6n de 
peque~as insti~uciones a una sóla lfder. prestigiosa y pode 
l"'Osa conocida con el nombre de .. flagship syst.em 11

• Vid .. Ct!e 
Eugene. The Multlcampus Unlverslty. C•rnegle Commlsslon. 
1971 •. Este modelo se ha desarrollado sobre todo en la uni
versidad de Callfornl• y en Nueva York. R•flrl,ndose a la 
Universidad de Berkeley. Tecla Jlménez la seftala y caracte-
rfza como un buen ejemplo dt;l modelo admlnis.,rativo: "El 
término administr•clón es sfn6nlmo de empresa, .de utilidad; 
la conslderaci6n de ta Universidad como una empresa r•ditua 
ble le otorg• al modelo su caracterfstlca distintiva de ra~ 
clonalldad. Ronald Reagan, gobernador de California, funda 
menta el modelo Insistiendo en que la universidad est~ oblT 
gada a la colectividad que la sutenta. Su func16n prlnclp~l 
estriba en producir los técnicos y profeslonlstas que la co 
lectlvldad (capitalista) requiere. La enseftanza y la lnves 
tfgacf6n obedecen en este caso a l•s "proposiciones socia-
les .. no import• que fines se persigan o a quran se sirva. 
siempre y cuando sea una empresa reditu•ble. Este modelo.· •• 
de la Universidad funciona a condlcl6n de que el car5cter po 
lftlco del sistema quede oculto para el interior, para quie
nes constituyen el propio sistema" .. ViEaSe Tecla Jfménez. -
p. 105. En Francia, el sistema educativo es un slst9ma"des 
centralizado geográficamente y está dividido en 23 distritos 
educativos llamados "academies". La descentr•llzacf6n en 
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Sfn emb•rgo. erroneamente podrfa tnferfrse de ello.· 

que el modelo de descentrallzacl6n en México ha operado slmplemen_ 

te adoptando el contenido de la educaci6n norteamericana y la or

ganlzacf6n de las un:f.ve.rsidadeseurope•s. lo que t.endrf• .:.omo resu.l_ 

t:ado un modelo 11 h.fbrido". Ello pudiera ser si se enfocara el 

problema desde el punto de vista de una "exploracl6n met•ffslc••• •. 

fnd•gando el pens•mfento de los constructores del modelo. Nada 

de ~llo satisface en este caso. Se trata m•s bien de.encontrar 

el caráct:er polft:lco de la adopción de este modelo, su forma de 

orgañizaci6n v orlent•cl6n concreta y las repercusiones existen-

tes en su seno y en el s_ist~~a en su conjunto. Se parte. en t.2_ 

do caso, no exclusivamente de los factores externos, sino sobre 

todo de ta correlación de fuerzas internas y del propio desarro-

llo del aparato escolar en sus diferentes niveles. 

La descentrallzacl6n de la educacl6n en Hixlco surje 

como una respuesta doble: 1) como un nuevo modelo de org•nlza-

cl6n y orlentac16n de la educacl6n que de cabida a las crecientes 

necesidades de la demanda educativa. con et ffn de colocar al es-

Francia surge con 1a ley de o~ientación de l• Educación Su-
perior producto del movimiento de 68. El sistema AlemAn 
es también un sistema descentralizado. desde el punto de 
vista de su Independencia jurisdfccion•l y cultural entre 
los once 11 Lander 11 que componen la Feder•cl6n. La forma 
peculiar que ha adoptado este sistema en Alemania es la Uni 
versldad Integral. Véase H. Wlnkler. Universidad lntegraT 
lNueva Universidad Alemana?. Revista Universidades. U.O.U. 
A.L., No. 49. Jul-Sep. 1972. p. 12 y 13. 
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tado en una poslcl6n de legitimidad tal, que pudiera con este mo

delo mostrar su aparente preocupación de satlsfactor de las nece-

sldades de las masas; y 2) este modelo es adoptado -ese .Y no 

otro - por ser un modelo que desarrolla, desde sus mlsm~s bases 

organizativas, un permanente control y eficiencia. una flexibflf-

dad organizativa y fluidez para la adaptac16n del slste~a educ~~~ 

vo medio y superior a los flujos y reflujos del aparato econ6mlco 

y político capitalista. 

Este modelo será, desde su origen. siempre defendido 

por consideraciones de eficacia polftica. pues 

exige a las universidades en este proceso de Cambio Jnstituctonal 

y social se deriva de su potencial para mejorar la capacld•d de 

renovaci6n contTnua de la sociedad. A partir del momento en 

que el conocimiento se convierte en una fuerza esencial de repro-

duccf6n, la organiza_ci6n de Ja· ensel'lanza se transfOrma en un pro-

blema de polTtlca gel'\eralu. (81) 

La descentralización fué asf -sobre todo- una res-

puesta polftlca al problema de la crisis universitaria expresada 

en un ampl lo movfmlento estudiantil y de trabajadores que cuestl~ 

na de raiz a la educaci6n clasista; es un modelo que parte, ilu-

sorlamente. de que organizando de manera diferente a ta educacl6n 

(81 ) Bravo Ahuja.- Carranza. 
No. 301. México. 1976. 

La Obra Educativa. 
p. 83. 

Sept lembre 70. 
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s~perlor, Esta estara ya al margen de la lu~ha de c1ases.· No se 
trata pues, de resolver la necesidad Inmediata de dar acom6do a 

un creciente nOmero de solfcftantes de educacf6n. sino. dar ese 

acomodo. (parcialmente), para resolver las consecuencias •dver-

sas que para el sistema capitalista y el estado se generan perma-. 

nent:emente al interior de las Instituciones educativas: 11 los pr!!_ 

blemas de control administrativo, las deficiencias pedag6glcas, 

las carencias de equipo para la atenc16n masiva de la poblacl6n 

estudiantil y la frecuencia de los problemas que el haclna~lento 

y el comportamiento de grandes masas generan. facilitan la lnest~ 

bllidad y la anarquta de una estructura que. a otra escala, puede 

ser operatfva y funcional" .. (82) 

Pero para las mentes mercantlll·zadas de los encarga

dos de dlseftar la polftfca educativa, el problema aparece como •L 
90 puramente administratfvo y de organfzact6n. Sin embargo. al 

crear y fomentar el modelo descentralizado. al reorganizar y re-

orientar Jas nuevas inst-ituciones. se introducen neces•ri•mente 

las pautas de clase inherentes a esas po~Tticas educativ•s. E~ 

tas posiciones de clase se definen. Sobre todo. por desarroll•r 

mecanismos efectivos de control y represi6n a todo nivel en las 

Instituciones educativas. 

(82) Ponencia de la Universidad Veracruzana a la xv1· As•mbl~• de 
la ANUIES, 1975. En ella se defiende y se d·an pormenores 
de Ja 11 funcfona1 fdad 11 del sistema descentra) izado, a tr•
vés de las experiencias recogidas por la misma U.V. 



Qtieda entonces c-laro. que si bien la descentrall~a

ci6n pretende solucionar el problema de la demanda. ello tiene e~ 

mo fondo un problema esencialmente polftlco. La descentrallza

ci6n al tratar de pl~near un desarrollo 11 equl 1 tbrado 11
• ordenado 

y eflclent~ de las lnstit~clones. se enfrenta ante el problema de 

hacer frente a las dificultades ~ntre autoridades. profesor~s .. Y 

estudiantes; y desde el punto de vista puramente adml~lstr~tlvo y 

de organización. los polfticos se someten a complejldad~s cada 

vez mayores. 

Se~alar que la descentral lzacl6n toma en cuent• los 

problemas admlnistratlvus y de reorganlzacl6n acad6mlca como los 

fundamentales. en tambiEn sena lar el lugar_ de donde parten los m~ 

canismos principales de control polftlco del modelo. 

Los lugares de la admlnls~raclón. son l~gares de to

ma de decisiones. de poder y la descentrallzact6n administrativa. 

Implica un proceso de transferencia del poder de declst6n; con 

ello se procura dar eficiencia y agilidad en el tratamiento de 

los problemas políticos de las demandas. raclona11z•r el manejo 

de los recursos ~e personal y de bienes materiales. 

Pero fundamentalmente. descentralizar los rilve1es de 

la admlnrstracl6n, fortalece las funciones de cada una da las je

rarquías principales y disminuye la excesiva concentracl6n da re~ 

ponsabllldades en las autoridades superiores centrales. Esto 

·_·,~·-
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conlleva. como se puede ver, varias ventajas desde el punto de 

vlst• de la capacidad de control: rap-ldez de las decisiones, me-

nor duración de los procesos administrativos. m•yores posfbilfda

des de neutralizar las demandas Insatisfechas y aumento de la 

aceptabilidad de las decisiones. 

La descentralización surje. una vez que se.h• desg•~ 

tado el poder centralizado; surge con el ~tanteamiento de que el 

nuevo modelo prod~cir5 una ~ejora en la eflciencl• del sistema, 

la cual no puede ya lograrse mediante cambios en el modelo exis-

c·ent:e; 

t r-a 1 ; 

surge como respuesta a la debilidad de la autoridad cen

surge como consecuencia del d~sgaste y la carencia de mee~ 

nfsmos de control y represión interna. La descentralización, 

entonces, se convierte en la respuesta esperada, 

siva concentración de problemas obst~culizaba ta 

di-recci6n y cont~o1 

pues ya la exc!t 

func16n real de 

Para generar este modelo. se instrument6 en el pafs 

toda una po1Ttica con respecto a la educaci6n media y superior 

en su conjunto y se propició cambiar también e1 régimen adminis

trativo nacional. 

Esta politica se convirtió en una polft·tca nac~onal 

que abarc6 y propició cambios en la totalidad de las Institucio

nes de educaci6n superior y la reformulación y Fortalecimiento de 

la educación media y tecnológica. 
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Por ejemplo_ desde el punto de vista del régimen ad

ministrativo nacional. la S.E .. P. instrumentó el ·programa de des-

centralización bajo los siguientes objetivos: 11organizar. dfri-

gir. administrar. desarrollar y vigilar los centros de capacita

ción para el trabajo industrial y agropecuario de cada región. 

así como mantener actualizado un sistema de información y estadf~ 

tica sobre el sistema educativo nacional que incluye re~ursos hu-

manos. materiales y financieros: realizar investigaciones ádmi-

nistrativas y auditorías a fin de vigilar y mejorar la organiza-

ción. sistemas y procedlmien.tos de control establecidos". 
(83) 

El proyecto de descentralizar la S.E.P .. part~ de un 

proyecto político más general que abarca al sector burocr~tico 

del estado • Por acuerdo presidencial (27 de Enero de 1971), 

. se establecieron los lineamientos generales para llevar a cabo la 

reforma administrativa descentralizada en el sector público. El 

acuerdo "ordena que en cada secretarfa y organismo especial Izado 

se establezca una comisión interna de admfnistraci6n con el prop~ 

sito de ampliar y real iza.r las reformas necesarias y que en cada 

entidad se establezca una u~idad de organización y métodos con el 

objetivo de asesorar el planteamiento y la ejecuci6n de las refo~ 

mas que dependen directamente del titular de cada dependencfa 11 .<S
4

) 

Ante estos lineamientos de acción. la S.E.P. realfz6 una reForma 

interna que contempló 3 Fases: 

( 8~) 

( d4) 

Excélsior. 16 de jul lo de 1975- p. 10 A. 

ArizmPndi Posada. La descentralfzac16n Administrativa de 
l• Educación en América Latina. 
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a) La ,descentralización técnico-administrativa del sistema educ.~ 

ci-vo federal. 

b) la raclonalizaci6n del sistema de control. 

c) la unlficac16n funcional del conjunco de escuelas federales 

con el conjunto de escuelas estatales a f fn de aunar los es
fuerzos. <85 > 

Esta reestructuración de la S.E.P .. trajo cons·f~o I• 

creaci6n de una serle de nuevos organismos com~ por ejempl~~ la 

subsecretaría de Planeación y Coordinación Educativa. situada ba-

Jo Ja Dirección General de Planeaclón Educativa. Pero •demias. 

11 la descentralizaci6n técniC.o-administratfva de la S .. E.P •• Irá 

acampanada de la descentralización de los servicios correspondie!!. 

tes de la Secretaría de Hacienda y ·crédito Público y del lnstitu-

co del Seguro Social de los Trabajadores del Estado. Estas .dos 

entidades tienen vínculos estrechos con la S.E.P. y si ellas no 

se descentralizan Ja descentralízaci6n adminis~rativa de ta S.E. 

P. tendrfa poco efecto". (86) 

De~tro de la S.E.P. se lnscrumencaron adem~s dos cea 

denclas de descentralización educativo-administrativo: en los 

Institutos Tecnológicos Regionales y en el l.P.N. 

En general. la descentral izacf6n pretende, en e.1 

área metropolitana solucionar 11 cas i 11 todos Jos problemas: des-

i dem. p. 58. (85) 

(86) ldem. p. 61. 
capítulo XIV. 

Ver también Bravo AhYja y Carranza. op. el e. 
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-de dar oportunidad a un mayor número de estudiantes. hasta solu-

clonar todos los problemas de la educación superior·. Incluso a a.!_ 

gunos del país. como el de la dependencia tecnológica, y desde el 

punto de vista de las. innovaciones, instrumentar una gran cat:fdad 

de modificaciones en To académico -cursos semes~rales, sistemas 

de créditos, formaclón de profesores, reduccf6n del tiempo de los 

estudios, la fnterfnstitucfonalidad, nuevas. carreras, etc·.-

.Junto con el gobierno, la S.E.P- la ANUIES y las re.E_ 

torías de la casi totalidad de las unive-rsidades del pafs,.serfan 

los más fieles exponentes que desarrollaron las polí~icas educa-

tivas de control y represi6n sobre los movlmiehtos universitarios. 

Por ejemplo. la rectorfa de la UNAH. se ha caracter.L 

zado por sostener una clara posición de aliada al estado y a la 

gran burguesfa, organfzada a ·partir de camar(l las de pres(6n polL 

ticas y con férreos lazos de clase con la burguesra. e 81> 

no se han detenido ante Id desgastada autonomfa al Introducir 

a la policfa a la universidad y manteniendo una polftfca de te

rror y control burocrático de eflclenti~mo ordenado. 

(8 7) Véase Cuauhtémoc Ochoa. La Reforma Educativa en la UNAM. 
Cuadernos Políticos, No. 9, .Jul-Sep. 1976, p. 77. El au·tor 
consigna en el apartado tftulado "ln"tegracf6n del nuevo blo 
que dominante" que: "El 24 de Enero de 1973 Sober6n dl6 a
conocer a algunos de sus principales colaboradores: Sergio 
Domfnguez Vargas. Secratario General; El lng. Javier Jim~
nez Espriú, quien "ha desemper1ado diversos cargos honorffi
cos, así como puestos directivos en varias empres•s particu
lares11,. Valentfn Malina Pinefro. quien durante su estancia 
en la Facultad de Medlcfna "tralt6 de dettener las activida
des de Ja Comisión Hixta para eJ estudio de la nueva forma 
de gobierno. ocultando documentos y tergiversando declar•clo 
nes; también tra~6 de intervenir y mediati~ar al comité de
lucha y a la asoclac16n de Investigadores de la Facultad". 
Enrique Velasco lbarra. coordinador de la nueva dependencia 
de Planeaci6n y Desarrollo. quién 11ha deseriipe"ado diversos 
cargos a alto nlv&! tanto en la srra. de Haslend~ como e~ la 



ª" 

Por su parte. la ANUIES. principal promotora da la 

Refor~a Educativa en las instituciones de Educac16n Superior y de 

1os Tecno16gicos. de h~cho ha actuado c~mo parte lntegr•nte de la 

polftlca oficial: promoviendo el modelo descentralizado. siendo 

r~presentante de ella en un slnGmero de conflictos. Impulsando 

los modelos de administración escolar de las universidades norte-

americanas y disponiendo de la fuerza represiva. •nte l_os 11am•

dos de las rec-torfas de las universidades de provincle. 

La actuaci6~ de todo este bloque sería concret·f zeda 

en las diferentes reuniones de directores. y "pe rSona 1 f da des .. 

de las universidades del país y de las instituciones educativas 

de nivel medio. Por ejemplo. en la reun16n de Villahermosa. T~ 

basca (1971) se conformarfa el esquema general de accl6n de la r~ 

forma educativa para Ja educaci6n media y superior~ asr como en 

las reuniones llevadas a cabo en 1972 y en 73 por la ANUIES y en 

las reunlones efectuadas en Palacio Nacional por los representan-

tes de las universidades con el gobferno en 1975. 

Los principales elementos vertidos en programas de 

acci6n. para dar concreci-6n al nuevo modelo de desarrollo deseen-

tralizado salidos de estas reuniones serían básicamente los si-

gu ientes: 

Presidencia" y que actualmente ocupa el cargo de Oficial M• 
yor en la Primera Secretaría... En la Presidencia del Pa=
tronato encontramos a Carlos Abedrop Dávila. miembro promi
nente del grupo financiero del Atlántico 11

• 
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1) Las universidades e institutos de enseftanza superior se vine~ 

lan con el proceso de desarrollo econ6mico. social. cultural 

y político del pats a través de la realización de- sus funclo-

nes. Sin embargo. en esta relación continúa con la sacie-

dad. los centr9s de ense"anza superior Se ven lmposibll itados 

para solucionar por sT mismos el desequillbr_to que genera un 

desarrollo económico dependiente el cual debe ser resuelto 

por la sociedad en su conjunto. 

2) Las universidades e fnstitutos de educación superior han pro-

curado. desde su creaci6n. el aprovechamiento máximo de sus 

fnstalaciones y para ello. en múltiples casos. han llegado a 

la centralización como una medida que les permitiera alcanzar 

lo primero. 

3) Durante un tiempo. 1a universidad pudo funcionar cancen~rada 

mientras la presión demogr5fica no 8ument6. conservando. crea~ 

do y formando nuevas carreras en la licenciatura y fomentando 

los escudios de posgrado y la invesclgael6n. 

4) Sin embargo. como la Universidad no ese& aislada de las repe~ 

cusiones que el aumento de la pobl•cf6n genera en la escruct~ 

¡ 
.. ¡ 

l 
¡ 
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ra econ6mlco~soclal, los efectos de la presl6n demogi5flc~ 

aparecen. y la organizaci6n acadEmf-ca centralizada se d~terl2 

ra; la calidad académica y escolar disminuye cOn ta preten-

s16n de atender a un n~mero cada.vez mayor de es~udlant~s en 

instalaciones y mediante sistemas educativos y admlnl.stratl

vos que fueron planeados para funcionar en una escala menor. 

Esta sltuac16n facilita la Inestabilidad y has~a la anarqula 

de una es.t:ructura que. a otra escala. puede ser·:.operativ• y 

funcional· •.. promueve y deforma la dlstrlbucl6n geogr5flca de 

los egresados. cayendo en el empleo disfrazado. el subempleo 

o inclusive en el desempleo. 

5) Ante esta sltuaci6n la preocupacl6n por el aspecto cuantltatl_ 

vo del problema ha propiciado que. frecuentemente. se preten-

da resolver el mlsmo • trav~s del uso de sistemas de educa-

cl6n masiva o abierta. en lugar de enfrentar el problema ana-

llzando las posibles ventajas que un plan de crecimiento de~ 

centralizado ofrece con mayor eficacia y menor -costo. 

6) Las instituciones de ense~anza superior requier~n asi de un 

modelo de crecimiento que incluya la descentra11zacl6n o des-

( 88) 

concentraci6n de instalaciones y servicios. que les pe_rmita 

programar regionalmente la expans16n y el mejoramiento de sus 

funciones. para que se atienda el aspecto cuantitativo y si-

multáneamente se logren niveles académicos abiertos a ·un con~ 

tante perfeccionamiento. (88) 

GACETA UNAH. Declarac16n de Querétaro de la ANUIES. Tercera 
Epoca. Vol. IX, No. 42. Ciudad Uniyersltarla, 7 de Abril de 
1975. p. 1-14, p. S y 7. ANEXO 2. 
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7) En la elaboraci6n de este modelo se re~uiere seguir un• met~-

dologfa de ear§eter general que considere: 

la institución; sus requerimientos y limitaciones; to,. obJ!!. 

tivos para alcanzar y las polTticas y programas a Implantarse. 

Estos elementos están estr~chamente vinculados ent~e sf. 

8) El modelo deberá constar de lineamientos genera~es que ayuden 

a dar coherencia al sistema educativo na¿fonat. pa·ra que. cada 

casa de estudios elabore su versión particular. en atenc16n a 

sus circunstancias¡ los objetivos. pol.ftfcos y programas co~ 

fig~r-arán el tipo de institución educativa que pretende Jo-

grarse. (89) 

El modelo descentralizado. 

En la elaboracl6n del modelo de descentrallz•cl6n d!!_ 

berán tenerse en cuenta los siguien~es supue5tos: 

1) Las instituciones de educacrón superror de tos principales 

centros urbanos del país, en particular del Area. Metropolita-

na del Valle de México, han registrado un acelerado crecimle~ 

to en los últimos diez anos y las experiencfas en Ta planea-

ción universitaria advierten sobre los problemas que la con-

GACETA UNA'1. Declaración de guer•taro. op. cit. p. 7-8. 

j 
¡ 
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centracl6n Implica a esos niveles: 

a) Se muescra que la sacuracl6n de las lnsCalaclones de edu-

caci6n superior y los probl~mas que se derivan de ella d~ 

manden la desconcentración universitaria fuera de un cam-

pus de zona urbana; 

b) La desconcentraci6n. ayuda a preve~i.r algunos p"roblem~s de 

la concentrac16n urbana, a conceder un mayor número de o-

portunidades para continuar es~udlos superiores y de pos-

grado y también una mayor y mejor atencl6n a la infraes-

tructura académico-social para fortalecer tas estructuras 

regionales. en especial las. que corresponden a las 
"1 • ·-

madas po1os de inmediato y futuro desarrollo que hoy son 

ciudades de tamai'io medio". (90) 

2) El crecimiento por simple acumulación trae consigo. a partir 

de cierto momento y como consecuencia. 1a improductividad en 

todas las actividades humanas (Ley de Rendlmlencos Decrecle~ 

t:es). 

3) La demanda de enseftanza superior tendería a .equi1ibrarse. geo-

gráficamente si los alumnos que terminan los estudios del ni-

vel medio superior estuvieron en condiciones econ6miCas ade-

e 90> UNIVERSIDAD OE VERACRUZ. Un Mode 1 o de ••. op. cit •. p. 1-2. 
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cuadas para trasladarse. a las ciudades donde se ofrec~~ los 

estudios de enseñanza superior. ( 9 1 ) por lo tanto.--si se 

real izara la descentralización con ella se -ofrecerfa la opor-

tunidad de continuar los estudios en sus lugares de Origen o 

en lugares cercanos a ellos y se podrTa evitar la. deserci6n 

entre el nivel medio superior y la Universid•d.(9 2 ) e .incl..!::!. 

so la migración de aquéllas que tienen la posibilidad económL 

ca de sostener sus estudios fuera de la casa familiar. 

4) 11 Aceptar que las características de las tendencias de creer-

(91-) 

(92) 

(93) 

miento económico y demográ~ico. especialmente la de concentr~ 

ción urbana y la de su especial izaci6n sectorial. seguirán 

acentúandose en los polos de crecimiento de tamafto medio y 

que, por lo tanto. tarde o temprano llenarán las caracterTstl._ 

cas urbanas mfnimas que ampliarán al mercado de trabajo prof~ 

sionat en sus distint"as especialidades". (93) 

lbldem. p. 8. 
De acuerdo con la fuente, se presupon.e que todos los que ter 
minan los es~udios de nivel medio superior dese~n continuar 
sus estudios a nivel superior. 

Ibídem. p. 9. 
Teniendo en cuenta lo ant"erior es necesario mencionar que no 
se podrfa evitar la diserción. sino m~s bien cre•r mayores.o 
portunidades para qulene~ desean continuar estudios en el nI 
vel superior. 
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(5} Supone la reorganización de los planes de estudio asf como 

1a reubicaci6n geográfica de las dependencias o unidades ac~ 

démicas de las instituciones de educaci6n superior. 

Algunas de las carreras ya no se ofrecerían en las 

sedes tradicionales sino en las subsedes y habrfan ~lgunas 

carreras que. por su demanda reducida. no procederfa. deseen-

tral izar. (94) 

Estudios que servtrTan de base para la implanta~i6n de un modelo 

de descentraltzaci6n: 

1) Un estudio sobre demanda y captación educativa en el nivel s~ 

perior. a partir del lugar de origen. 

Un estudio de este tipo ayudarfa a conocer y poder 

corregir las desigualdades de oportunidades educativas de ni-

vel superior que existen entre las diferentes entidades fede-

rativas. asf como las corrientes migratorias que se presentan 

en la búsqueda de tas mismas. (95) 

lbidem. p. 14. 

Para mayor informacíón sobre la m·etodologfa a seguir en la 
realización de este estudio consúlteseA LUNA RIVERA, Vidal. 
"La demanda de rimer in reso en la UNAH roveniente.de Pro 
vincia'. UNAH. Dirección Gral .. de P·laneacl n. Marzo de. 
1975. ANEXO 3. 
Ponencia presentada en la XVI Asamblea Gral. Ordinaria de la 
ANUIES. Q.uerétaro. Qro ... 
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2) Un estudio sobre zona potencialmente receptoras de en~eft~nza 

Superior. (96) 

A través de este estudio se podrfan detectar grados 

de especialización de las actividades económico-regionales y 

desequiJ ibrios en la integración de las mismas debido a defo~ 

maciones estructurales. ins~itucionales y sociales. .(97) 

3) Un estudio sobre programas y proyectos de inversión. a corto. 

mediano y largo plazo, del sector pGbl feo (federal y estatal) 

y del sector privado. 

Esto facil itarTa la determi.naci6n de la tendencia h~ 

cía la especialización regional y la necesidad de cierto tipo 

de profesionales y Ja demanda inducida de otros. 

4) Un estudio sobre demanda potencial de profesíonfstas a nivel 

regional 

Para atender esta demanda futura substitutiva u ope

rativa en su aspecto creciente. la unfversfdad regional o del 

Según la fuente 
de crecimiento. 
p. 1 o. 

lb ldem. 

el estudio podía restringirse a los polos 
UNIVERSIDAD DE VERACRUZ. Wn modelo de 

A ello se puede a~adir que el estudio seria muy útil en Ja 
reubicaci6n geográfica de Jas escuelas. centros o Institu
tos de investigación regionales • 

. ~ .. 
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Est:ado podr~ programar un proceso de descent:ra11zacl6n racia

na1~ente planificado que requerirTa. adem6s de los estudios 

previos mencionados, de una serie de investigaciones di~ect•s 

en estas ciudades y e·n las áreas de influencia de las mlsm•s. 

partiendo de la estimación de la demanda potencial de profe

slonist:as en la regi6n. 

S) Estudios sobre programas de investigación. 

Con la realización de estos estudios las institucio

nes de educación superior podrTan: 

a) Conocer las posibles áreas de investigación 

Podrían colaborar. 

en las que 

b) Adquirir la experiencia práctica. 

e) Apoyar, a la vez que auxiliar. programas de investigación 

pública y privada. 

6) Estudios sobre la 'formación de profesorado. 

near 1 a 

El pro~6sito de estos 

formación de profesores 

estudios sería conocer y pla

dentro de la zona o ciudad. 

Normalmente existe en ellas uri nGmero adecuado de profesiona

les de alta calificaci6n y con gran experiencia profesional 

vinculada con el tipo de demanda que requiere Ja reglón por 
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la especiallzaci6n sectorral econ6mica de. J·a misma. quepo

drtan dedicar parte de su tiempo a la ensenanza como profeso-

.res por materia o de medio tiempo~ en cátedras de ciencias 

aplicadas en las que son especial is tas. 

De acuerdo con todo lo anterior las descentra) rzacf~ 

nes Pactlbles desde los puntos de vista geog~Sflco y de las 

carreras no podrfan ser simultáneas en todos los casos. sino 

atendiendo a 1·as caracterfsticas de su demanda real y poten-

clal de la zona o ciudad de que se trate. 

Para todo el lo conv~ndrfa acttiallzar perl6dfcamente 

los estudios aludidos con el fin de permanecer alerta ante d~ 

mandas crecientes. mayores movimientos de descentralfzaci6n y 

modificacidn cuantitativa o cualftativa del modelo especfff-

co. 
(98) 

D. lmpl icaciones de la descentra) izacf6n. 

1) La descentralfzación de Instalaciones y servicios de 1.•s fns-

(98) 

(99) 

tituciones de educación superior 
(99) permftlrfa programar 

lbidem. p. 10-15. 

Durante el aRo de 1976. la Unlversid•d Autónome de T•m•ull• 
pas. contlnu6 desarrollendo la política de est•blecar cen
tros escolares en diversas poblaciones del Estado de Tam•ull 
pas. con objeto de hacer más '"qull lbrado y democrática• la o:· 
ferta de educac16n superior. Este ano se h• lncorporedo a 
la labor universitaria la ciudad ·de Reynos•. en la que se es 
tablecl6 la Facultad de Ciencias Químicas. -
Con esta edición son ya siete las poblaciones del Estedo en 
las que se ofrecen servrcros docentes unfverslt•rfos. 
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mar la expansi6n y mejoramfent.o de sus funciones. 

2) Facilitaría una mejor distribución de la oferta universitaria 

en todo el pafs. 

3) Posibilitaría el arraigo de 

en su estado o región. (lOO) 

los 

a 

estudiantes Y.Profeslonlstas 

la vez la desea-

pi tal lzaclón intelectual de provincia. 

q.ue ev 1 tarfa 

( 1o1 ) 

4) Tendería a fomentar la actitud crítica y el análisis de las 

posibilidades de desarrollo regional. así como cambios en la 

mentalidad local y regional, propiciando un efecto multlpllc~ 

dor sobre las poslbl lldades econ6mico-soclales y políticas 

asf como la incorpora~i6n de la unfversldad a estos procesos. 

5) La creación de otros centros regionales de ense~anza superior 

(100) 

( 1o1) 

demandaría ta creaci6n de nuevos centros de investlgaci6n de-

pendientes o no de la universidad. 

Universidad Autónoma de Tamaullpas. El Desarrollo de la Re 
forma Universitaria en la Universidad Aut6noma de Tamaullpas. 
Ponencia presentada en ta XVI Asamblea de la ANUIES celebra 
da en Toluca, México. 24-28 agosto 1971. 10 p. p. 9 ANEX0-4. 

lbldem. p. 20. 

LUNA RIVERA, Vidal. La demanda de ••. Op. el t. p. 7 •. 
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6) Disminuirfa el costo social de la educacl6n. pagada por las 

familias de los alumnos. por concepto de estudtOs realizados 

fuera de la región o entidad. (1 02) 

7) Disminuirían las frustaciones y resentimientos sociales así 

como la deserción académica. (1o3) 

8) Se terminaría con la dependencia de cada estado con-respecto 

a los demás. (1 o~ 

9) Aliviarfa las presiones sobre los sistemas educativos y de e~ 

pleo. vivienda. salud y transporte en las áreas. que en ·estos 

momentos constituyen polos de atracción social y econ6mica. ~O~ 

(1oi• 

(1 O'>) 

(1 Oli) 

(109 

lbl dem. p. 8. 

UNIVERSIDAD DE VERACRUZ, Op. c 1 t. 

LUNA RIVERA, V>dal. Op. cit. p. s. 
lbidem. p. 7. 

p. 20:-22. 
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CAPITULO V: LA OESCENTRALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCA

CION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN HEXICO. 

A •. - LA UNAH. 

Podría decirse que la UNAH fué el principal. lugar de 

incidencta del programa descentralizador. no s61o por· ser la tns

tltucl6n nuclear de la educación superior ·del país, s•no también 

porque a~r confluyeron todo~ los problemas que el nuevo modelo de 

organización quizo atacar. La UNAH es el prototipo del ~odelo 

central izado. con poca capacidad para adaptarse al dinamismo ad

quirido por la planta industrial. coñcentracfón de estudiantes y 

consigufentemente de problemas polfticos. de demandas tnsatisfe-

chas, de falta de calidad en la capacltacl6n, etc. La UNAl1, C2_ 

mo prototipo de lo que había que superar había sido también (al 

Igual que el Poli), el centro del conflicto estudiantil más lm-

portante que ha sufrido la historia de México: 1968. 

tac Ión 

cia un 

(1o6) 

Ante ello. la UNAM se ve precisada a definir su orle!!_ 

y organización interna, administrativa y académica. e 1 n_!_ 

proceso de descentralización en 1973, C10Q 
des concentra!!.. 

Para el presente trabajo, la descentralización, como ha que 
dado señalado es un modelo de organización y reorlentact6n 
y no algo puramente formal; es un proceso a largo plazo y 
no una acción inmediata. y es. sobre todo, un· modelo que se 
evalGa a partir de criterios políticos. Es por ello· que la 
descentral izaeión de la UNAM, por ejemplo, en esta primera 
etapa apenas esta en un primer momento: la desconcentraclón 
de sus instalaciones. lo que no im~lica la perm•nericia en 
esa etapa por tiempo indefinido~ 
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do en principio sus actividades académicas y administrativas. 

La descentralización en la UNAM. parti6, como el mo-

delo diseñ•do en general, de la necesidad de satisfacer una ~ema~ 

da creciente que había saturado completamente sus instalaciones. 

"En 1970, la matrícula total de la UNAM era de 103 900 alumnos y 

en 1976 ascendió a 265 000 lo que significó un Incremento del 156%. 

El 50% de la población escolar cursa el nivel de Licenciatura en 

alguna de las 70 carreras que ofrece 1
'. 

{l O"/) 

Hasta antes de la descentralizaci6n, la UNAM habfa 

tenido que ampliar el á~ea construida dentro de la Ciudad Unlver-

sitaria que había sido contemplada para 30,000 estudiantes, para 

dar cabida a mas de 50.000. 

Ante el problema real era claro que la UAM, siendo 

el foco político y de irradiación crítica más Importante del país, 

no podia ya satisfacer tos objetivos que se planteaba la reforma 

educativa Echeverrista: controlar efectivamente ta instltuci6n; 

capacitar para la particlpaci6n activa y eficiente en la produc-

ción; reproducir ta desgastada ldeologfa dominante y mantener 

los mecanismos de control necesarios para los objetivos de legltL 

mación e integración del régimen. 

{107)Ahuja-Carranza. op. cit. P•. 89. De estas 70 carreras. las 
que tienen una mayor preferencia y que son, por cierto, c•da 
vez menos remunerativas y cada vez m6s saturadas son: Conta
dor, Medicina, lngenlerfa Civil, Administración de Empresas, 
lngenierfa Mecánica. Odontología y Arquitectura. 
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Para entonces. se trat6. de soluclon~r -con la des~ 

centrallzac16n- los problemas polfticos. econ6micos y sociales. 

de la lucha de clases y de su expresi6n en el aparato lnstrumenia.!!. 

do una reorganlzaci6n administrativa e introduciendo mecanismos 

de control m5s efectivos y sofisticados. La historia m5s recie,!!_ 

te de la UNAH demuestra palpablemente la llus16n; los conflictos 

polftlcos e ldeo16gicos entre el movimiento estudiantil, junto 

con los sindicatos universitarios, y la rectOrra y el estado se 

reprodujeron y se intensificaron adquiriendo ·a G1ttmas fechas In

cluso formas de organización y conciencia mucho más elevadas y 

combativas. 

Por otro la·do, la concentraci6n estudiantil y el re

chazo sistemStico a las nuevas generaciones se mantienen bajo los· 

mismos 1 ineamientos clasistas, pese a todas las nuevas instalacf5?., 

~es creadas. La población demandante crece en constante y con 

Es por ello, que en las ello e1 descontento de 1os rechazados. 

(E.N.E.P.), se están mismas escuelas descentralizadas 

do y reproduciendo los conflictos existentes e~ el seno 

propicia~ 

de la 

UNAM: se restrlnge·el acceso a las carreras, se negocia, se re-

prime, se manipula. Ello demuestra que las nuevas escuelas co-

mo tales. no por estar organizadas y reestructuradas de nuevas m,!!_ 

neras. estan fuera de la lucha de clases. 

Mientras tanto, ta UNAH se p1ante6 descentralizarse. 
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El pr~grama de descentralización que la UNAM promo

vió obedece a la necesidad de lograr una mayor relact6n del cuer-

po docente. del alumnado y de la administración con el fin'de es-

tablecer un mayor control polftico interno. Para ello se réque-

ría según la burocraci.a de la UNAM "hacer legar la ense~anza a 

los núcleos de población que la demandan en sus Jugares de proce-

dencia y utilizar la utilización óptima de recursos en 1·a fmp.tan

tación de nuevos sistemas educativos y modernas estructuras acad~ 

(1 OS) 

Según Ja Dirección General de Planeaci6n, la pobla-

ción deseable de primer ingreso en tas escuelas y facultades de 

la e.u. es de cerca de 21.000 estudiantes. (1 09) 
Esta población 

•
1·des eab te'' se planeó para 5 a~os. Además de esto se atendería 

anualmente a nivel de estudios profesionales a un máximo de 

40.000 alumnos de primer ingreso en todos los campos. y se lncre

mentarfan significativamente los estudios de posgrado~ a fin de 

atender en 1974 a una población mfnlma de 15,000 alumnos de este 

nivel. principalmente en la e.u. <11 cl 

Ante esta situactón se plante6 la necesidad de cons-

truir nuevas instalaciones en otras zonas del área metropolitana 

(1 O!i 

(11 d 

Domínguez Vargas. Filosoffa de Ja Descentralfzact6n. 
Universitarios. Marzo de 1975-

Los 

Vidal Luna. La demanda de primer ingreso a la UNAH prove
niente de provincia. Dirección Gral. de P1aneaci6n. UNAH. 
Marzo. 1975. p. 4. 

ldem. 
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para poder alojar a la población excedente respecto al cupo de ta 

e.u. y permitir con el lo una dlsmlnucl6n gradual de los cupos en 

las instalaciones. hasta llegar a tas cantidades deseableas arrt-

ba mencionadas ... 

Los resultados que tendría el programa de descentra-

lización. en el tiempo fijado serían los siguientes: 

PRIHER INGRESO POBLACION ESCOLAR 
AAOS e. u. NUEVOS CENTROS c. u. NUEVOS CENTROS 

1975 24 900 12 700 85 300 15 700 

1976 24 100 17 100 87 500 34 100 

1977 22 500 16 200 87 300 47 600 

1978 21 600 10 100 84 000 60 400 

1979 20 900 19 900 So 200 70 000 

Fuente: UNAM Programa de Descentralfzación. p. 1 o 

Hasta ahora. el programa de descentralfzaci6n de la 

UNAH se ha desarrollado con base en tos sfguientes criterios: 

- ) Construcción de nuevas unidades académicas: Escuelas Nacion~ 

les de Estudios Profesionales (ENEP), en las zonas norte, 

noreste. y noroeste del área metropolitana. por constituir z~ 

nas en donde vive un número importante de alumnos y personal 

académico_ y también porque se observ6 que en el &rea metrop.2. 

litana existía una fuerte expansión hacia esos lugares~ S~ 
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gún estudios del l~gar donde viven los estudfant~s-que deman-

dan ingreso se mostró que el 32% de la población total de la 

UNAM vive en esas zonas .. 
(1 1 •) 

Además se vl6 que exls~Ta en 

ellas una adecuada Integración vial con el resto del área me-

tropo1 itana. 
(1 1 2) 

-) Establecer proporciones adecuadas entre Instalaciones. alum-

nos, personal docente y el área escogida, con objeto de evi-

tar Jos inconvenientes que presentan las grandes concentraci~ 

nes .. En cada una de las nuevas unidades se darA cabida a 

un máximo de 15 .. 000 estudiantes, 11 aunque éstos cálculos pue-

den verse modificados por la orientacl6n que se pueda dar al 

flujo de Ja demanda hacia otras instituciones", 
(11 3) 

del a rea metropol it"ana como del interior de la repObl ica. 

-) Localizar estas unidades de acuerdo con la disponibilidad de 

(1 1 1) 

(11 2) 

(11 3) 

terrenos adecuados, que reunan las condJclones de extensión. 

Soberón. Guillermo. 
del desarrollo de la 
No. Ex~raordinariO. 

Planeami~nto fntegral y a largo 
Universidad. Gaceta UNAl'I. Vol. 
22 de Febrero de 1974- p. 1. 

plazo 
11 1. 

''El crecimiento desmedido de la Metr6pol i. que hace largo y 
penoso el traslado a los centros da ensenanza de la e.u .• y 
que ocasiona gastos de energfa. tiempo y recursos. ha gene~ 
rado la descentralización ••• 11 Fernandez. Héctor. Gaceta 
UNAH. No. 38. Marzo. 1975. p. 4, 

Sober6n. Guillermo. Planeamiento lnt:egra1 ••• op .. cit:. p. 3-
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viabll ldad y servicios. 

-) incorporar innovaciones en 1as estructuras acad•mlcas y adml-

(1 1 4) 

(115) 

(1 1 6) 

nlst:rat:lvas. Uno .de los objetivos más Importantes de 1 pro-

grama de descentralización es el buscar nuevas modalidades de 

organlzacl6n. Por ello se consideró que las nuev•s unida-

des "tuvféran un carácter int:radiscipl·inario y una or·ganiza-

ci6n departamental"ª 

grama-departamental" 

(1 1 4) 

(115) 

El esquema fué denomf n•do 11pro-

y es definido como 

ción de materfas afines, que da servicio a diferentes carre-

ras 11 ••• Un sistema de esta naturaleza ·permitir& la crea-

clón de salida~ novedosas, obtener un nivel de calidad homog~ 

neo para las distintas especialidades, mejor uso de las inst~ 

lacfones y una más eficaz partlclpacl6n del personal docente. 

Otra ventaja del sistema es la de ser suf·icientemente f1exi-

b1e para, además de permitir nuevas formas de cooperacf6n ac~ 

démica con las escuelas y facultades ya existentes, Introdu

cir reformas que las autoridades y Ja comun'idad de la nueva 

escuela conSideren convenientes". 
(1 1 6) 

Domínguez Vargas. FI losofía ••• op. e 1 t. 

Vid. Ferrando, Gerardo. Nuevas Orientaciones profesionales 
lnterdlsclpl lnarlas. Gaceta UNAH. No. 41. 1975. p. 7. 

Domínguez Vargas. Filosofía ••• op. e 1 t. 
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-) Incrementar los programas de for-mación de profesores y e1 re-

querimiento docente para las nuevas unldades. Para ello se 

han seleccionado "Funcionarios experimentados,. con diversa y 

bien probada trayectoria académica. Los profesores son es-

pecial is tas en su materia con a~os de ejercicio en la cátedra 

y espíritu de superación". 
(1 1 7) Se requiere fOrmar cerca 

de 1 .• 700 profesores para los próximos 5 ai'los. para. lo cual d.!!_. 

be coadyuvar en gran medida el Cen~ro de Didáctrca y el Pro-

grama de Formación de Personal Académico de la UNAH. 

-) La caracterfstfca de Ja descentralización de la UNAH se da e~ 

(1 1 ']) 

(11 8) 

mo un proceso de transición .. de una universidad concentrada 

en un s6lo campus al de una universidad distribuida en una s~ 

rie de campus en distintos puntos geográficos de la ciudad de 

México y sus zonas atedai\as". (1 1 a) 

El primer paso de la po_litica de descentral izac16n 

de Ja UNAH. asi como su descongestionamfento. se ha presenta-

do como la distribución de la demanda de primer ingreso a 11-

cenciatUra en las anteriores y nuevas unid8des académicas. 

Esto aparentemente permitir~ lograr una mejor distribuci6n de 

espacios que propicien un eficaz desarrollo por áreas discl~ 

pl inarias. 

Be-jar Navarro .. Gaceta UNAM. No. I¡ 1, 1975. 

Soberón Guillermo. 
de 1974. mim. 

Conferencia de Prensa. 

p. I¡. 

21 de Febrero 
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Las características más importantes. tanto para su· 

mejor organizaci6n como para un mejor funcionamiento de este 

primer paso ~onsisten básicamente en que: 

-) Las nuevas unidades son independientes. tanto académica como 

administrativamente. debido a que Ja dependencia tra~rTa CO!!!, 

plicaciones derivadas "tanto del aumento excesivo de lapo-

blaci6n universitaria. como la centrallzaci6n en ellas de seL 

vicios aCadémtcos escolares y administrativos requeridos en 

las nuevas unidades a varios ki16metros cuadrados de distan-

e ia" .. (1 1 9) 

-) Sus autoridades son tas que señala Ja legislación vigente. 

-) La administración tiene oficinas de: personal. adquisiciones, 

servicios escolares y servicios administrativos que 1e propo~ 

clonan 1a autonomía necesaria. (120) 

-) Esta forma de organización tiene como finalidad el brindar un 

mejor funcionamiento para: real izar operaciones fluídas y 

que permitan una corrección rápida de la misma; una mejor 

utilización de los costos; la mejor atención a necesidades 

(1 1 9) Soberón. Guillermo. Discurso ante el consejo universitario. 
Febrero de 1974. mim. 

(12o) Domfnguez Vargas. op. cit. 
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particulares diFíciles 

t ra 1. En la toma de 
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de captar por una admlnistraci6n .cen

dec is iones. esta forma de organización 

es más eficaz para: la formulaci6n de planes y programas pr~ 

pi os; formalizar un sistema de planeación con miras a su pr~ 

pio desarrollo; la rápida resolución de los problemas polftl 

cos de cualquier tipo y particulares de cada unidad. En la 

ut i 1 i zac ión de recursos: para aminorar los costos y su mejor 

utilización; 

rfo y equipo; 

estandarizar los materlales de consumo movf lia-

control 

tradores profesionales; 

de desperdicfos; formaef6n de admini~ 

mayor fluidez en la liquidación de 

gastos por la administración de cada unidad. a efecto de que 

las cantidades confiadas sean bDjas pero de una gran dfnamicl 

dad. 

En la actualidad están funcionando 5 unidades en: e u·~ .. t 1 t 1 .s n • 

Acatlán. lxtacala. Aragón y Zaragoza. en donde se brindan las 

diversas alternativas profesionales que tienen mayor demanda 

en la C. U. 

Hasta ahora su organización departamental ha permitL 

do la organización y orientación definida anteriormente. es por 

ello. por ejemplo. que en Cuautitlán tas autoridades han estable

cido convenios con industrias aledaftas para la cooperaci6n mutua~ 

Como puede verse el modelo de descentralizacl6n ado~ 
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tado e~ la UNAH.· toca los puntos fundamentales del proyecto gene~ 

ral esbozado por la reforma educativa: atacar Ja demanda como 

justificaci6n principal e introducir eficaces mecanismos de con-

trol político a través de la organización administrativa y acadé-

mica. Ello se demuestra por ta efectividad y eficacia de l• j~ 

rarqulzaci6n del poder que trae consigo la .descentrallzac16n y la 

reorgani~ación y reorientaci6n que genera ta transformaci6n en 

los planes de estudio. 

El programa de descentralización hasta ahora. ha co!!... 

sist·ido en construir 5. unidades educativas. reorientar sus cante-

nidos en los planes de estudio conforme a los dictados de la re-

forma educa•iva y ampl far los centros de investigación de la e.u. 

Desde el punto de vista del contenido y orientación 

de la enseñanza. los mecanismos de control consisten en dar una 

máxima racionalidad a Jos estudios. a Ja intensidad del trabajo y 

a la calidad de la enseHanza. Esto ~ermite que .lo~ estudiantes. 

además de haber ya sido separados físicamente por las escuelas 

descentralizadas, aislándolos entre sí; sean sometidos a ritmos 

de producción académica con un alto grado de eficiencia y utitiz~ 

Estos puntos que se senalan no sólo fueron llevados a cabo 
en l~s instituciones descentralizadas, sino tambi~n al lnte 
rior de la e.u. se ha ido efectuando. de manera gradual. ta 
introduccf6n de los mecanismos necesarios para la moderniza 
clón y agilización de los contenidos y formas de la ensena~ 
za. 
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ción 6ptlma de los recursos. Esto se logra ad~más con las nue-

vas modalidades organizativas implementadas ~n las escuelas ·des-

central izadas: los departamento, los módulos, los troncos comu-

nes, la lnterdisciplinariedad; junto con una mayor racionalidad 

burocrática y con las relaciones prácticas que se llevan a cabo 

entre las Industrias y las diferentes carreras. Por ejemplo 

con respecto a los módulos se señala que "el sistema modular peL 

mitirá al alumno irse capacitando progresivament~ para el cumpli~ 

miento de funciones profesionales especfffcas. con Jo que se al-

canza el 1 Jamado "objetivo de capacitación gradual" y se facl ll_ 

ta la creación de estructuras con salidas laterales y la posible 

incorporación al estudiante al sistema productivo. aOn cuando 
(12 2) 

aquél haya inter'rumpido .. total o temporalmente, sus estudios•• .. 

Pero además Ja UNAH no sólo promovió la descentratl

zaci6n inter~a de sus servicios, sino tambi~n hizo extensiva la 

política dise~ada tratando de ampliarla a nivel nacional .. Esto 

ha sido llevudo a c~bo, sea a partir de convenios interinstltucl~ 

nales. o por la simple transmisión de recursos humanos y/o mat.!!,. 

riales .. Con esta política de intercambio académico. se preten-

de que el programa de descentralización se complete en cuanto se 

refuerzen las actividades de provincia .. lo que -se dice- t. raerá 

como consecuencia una disminuci6n de la demanda de los estudian

tes de la república hacia la UNAH, y se logrará un mayor estable-

o 22) Gaceta UNAH. No. 15. Jul lo de 1977. 
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cimiento de los estudiantes en sus lugares de origen. con este 

apa.rente obJet.fvo. 1a UNAM propicia tres tipos b6sicos de conVe.-

nfos, sea con instituciones de pro~incia. sea con organismos prf-

vados nacionales: 

1) 11 Convenios de colaboración en materia de lnvestigacl6n 

2) Convenios de colaboraci6n en materia de docenci·~ 

3) Conv'enios de colaboración t:écnico-académica 11
• 

(123) 

El proyecto de descentrallzac16n abarca también el 

desarrollo del área de la investigación dentro y fuera de la e.u. 

En el proyecto descentralizador se ha considerado a la investiga-

ci6n como un componen~e esencial de ta educac16n superior. Las 

nuevas unidades. por lo tanto, contarán a corto plazo con .. divf-

siones de investigación. las cuales impondrán un significativo i!!!. 

pulso a las tareas miltidisciplinarias,. sentarán las bases para.!.. 

celerar el proceso de investigac16n y el desarrollo tecno16gico 

en el ámbito nacional". <124> Estas divisiones de Investigación 

establecerán Jos cimientos para que,. llegado el momento. se impa,!. 

tan estudios de posgrado y se transFormen en Facultades las dlfe-

rentes unidades de la ENEP. 

(124) 

Vid. para el contenido de estos convenios: Knochenhauer 
Ha. de ·los Angeles. Algunos de los esfuerzos de la UNAH por 
con~ribuir a la descentralización de la educación superior. 
mlm. 27 de Febrero. 1975. UNAM. 

Vid.. Programa de Oescentral izaci6n de la UNAM. 
General de Planeación. UNAH.. p .. 17 .. 

Direcci6rl 



La importancia de la inve.stigaci6n. tal como la defL 

ne la reforma educativa, fué concebida en la UNAH. para el 

rrol lo del país 1
'. dado que constituye el i.nstrumento más ef.eeti-

vo para "generar" una tecnologfa "propia". Pero ade;más, la 

investigación contribuye de manera decisiva en 1a expansi6n· cuan-. 

titativa del sistema educativo, ya que •ttos cuadros ~e pi-.oféso-

res e investigadores que fundamentan el crecimiento exterior de 

los centros de investigación y de las instituciones e_ducatlvas 

son generados principalmentP a partir de los centros de investfg~ 

e ión". 
(125) 

De acuerdo con lo anterior. la investigación es un~ 

lemento que contribuye a que el proceso de descentralización sea 

llevado a cabo de manera firme y acabada al generar los cuadros 

de profesores que requieren las nuevas unidades. 

La investigación en la UNAM. cuenta con una 11 fnfra-

estructura integrada por 33 dependencias. en las que laboran mas 

de t,600 investigadores y 6,500 estudiante.s de posgrado". (12Q 

Este conjunto de recursos humanos y materiales, de programas de 

inves~igación y elementos de organización. "representa aproxima-

damente la tercera parte de la exTstent:e en el pafs. utiliza la 

sexta parte de los recursos eConómicos que la nación destina a la 

investigación (0.26% del P.N.B. en 1973) y los Investigadores 

producen e1 42% de Jos trabajos cfentfficos que se publican en r~ 

Soberón. Guillermo. Declaración ante el Club de Leones. 
28 de Noviembre de 1974. mlm. 

ldem. 
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vistas de circulact6n internacional" .. 
(12 7) 

Esta Infraestructura es compleme~tada ~on una ·serie 

de elementos que permiten el desarrollo de la labor de ta fnvestL 

gacfón tales como: 

1) Que la UNAH posee diversos elementos de organlzaci6~ que per-

mtten su manipulación. control y funclonalfdad. Por ejem-

plo. los consejos técnicos. los que tienen como función prin-

clpal el "fijar las polft:icas generales para planear el. des~ 

rrol lo y coord·inar la investigaci6n"'. (128) 

2) Que en los programas de investigación vigentes se ha llegado 

(1 21' 

(12~ 

a la etapa de productividad cientifica. canto por los t~aba

jos e informes publicad~s como por la formact6n de cuad~os 

técnicos. 

Teniendo como base lo anterior. Ja UNAM está en con-

diciones de: nutrir diversas instituciones de los sistemas 

nacionales· educativos de ciencia y tecnologfa; incrementar 

el número de profesores e rnvestigadores que formen parte de 

Soberón y Hendoza. La investigaci6n y Ja Universidad. Re-
vista de la Universidad. No. 5. Enero de 1975. 

Los consejos técnicos de la Investigación Cientfflca y de Hu 
manidades son presididos por los coordinadores de ciencias y 
hu~anidades y agrupan a los directores de Institutos y cen-
t:ros. Vid. Cap. VII del Estatuto Gral. de la UNAH. 
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la planta cadémica de las dependencias de la ~NAH que .. es ten 

fuera de 1 a C. U. (Así en las nuevas unidades se desarro-

11arán grupos de investigación a la brevedad posible).. Pa-

ra este efecto la UNAM cuenta con un programa de ~ormación de 

personal académico (P.F.P.A.) "cuyo objetivo es impulsar y 

racional izar las acciones que emprende la UNAH. para formar 

profesores e investigadore~ de alto nivel académico con el 

fin de i.ncorporarlos a la misma ... (129) 

3) Que se ha establecido un proyecto para el desarrollo de Ja t~ 

(129) 

c13a 

vestigación llamado 11 desarro11o por áreas" que sustituye al 

llamado "ciudad de la invest'igación". ya que tiene un costo 

menor y brinda una mayor eficacia. As T. 11 en una zona se 

ubicarán Tas escuelas y facultades. tanto como los instl~utos 

y centros con rntereses comunes por la afinidad disciplinaría 

Se ha iníciado Ja construcción de los edificios que al 

b~rgarán tos instfrutos del área de ciencias exactas y. una 

vez complementado el proyecto en 1976. ser& duplicado el esp~ 

cio destina~o a investigaci6n que en 1973 era de 50,000 m. 

cuadrados". (1 30) 

Sober6n)mendoza. op. cit. 

ldem. 
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8.- ~A UNIVERSIDAD AUTONOHA METROPOLITANA. 

Hasta ahora la descentralización de las institucro-

nes de edueaci6ri superior ha adquirido como característica princL 

pal la creación de unidades en el ~rea metropolitana fund•mentan-

dose en el deseo de atender al mayor número de estudiantes de prL 

mer ingreso ante una insuficiencia de instalaciones. La Uní ve!:_ 

sfdad Autónoma Metropolitana. responde a esta caracterfstica, al 

igual que las nuevas unidades de la UNAH .. 

En Hayo de 1973, surgió el proyecto de la ANUIES pa-

ra la creación de la U.A.H .. con el fin de solucionar el problema 

d~ ta creciente demanda del Area Metropolitana. (131) 

En realidad la U.A .. M •• podría ser considerada como 

la culminación del proyecto de descentralización elaborado por la 

reforma educativa del régimen Echeverrista. pues. 11 el proceso de 

planeación de la U.A.H. se inició de hecho en la Dirección Gene-

ral de Coordinación Educativa de la S.E.P .• con la colaboraci6n. 

pre11minar a la ley constitutiva de esta nueva Institución, de 

una serie de documentos de planeación académica~ El dlsei'lo de 

la estructura académica de la nueva universidad y la elaboración 

de programas académicos, parte de este proceso de planeaci6n. pa-

Ct 3 t) Vid. ANUIES. Estudio sobre la demanda de Educac-ón de ni
vel medio superior y nivel superior (primer ingreso) en 
el país y proposiciones para su solución. Mayo de-1973. 
mim. p. S. 
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~~ron enseguida a ser responsabilfdad de una comisi6n ~d hoc foi-

mada por especialistas". 

La U.A.11 ... por el lo mismo. por querer r-eprese,nt'ar 

una alternativa al caos educativo. a su falta de orientación y ºL 

ganización, se presenta como una institución que polfticamente se 

convierte en la sal ida académica y política ante el movimiento e~ 

tudlantil y sindical. 

En el documento que Te da -vida se exponen los linea-

mientes que constituyen el sistema organlzatfvo y polttico de la 

U. A.M.: se resalta el hecho de que el aumen~o de las fnstalaclo-

nes fortalece al sistema educativo y soluciona el problema de la 

demanda. (1 3 :.) El organismo surge aUtónomo, pues si bien se~ala. 

corresponde al es~ado resolver el problema educativo. se requiere 

autonomía para poder "con plena capacidad JurTdica". "pat. r 1 mo-

nio propio". esto es. a través de sus propios órganos de gobier-

no. poder "ejercer todoc;;. los derechos necesarios para cumplir 

con sus fines 11
• 

(1 3 4) 

(1 3 J) 

ó 34) 

Pi erre Vi e 1 1 e .. op. e i t. p. 2 7. 

Prácticamente se basa en lo senalado por la declaración de 
Villahermosa. en donde reza: 11 La Reforma Educativa es un 
proceso de cambios permanen~es cuya esencia consiste en es
tructurar el sistema educativo .nacional con· el objeto de que 
ati•nda la creciente demanda de educación en todos sus gra
dos. y eleve al mismo tiempo. el nivPl cultural. cientfftco 
y tecnológico del pafs. Vid. ANUIES. Estudio sobre la de
manda. • • o p. e l t . p. 6. 

ldem. p. 9. 
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Por ocro lado el documento especifica que la U.A."~ 

se organice en cursos semestrales. con una estructura departamen-

taJ y flexibilidad curricular con lo que quieren seftalar. qu~ su 

estructura no debe ser rfgida. sino que en su interior se es~a-

blezcan mecanismos para cambios y transformaciones sucesivas en 

concordancia con los requerimientos capitalistas y políticos que 

se le presenten .. 

Esta forma de conc~bir a la Universidad qu~da m~s e~ 

pecif[cado en un documento presentado por la U.A.M. de lztapalapa, 

donde se dice que "la institución no se alejá ni se divorcia del 

medio que la rodea. La Universidad deberá Seguir enriqueciénd~ 

se contfnuamente con las experiencias externas, estructurando sus 

programas de acuerdo con la realidad nacional redlseftando sus e~ 

rricula de acuerdo con los requerimientos del pafs y creando en 

su sector de influencia una concienc[a nacionalista claramente sL 
tuc:::da en el panorama inrernacional 11 • 

(135) 

La forma de organización y orlentación de esta forma. 

son claramente pautas dadas para todo et sistema educativo. Lo 

particular del sistema de la U.A.H. es que es ahf en donde se es-

tán Implementando en su conjunto los mecanismos académicos y admL 

r.tscrativos de control. La U.A.H. no es una escuela descentra-

lízada más. impulsada por los lineamientos de la r-eforma educati-

(135) Alonso Fernández. et. al. Nuevas Carreras Multidi-sciplina 
rias. Ponencia presentada para la XVI Asamblea Gral. de ta 
ANUIES. Querétaro. Mar-Abr. 1975- mlm. 
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va. la U.A.H. !:..!.. e1 modelo educativo descentralizado en la más 

alt·a ·ex.'presión hasta nuestros días; el modelo por excelencia que 

adoptará. en forma y contenido, el aparato escolar en su ni~el s~ 

perior. Este se orienta entonces esencialmente a: 1) sat: 1.s f~ 

cer las necesidades de recursos humanos que requiere el proceso 

industrial;. 2) a dar preferencia al enfoque tecnocr3t~~o .y pro-

gram~tlco en detrimento de brindar una orlentacl6n que. ubl-~e po-

lftica y socialmente al profesional: 3) a lnsist.ir m5s en la r.!_ 

gida especialización. inclusive mu1tidiscfp11nariamente, en detr~ 

mento de una formación general y global: 4) t:endlendo a la efl-

ciencia y a la racionalización absoluta (léase lrraclo~alldad b~ 

rocrática); 5) a pretender mantener un control político férreo 

ante los estudiantes. al mismo tiempo que se desvían y manipulan 

las demandas. a trav~s de un complejo sistema interno de jerar·-

quías. basado en la descentralización de podeTes; 6) a lndlvl-

dual izar en extremo al estudiante y al proceso de conocimiento 

-en detrimento de una particlpac16n colectiva-, lo que se logra 

programando los objetivos del plan de estudios. dando números pr~ 

gresivos que seftalen el avance de la carrera y sometiendo al est~ 

dlant~ a ritmos de aprendizaje variados. ba~ados en la lntenslfl-

caci6n del tiempo de estudio. Con e11o se aumenta la producti-

vldad educat:lva: 7) a dar cabida fundam~nt:alment:e a los 

leccionados" clasistamente por los niveles educativos anteriores. 

estableciendo además un sistema de colegiaturas. y un sistema 

(bancario) de créditos .. (1 36) 

(1 36) En un volante de propaganda de la U.A.M. se seftala: 11 Podr& 
solicitar examen de admfsi6n las p~rsonas que hayan conclui 
do los est:udlos de educacl6n media superior (Bachlllerat:o7. 
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Vale la pena hacer un breve paréntesls y seft•l•r l• 

influencta y la propagandización que ha habidó por la introduc-

ción del crédito educativo en el pafs. (1 3..,, El crédito educatL 

vo. por su característica política e ideológica que conlleva~ ha 

(131 

normal. vocacional) con promedio mínimo de 7 •.• La cuota 
de Inscripción es de $500.00 anuales y la cuota por servi
cios es de $1,400.00 por trimestre para los alumnos de tlem 
po completo y de $700.00 para los de medio tiempo.'.·~ ·Los ª.l!. 
plrantes podr&n diferir el pago total o parcl.almente • tra
vEs de un crédito educativo que les permitirá. como profesfo 
nistas. cubrir su adeudo en un lapso de ~- aftos a partir de -
un afto de gracia después de obtenida su licenciatura.· El a
deudo podr~ ser condonado parcial o totalmente en función de 
que e1 profesionista preste sus servicios en 1a educación su 
perior. o bien ejerza su profes16n en su·. lugar de origen. E~ 
caso de proceder de la zona met:ropolitana de la Cd. de M6xl
co. deberá ejercer fuera de ella ... 

En e1 VI Congreso Panamericano de Crédito Educat:lvo se sefta
ló: "Et gobierno mexicano por conducto de la Srfa. de Ha
cienda y Crédito Públ leo modificará el contrato de Fldelcoml 
so celebrado con el Banco de México -ahora al cumplir 10 aftOs 
del establecimiento del fondo- para Incluir dentro de las ope 
raciones del Fideicomiso el ot:orgamfento de créditos a cen- -
tros de ense~anza y a otros qu~ se dediquen a promover y/o fo 
mentar la educación técnica y superior para que esas lnstltu= 
ciooes. con el importe de dichos financiamientos otorguen a 
su vez créditos para la realfzacl6n de estudios a nivel t~cnf 
co y superior... El Banco de México ha dispuesto la cre•c.16i1 
de la oficina de crédito educativo adscrita a la subdirección. 
y que absorve las funciones de la oflc.fna de Recursos Humanos. 
del Oept:o. de Investigación Industrial y del Oepto. de Fidei
comisos que realizaban el manejo del Fid.elcomlso para el desa 
rrollo de Recursos Humanos como ahora se denomina el Fondo eS 
tablecido por el gobierno Federal 11 

.. Discurso de Osear MendeZ 
Nápoles. presidente del Comité Organ[zador del Evento. Vfd. 
Numérica. S.H. y C.P. No. llf, Noviembre. 1975. 
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sldo denunciada por una serie de autores especialistas en educa-

ción por la manipulación estlduantil que tiene como consecue~ 

cia su aplicación. así como por su franca esencia represiva. Lo 

peligroso del crédito educativo es que pretende ser un interito de 

democratización y popularización de la enseftanza. cuando es por 

e1 contrario un factor más que busca el sentimiento y la contfOuL 

dad del dominici de la burguesía industrial y financiera y por el 

gobierno -en forma directa- en Ja educaci6n superior. 

8} Vincular estrechamente a los ~studiantes con el aparato pro-

(13!1) 

ductivo, por ejemplo a través del servicio social obligatorio, 

o bien a través de los propios cenrros de trabajo de la fnstL 

tución. Con el lo se trata de fomentar un am~!-~~~e propicio 

para los valores ligados a la producei6n. eficiencia. lucha. 

éxito y competencia. 9) Por últ:imo. el modelo descer·tra1i-

zado de la U.A .. M. trata de brindar excelentes resultados en 

lo académico a partir de una acilvidad ~aternal y prog~ama~a 

al máximo, para lo cua1 Incluso se tiene dise~ado el espacio 

físico conveniente. para que ello se revierta en una 6ptima 

utilizaci6n de los recursos humanos y materiales. (¡38) 

Con este sistema -que tuvo una invers i6n to ta 1 de 

Ramfrez Vázquez, rector de la U.A.M. hasta 1975. seflal6 
que 11 nuestro sistema garanr:iza excelentes resultados en el 
proceso de enseftanza-aprendizaje a partir de una acei6n tu
torial con maestros de tiemp~ compl~to en la atención de 
los alumnos ••• con ese fin. los ~diflcios fuéron proyecta
dos con un lTmite de estructura física •.• crecer más seria 
abatir la calidad de la ensef\anza ... Excélsior 1t de Julto 
de 1975. 
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325 m~llones de pesos-. (139) se procuran instrumental Izar 1as 

nuevas formas de control acad~mico organizada y funcionalmente: 

por tanto su organización estS basada en el desarrollo autónomo, 

.coordinado por una rectoría general. que cuenta con sus propios 

órganos de consulta acad6mica (divisiones y departamentos) •s r 
como administrativos. Es~a estructura de organización dt~i~l6n 

-departamento. tiene como fin obtener el máximo de ren.t•~ll.ldad 

politica, eficacia y rendimiento en la escolariz~cl6n. ·As r. 
las carreras se agrupan en forma vertical por medio de 4 diVtsio-· 

nes: ciencias b&sicas e- ingenierra. ciencias bio16g~cas y de sa-

lud. ciencias sociales y humanidades. ciencias y artes para e1 dL 

seno. Que se constituyen. en conjunto. con una forma horizon-

tal -los departamentos-. Los departamen.tos. son la unidad ac~ 

démica básica y cada división reune un conjunto de departamentos 

más o menos independientes. Cada departamento está constttUído 

por una comunidad de pro fesores e investigadores. responsables 

de la docencia y de la investigación en un campo especializado 

del conocimiento. aquf se propo:-¿iona la orientaci6n y asesorra 

técnica para la formulación de planes y programas de estudio. 

Estos poseen un tronco coman de 4 a 5 trimestres. un grupo de a

signaturas básicas para cada carrera y finalizan con 'mate.rias op

tativas que e1 alumno escoge de cualquier división académica. 

Hasta ·ahora ninguna unidad posee las 4 divisiones compJetas: 

(1 39) ldem. 

'"SW . --.....;.::__ 
...... 



ATZCAPOTZALCO 

Ciencias básicas 

e lngenierfa 

Sociales y Huma

nidades 

Artes para e 1 DJ_ 

seflo 

IZTAPALAPA 

C. Básicas e 

lngenlerfa 

c. Bi-:>L,:";9r::as y 

de la Salud 

Sociales y Hum.!_ 

nidades 
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XOCH.IMILCO 

C. Bio.16gl
cas y de 1 a 
sa·l ud· 

Sociales y 

Human ¡·éfades 

Para reglamentar las diferentes jerarquías·. la fun

cionalidad y la efici·encia. esto es .. para poder· 'mantener la repr.5!. 

ducci6n de 1a organizaci6n y orientacl6n de]· modelo descentralfz~ 

do, la U.A.M. ha destacado su Ley Orgánica. Entre las peculia-

ridades de dicha Ley. cabe seflalar: 

-> Que se propone para la realización de un objetivo. el 11orga-

nizarse dentro de un régimen de desconcentración funcional y 

administrativo como lo estime conveniente". 
(1 40) Esto slg-

nifica que su crecimiento· posterior ~e hará dentro de las po-

líticas fijadas en torno a la descentralización. tal como ha!!_. 

ta ahora la hemos defi~ido. 

-) Que se exime al gobierno federal de otorgarle financiamieOto 

(140) 

(l 4 1) 

directo reservando est:a obl tgación a1 "Consejo Nacional de 

Fomento Educat:ivo". 
(141) compuest:o por representantes del 

gobierno_ así como de banqueros e Industriales. 

Ley Orgánica de la U.A.M. Cap. f • Art. 3. 1. 

ldem. Cap. 1 1 • Art. 4. 11 
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-} Que coloca como los principales 6rganos de la Universidad a:· 

- } 

(1 42) 

(14 j 

La Junca Directiva, el Colegio Académico. El Rector General. 

E1 Pa~ronato, Los Consejos Acad6micos, Los Rectores, Los Con-

sejos Divisionales, Los Directores de Divlsl6n, y los Jefes 

de Departamentos. 

A través de esta 

observar, que el carácter especial 

Jerarquizacl6n, 'e p~ede 

-organizativo- de I~ de~ 

centrallzac16n conforma un aparato burocrático-académico a 

través del cual, la centralización de las polftlcas adquiere 

firmeza y la descentralización de sus dictados encuentra ma-

yor eficacia y rapidez, así como por medio de ese maraftaje, 

tas demandas académico-políticas (digamos de los estudiantes) 

pUeden ser mayormente detenidas en los primeros niveles (por 

ejemplo en los jefes de departamento). 

Fi~almente, que dentro del apartado "Disposiciones Generales 11
,, 

la ley contempla la organización estudiantil,, en la forma el~ 

si ca (por r i l ) de "asociaciones de alumnos 11 ~14 \ las relaci2_ 

nes de trabajo entre la U.A.M. y sus trabajadores son contem-

piadas dentro de la Ley Federal de los Trabajadores al Serv~ 

cio 

123 

del Estado, reglamentaria 

Constitucional. Cl 4
3} 

ldem. Cap. 1 V, Art. 34. 

ldem. Cap. IV, Art. 35 

del apartado B del ai"tfculo 
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C.- EL COLEGIO DE BACHILLERES 

Surgido de la misma iniciativa a través de la cual 

se crea la U.A.M. el Colegio de Bachilleres es una Institución 

descentra) izada, ubicada en el nivel medio superior. y como tal, 

aparece como la realización mSxlma en este nivel de lo cre•do por 

Ja Reforma Educativa Echeverrista. Una de las ca~acterfsticas 

de esta reforma como se ha visto, ha sido el poner en el centro 

y como justificación. cambios en Ja educac[ón para frenar la pro-

testa estudiantil; justificación, que viene acompa"ada de toda 

una orientación polftlca y toda una reestruciuraclón en las nue-

vas instituciones creadas .. El Colegio de Bachilleres se enmar-

ca dentro del contenido de esta potrtica educativa. al Igual que 

la U.A.M. y las E.N.E.P. de la UNAM. 

El Colegio de Bachilleres (C. B.) fué creado por d~ 

cretc presidencial (aparecido en el Diario Oficial el 26 de Sep-

tiembre de 1976) y tiene como antecedentes para su formación, no 

sólo el conocido documento de la ANUIES que ánaliza el problema 

de la demanda 
(144) 

sino que anteriormente, se habian recogído, 

por parte de los encargados de dise~ar la estructuración y la o-

rientación del C.8 .• una serie de experlencías en la educación m~ 

dia superior. Entre estas experiencias estuviéron. fundamentaL 

mente. la de los Colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAH, y 

la experiPncia del Tecnológico de Monterrey. 

(144) Vid. ANUIES. 
op. e r t. 

Estudio sobre la demanda de Educación •.. 
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El C.C.H •• surgió en la adminlst:racl6n del rect:or P!!_ 

blo Gonz51ez Casanova (Enero de 1971). de hecho constituye una 

experiencia que ~orma parte del proyecto descentralizador. como 

antecedente Fundamental para la elaboración de ta posición polft.L 

ca adoptada. Es por ello importante. detenerse brevemente en e~ 

ta experiencia. 

Desde las discusiones en torno a la creaci6n del C. 

C.H .• se pensaba ya en la generación de un modelo descentralfzado, 

como la manera de crecer "adecuadamente": 11 Par-ece razonable pe!'_ 

sar que tos modelos de crecimiento· que debemo~ adoptar deben ser 

celulares como 10· de una gran empresa que tiene muchas unidades 

con una gran descentratización 11
• (l!tsl 

Esta organización -se pensaba- no sólo permitiría 

las posibilidades de crecimien~o. sfno también podrfan. por su 

mí sma t1organicidad 11 estar bien controladas polTticamente y se-

gu[r· siendo eficientes siempre: "Las ventajas de un modelo celu-

lar bien concebido son: 

a la marcha del conjunto; 

a} to que pase en un·a parte. no afecta 

b} la dimensión humana en cada célula 

se mantiene. y e} podemos pensar que. ~egún las necesidades fu-

turas del país. algunas células podrán reproducirse ampliamente. 

otras permanecer iguales y otras más Jlegarfan a morir. sin que 

afect:e la cal ldad, la eficiencia y la sol ldarldad del conjunt:o". (146) 

(1 45) 

(146) 

Declaración de Díaz de Casio. 
Reforma Educativa en la UNAH. 

ldem. 

Vid. Cuauhtémoc Ochoa. 
op. ·c 1 t:. p. 68. 

La 
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Por otro lado. Ja .orientac16n que se trat6 de dar al 

c_c.H •• fue tcimbién un "avance". una especie de ensavo para 

Ja configuraci6n precisa del contenido de la política de deseen-

tral ización general en la educaci6n media superior .. 

desde su creaci6n, que la educaci6n del Colegio seria produc_to de 

la interdisciplinariedad, y de Jos nuevos métodos de enseftanza. 

que serta fJexible y adaptable a las circunstancias, contribuiría 

a una formación polivalente V que sería intermedia y terminal al 

mismo tiempo. (141' 

Además el C.C.H. trataba de implemantar en su proye~ 

to las llamadas 11 salidas laterales". con el fin de que "e 1 e i-

clo de Bachillerato constituya no s6lo e.l requisito acad~mlco pr~ 

vio para cursar las diferentes licenciaturas universit:arias. sino 

un ciclo de aprendizaje en que SP combinen el estudio en las au

tas y en el laboratorio. con el adiestramiento en el tal.ler y en 

los centros de trabajo". (J 4 al 

Con esta iniciativa. el nivel medio superior inicia-

ba una nueva orientación, diferente cualitativamente, en cuanto 

proyecto concreto. de lo que hasta entonces había sido la ensena~ 

za del Bachi 1 le rato como la que se imparte en la Escuela Nacional 

Pre-paratoria. Este elemento nuevo pues, era el tratar de ligar 

directamente las actividades de la educación media superior a los 

requerimientos de Ja planta industrial comercial y de servfcfos 

(147) 

(1 48) 

Vid. Proyecto para Ja creación 
mica del ciclo de Bachillerato. 
ceta UHAM. No. Extraordinario. 

ldem. 

del CCH y de la Unidad Acadé 
Exposlcl6n de motivos. Ga~ 
1° de Yebrero. 1971. p. 2. 
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srn embargo. estos requerimientos y es~a subordin·a-

ci6n total no pudo 11evarse a cabo en e1 C.C.H. por un lado. por 

una serie de caracterfsticas internas sobre todo polfticas· de e-

sos centros. y por otro lado, porque las salidas laterales, ade-

más ·d·e ser bien pret:enciosas no habfan podido -sino hasta h•ce 

poco- ser especificadas. (1 49) adem&s de haber sufrido una. se-

rie de cambios, en parte debido a una desorganlzac16n casi perma-

nen te. 

Es t:as 11 fa 1 1 as" serían superadas claramente por el 

C.C.H. al precisar rigurosamente el tipo de técnico que requiere 

la burguesra. y al limitar la posibilidad de una organización po

lítica interna de parte de los estudiantes, pues la experiencia 

del C.C.H. m~s palpable que ret~marfa la burguesía serfa la de 

que no se podía implementar modelos académicos. mientras existie-

ran problemas y con~lictos permanentes en el medio estudiantil y 

el C.C.H. era y es aGn hoy en dfa, un bast16n de los m~s desarro-

llados. del movimiento estudiantil mexicano. 

Por otro lado. el C.A. se nutrlrfa de ·otra experien-

cia, sobre todo desde el punto de vista experimental. en términos 

organizativos. Esta experiencia fué extraída de una de las in-

n~vaciones educativas promovidas en el sexenio en el Instituto 

Las llamadas salidas laterales abarcaban en u~ principio una 
gran cantidad de actividades completamente dispersas. Se 
tenían pensadas 92 posibles ~reas de formaci6n de té~nicos, 
tratando de acaparar la casi totalidad que un escolar de en
señanza media superior podrfa desempenar. Por ejemplo, des
de administrador de establos hasta agente de v~ntas, de em
pleado bancario a organr·zador de eventos y espectáculos pG
bl leos. Vid. idem. p. 8. 
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Tecno\6glco de Estudios Superiores de Monterrey (en. 1973), exp!:_ 

rimento que sirvi6 para 11 Jntroducir modalidades_ similares en l'os 

Colegios de Bachilleres en 1975". (1 50) El proyecto del Tecno12 

gico de Monterrey. fué ttenominado 11 1a preparatoria abierta•• y si-

gue el modelo de la universidad abierta de l"glaterra; "el pro-

yecto ofrece un programa educativo a nivel de preparatoria pa~a 

estudiantes que no pueden asistir a cursos regulares .... c1s1) 

Bajo estos lineamientos prácticos. el C.8. de luz e~ 

mo organismo descentralizado en 1973. con una cuota de $260.00 s~ 

mestrales y con una orientación intermedia y terminal. Los ob-

jetlvos del Colegio son: 

1) ºFormar al estudiante. desarrollando sus habilidades y su ca-

pacidad para el ejercicio del pensamíen~o. 

2) Capacitarlo en el ejercicto de métodos y el uso de informa-

C1 so> 

ci6n básica en las ciencias de la naturaleza y la cultura. 

}-lierre Vle11a. op. cit .. p. 16. Quien seftala que "en 
1973, el CEHPAE apoy6 la creoac16n. en.,.¡ t:ecno16glco de Mo!!_ 
terrey de una preparatori~ abiert~ en forma piloto. cuyo es 
quema sirvió para ¡ntroducfr modc:lldades similares en los -
Colegios de Bachl 1 leres •H• 1975". 

Vid. Gómez Junco. Horacfo. Presente y Futuro de 5 inovacio 
nes educativas en el Tecno16gico de Monterrey. Revista de -
Educacl6n Superior. ANUIES. No. 1, Ene-Mar, 1975. p. 4.3. 
Despuf:s sei'ia 1 a: "e 1 i nt~nto se empezó en 1973 con fondos 
previstos por el gobierno federal mexicano. como et proyecto 
no está bajo mi jurisdicción. no cubriré mas detalles sobre 
el nam~ro de estudiantes ni el cosio y evaluaci6n de procedL 
mientos' 1

• 

f 
i· 
¡ 
¡ 
1 
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1 
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3) Pr~porcronar el dominio de técnicas y destrezas en una actlvL 

dad especlallzada y productlva 11 • 
(1 52) 

Para el e.e .. lo esencial. desde el punto de vista 

académico. es capacitar al alumno para que su actividad sea .!:..!:.!!..-

para lo cual comenzó a funcionar. al tiempo de su crea-

ci6n. el Centro de Capacitación para el Trabajo del Colegio de B~ 

chlller"es. cuya labor prlncipal a desarrollar. es la de ligar al 

aparato escolar a ta planta improductiva del pafs. Esto es. e·t, 

CECAT tiene a su cargo la coordinación de las áreas de cap•cfta-

clón. dise~ar e implementar los planes y programas de~de arriba y 

es el que de hecho da la orientación básica que sigue el Colegio. 

Para llegar a definir esta ~ri_entacfón y por tanto 

mantenerla flexible y pronta a sus Futuras modificaciones. et CEC 

AT mantiene comunicación permanente con tos organismos de empres~ 

ríos. comerciantes. asociaciones. instituciones. etc •• para que 

-como dicen- se permita 11 tener 1a certeza de que dichos p1anes y 

su contenido program&tico. ~esponden al tipo de formaci6n ·y cono

cimientos que los empleadores esperan de un técnico de dicha esp~ 

cial idad". (15 J) 

(J 52) 

(15 3) 

Volante de Información del C.B. 

Humberto RamTrez. Luis .. Director del CECAT. en Concepción 
y Objetivos CECAT. Colegio de Bachilleres. mlm. p. 2. 
En la Gaceta del e.e .• No. 1. Junio de 1975 se sei'lala que 
"El CECAT ..... celebró el día 6 del presente mes una . (prime
ra) reuni6n con los directivos del. Plan Nacional Escuela 
Industria con et objeto de afinar a~gunos aspectos del pro
grama de colaboración que las principales industrias del 
pais ofrecerán a esta institución educativa". 
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LA dónde se orienta Ta formación de los estudiantes 

del C.B.7. Después de recoger tos di·ctados de l_a b·urguesfa. de 

recoger las experiencias del C.C.H. y de la preparatoria abierta 

del Tecnológico de Monterrey. después de que se llevaron a cabo 

las consultas con el c·oNAFO. se determinó que., como et sec.tor 

"más dinámico" de la economia mexicana era el sector de servi.~. 

cios4 y que .como éste era el qce más demanda tenía de egresa.dos· 

que cubrieran los determinados trabajos propios de ese sector, e~ 

tonces el C.B. tendría que generar egresados para el sector de 

servicios. 

Con el lo. culminaba la estructuración del aparato e.!_ 

colar de masas "por sect.ores"; en cuanto a que, el sector l lam~ 

do primario. se nutriría de los egresados de las escuelas recnol~ 

gicas pesqueras. de los tecnológicos agropecuarios, etc.; e 1 se~ 

tor Jlamado secundario a través del plan escuela industria. de 

las escuelas de capacitación industrial y de las carreras técnf-

cas profesiona1~s. etc.; y eJ sector terciario a través de los 

egresados del C.B .• de las escuelas comerciales y de las car re-

ras t•cnico administrativas superiores. 

Por ello el CECAT afirma: 11 A medida que la indus-

tria cr~ce en tamaño tant~ físico como económico requiere más de 

organización y racionalización. qu~ se refleja eo una mayor dema~ 

da de personal técnico y cuadros íntermPdios para sus opPraciones 

de planeacfón. control. administración. organización. venras. 

etc.". (1 54) Para fomentar este tipo de cuadros lm"productivos 

(1 54) Humberto Ramfrez. op. cit. p. 7. 
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pero rentables -cuadros que desempeAan esenclal~ente funciones 

de control y dominio. de organizacl6n y dlstrlbucl6n de la ganan-

cia- el C.8. ha organizado su plan de estudios de la slgule~te 

manera: un tronco común que .. persigue fami 1 rarizar al alumno 

con el ambiente laboral y las leyes que lo rigen, se les Inicia 

tambl~n en el conocfmiento de la psicologfa e import•ncl• de. l~s 

relaciones humanas en el trabajo y se les forma un ·al_to sen~ido 

de responsabi 1 idad Individual y social como estudfante y trataba]!!_ 

dor". (155) 
"A partir del segundo semestre se inician las asfg~ 

naturas de especialización cuyo número será de 8 11 
.. 

(156) La 1 n-

tensificación. el ritmo. los números progresivos, las relaciones 

de cordialidad. se irán asemejando para los estudiantes del C.B., 

cada vez más. con un proceso de trabajo y una organización. tal y 

como se da en las mismas empresas~ 

AsT. en el C.B •• la labor capacitadora será básica-

mente la de f~rmar •
1 técnicos para ·el área de se·rvicios. y que 

comprenderá Ja parte relativa a 1os servicios que requiere la in-

dustria 11 
.. 

(1 51' Est:os técnicos -según el los- son prlnclpa1me!!.. 

te: técnicos en contabilidad general. técnicos en empresas turf~ 

ticas. t:écnico en administración de recursos humanos (personal). 

técnico en administración de oficinas. técnico en administración 

escolar. técnico en administración pública .. técnicos en Bancos y 

Finanzas. Técnicos en Economía y estadfstica .. técnico laboratori~ 

(J 55) 

o 56) 

o 5 7) 

ldem .. 

1 dem .. 

ldem. 

p. 12-13. 

p. 7. 



ta químico, y dibujante'técnfco. 

Con e 11 o, 

12000 técnicos por afio 

el C. B. 

(l 5 8) 

tendrá la posibilidad de 

con un flamante tftulo de 

l 29 

formar. 

11 técnico 

en servicios" y un certificado de Bachfll.er., deSpués d~ un proc!:.. 

so gradual de sojuzgación y despolltización, llamado cur.so Inten

sivo de.516 horas que uncluye visitas a industrias y a centros '~ 

bor""ales. 

O.- EL INSTITUTO POLITECNICD NACIONAL. 

El politécnico., de igual manera .. tuvo, como princi

pios para sus transformacfon~s·. los dictados de la re forma educ~ 

ti va. Sus posiciones expresadas y sus cambios sufridos, preten 

den al igual que la UNAM. modificar ·sus.tancialment.e la organiza-

cióne1J la orientación anterior de la fnstJtución. y en todo caso 

dar una especificidad más rigurosa. dentro de un programa a corto 

y a largo plazo .. 

Sio embargo. por encontrarse e:t t.P .. N .. en el centro 

del sistema de educación técnica y por abarcar tanto el nivel me-

dfo superior como el superior. la Importancia que resulta tener 

esta institución. pal*a el sistema capitalista dependiente. en ti!!: 

(158) Vizcaíno Pérez. 
de 1975. 

Director del e.e. Excélslor 20 de Julio 



130 

mlnos··de Jos egresados de sus escuelas. es estratégica, pues es 

aht d~nde se genera la mayor cantidad de fuerza de trabajo esoe-

cializada que se introduce -siempre y cuando pueda- en 1 as act_!_ 

vldades de la producción. De ahT que. en este contexto. el Po-

1 i impulsó e1 modelo de descentra) ización ''p rema tu ramen te". E~ 

to es. como se ha visto. el modelo descentralizado fué. a través 

de sus realizaciones concretas (ENEP, UAH, e.e.) impulsada. so-

bre todo a partir de 1973. en forma pareja y conjunta. como un m~ 

de 1 o genera 1. ·En el l .. P.N. los cambios básicos no sucedieron 

en esta fecha. sino antes. a pesar de que sería hasta 1974 que el 

1.P.N. se reestructuraría y reoganizarfa en forma global. desde 

el punto de vista del modelo descentralizado de administración.OS~ 

A partir de las recomendaciones hechas en la decJar~ 

cfón de Vftlahermosa. las escuelas vOcacionales del Pol se tran_!. 

formaron en Centros de Estudios Científicos y Tecno16gicos. sobre 

todo para orientar la educación media superior a la capacitación 

(1 59) El ingeniero Cabrera Ortiz. subdirector administrativo de 
la ESIME. dijo 11 que Ja única solución de los problemas edu 
cat~vos de H~xico es ta descentra] ización adminlstrativa •• 7 
agregó que en la antiguedad la centralización administrati
va era operante por tener una población estudiantil baja pe 
ro que por la acelerada expiación demográf'ica. la central i~ 
zación es una de las causas fundamentales de la baja efi
ciencia. "Excélsior. 17 de Noviembre. 1976. Coincidió 
con el presidente del BID. Ortiz Mena, quién el mismo día 
sei'laló: ''La centralización del sistema educativo pr:ofesio
nal se ha traducido en un crecimiento exhorbitante de Jos 
centros universftarios. Jo cual perjudica la calidad de Ja 
ensenanza. Esa centralización dificulta la administración 
de las universidades, además de crear problemas políticos 
y so e i a 1 es . de di f re i 1 man e jo". 
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de técnicos industriales; hasta 1975 se construyeron en el D.F~ 

13 centros de Estudios. 8 de ellos orientados hacia la ingeñierra. 

3 hacia Ta administración y 2 hacia las ciencias médico-bio~6gi-

cas. 

En 1972 (septiembre) se crea Ja estructura deseen-

tralizada por excelencia del Poli: la Unidad Profesional lnter-

disciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 

(UPI ICSA). cuyo objetivo es formar especiaJJstas en campos rela-

clonados con la computación ... Ja producci6nJI la administración. y 

la economía industrial. La unidad se encue~tra ubicada en la 

colonia Granjas México. al orien~e del D.F. y cuenta con una cap~ 

cidad máxima de 12 000 alumnos. 

Su enfoque organizativo y de orientación es interdf~ 

ciplinario: "Esto implica el conocimieonto de otras areas a t:ra-

vés de las cuales puedan Integrarse al t: rabajo 

(160) 

de grupo con es pe-

cialidades de distintas profesiones". 

Los objet'ivos principales de UPllCSA son. entre o-

tros. los siguientes: 

-) La UPllCSA está enfocada hacia el dPsarrollo de la Industria 

(T 60) 

(T 61) 

en, Héxico para crear las tecnologfas mexicanas que se 

requieren, o bien, seleccionar. adaptar y utilizar las exis-

tentes de cualquier otro país 11
• 

(16 1) 

1 PN. U.P. 1. f.C.S.A. 
Administrativas. mfm. 

1. P. N. U.P. 1. l .C.S.A. 

-·r ·'f:ill,, 

Departamento de 
abril 1975-

Ciencias Sociales y 

Folleto de presentación. p. 1 s. 
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-) Pr.eparar al estudiante para e.1 trabajo profesional, ra Inves

tigación científica y el desarrollo tecnológico a través de: 

-) Cursos a nivel de ticencfat:ura con una especialidad relacion~ 

da con lngenierfa Industrial. ta Administración lnduSt:rial e 

lnform~tlca. conducente a la o~tenclón de un título profeslo

na t. 

-) Cursos a nivel de graduados, conducentes a lo~ grados de mae~ 

tria y doctorado. 

-) Promover la relación escuela-indust::ri• que facilite a ~st:a s~ 

lución de sus problemas de tecnología con ayuda de la escuela 

y a su vez .. esta últ:fma se beneficie al contar con Ja fndus

trla para cursos o prácticas de sus alumnos y profesores. 

-) Promover la formación. especialización y actualización de pr~ 

fesores para elevar su nivel académico. 

- ) 

Para llevar a cabo sus objetivos, Ja UPllCSA cuenta 

con las instalaciones necesarias. como son: 

Edificios destinados para aulas de clase; algunas de el las 
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-tienen facfl fdades para obscurecimie~to ~n los casos que as.T 

lo requiere la utilización de auxiliares didá.cticos, tales 

como: películas, transparencias, acetatos, fflmines, et~. 

-) Un edificio que constituye la unidad cultural y que báSicame~ 

- ) 

-> 

te se integra como suyo: cubiculos de autoestudio, cent~o de 

informaCión y documentación. circuito cerrado de televisi6n, 

auditorios, cafeterías, etc. 

Edificio destinado a laboratorios igeros, de física y qufmi-

ca. 

Edificio destinado a laboratorios pesados de: electricidad y 

electr6nica, procesamiento de datos, metrolo~ía, ingeniería 

de métodos. etc. 

-) Edificio de gobierno. en el cual ·se llevan a cabo las activi

dades de administración y de servicios generales, encontránd~ 

se ahf misAlo la dirección de Ja unidad, ta subdirección de 

técnica. la subdirección administrativa_ y 1a subdirección e~ 

co1 ar .. 

En la UPI ICSA la organizaci6n académica es parecida 

a la de la UAM: mecanismos de control flexibles y adaptables a 



la lndlvld~alldad del estudiante. Así. este puede dlseftar, li-

bremente su plan de estudios y cursar el número de créditos que 

considere conveniente. Hay flexibilidad para ser alumnos de 

tfempo completo o de tiempo parcial. asT como presentar en examen 

materias no cursadas. ·Pero adem&s la orientaci6n es complemen

tada. debido a los estrechos nexos con la industria. con la capa-

cltaclón práctica que se le da al alumno en su carrera. ·Además 

se pueden o'frecer sal idas laterales en el transcurso de la carre

ra. 

No es curioso. entonces. ahora comprobar que Ja su-

puesta democratización que pretende darse con estas "tremendas 

inovaciones educativas". y que además. pretenden ser creadoras 

de "conciencia socfal 11
• se convierten en una i 1 Us ión • pues de 

hecho lo que sucede en lo contrario; despolitizar y desconcientL 

zar. a través del 

pretende sostener 

conocido 

lo que 

mecanismo de introducir 

~ la concfencia social 

ideoJogTa que 

desde el PU!!. 

to de vista clasista. Para la UPllCSA. como para tas demas es-

cuelas descentra) izadas crear conciencia social signiFica. crear 

y formar tecnócratas e intelectuales que sólo se preocupan de co

mo producir mas y mejor y ver solamente los problemas de su redu-

cido medio de trabajo. La conciencia social desde nuestro en-

tender sería mas bien crear y brindar a través de Ja educación. 

los elementos que permitan al estudiante ubicarse por un lado. en 

una práctica polrtica concreta. y por otro lado. en un Jugar so-

cial. de clase determinada; así como también brindar aquellos 



135 

elementos que permiten anal izar. comprender y transformar. tanto 

los aparatos de dominación y explotación. como su propia vida e~ 

tldlana. 

Por otro lado el Politécnico ha ampl lado su esfera 

de acción creando nuevas unidades con una orientaci6n precisa. 

A este respecto,. se hcnconstrufdo ampliaciones para fa E .. S.l.M.E. 

en Culhuacán. E.S.C.A. en Tepepan y E.S. l .A. en Tecamachalco. C162) 

En octubre de 1974 se creó la Escuela Superior de T~ 

rismo. ésta última creación. si bien no obedece a una polftica de 

descentra) ización dir~ctamente forma parte de las realizaciones 

producidas en el sexenio con respecto al modelo planteado. 

Finalmente-. el Politécnico ha anunciado llevar-- a ca-

bo su modelo particular de descentral izacióñ a través del llamado 

Centro Jnterdisciplinario de Ciencias de la Salud. en la "ciudad 

de la ciencia y la tecnolog1a" ubicada en la ex-hacienda de Ha-

1 lorazgo (~ntre Horelos. el Estado de Méxrco y et Distrito Fede-

ra 1) en una extensión de 750 hectáreas. Se calcula que en 

diez años estarán concluidas Jas obras con una inversión superior 

a los 5 000 millones de pesos. 

(162) Estas obras se forman parte de la primera etapa del plan de' 
descentralización del Poli tendrán un costo de 300 millones 
de pesos. Vid. Excélslor, 11 de septiembre de 1976, p$g. 
33 A. 
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Sf bien se puede afirmar que la actual etapa de1 mo

delo de descentral izaci6n en el país está en sus primeras reallz.!!_. 

cienes. y que este se ha centrado esencialmente ~n resolver los 

problemas polTticos. de organización y reestructuración det apar,!_ 

to e-scolar de masas en el D .. F •• se puede considerar. tambf~n. que 

la descentra.lización no es sólo una etapa. sino· la nueva f'orma y 

la nueva orientación de la educaci6n media supe.rior y superior en 

México. El modelo de descentralización asf no consiste sólo en 

desconcentrar -al "a rea metropolitana". sino en revitalizar y r~ 

formular al aparato escolar de masas en su conjunto. 

Desde este contexto. la reforma educativa del sexe-

nio Echeverrista flev6 a cabo cambios generales a lo largo y an

cho de la República Mexicana. abarcando con sus lineamientos a la 

totalidad de las escuelas e instituciones de educación superior. 

incluso. como se ha podido observar fué orientada. sea a reforzar 

a las instituciones de provincia, se~ a experimentar en ellas; o 

bien pretendió incidir, por un lado. a través de Jos dictados de 

Ja reforma educativa con Ja S.E.P. y/o la ANUIES, o, por otro 

lado. a través de la política de colaboraci6n concreta llevada a 

cabo por la UNAH. 
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Para reforzar a las instituciones de provine!~. el 

gobierno mexicano incrementó la "ayuda" económica otorgada: En 

1971 los subsidios federales a dichas instituciones sumaban·106 

millones de pesos; para 1976 ascienden a 1.203 millones; once 

veces más. En el período 197-71, las universidades de provin-

cia atendfan a 100 

(1 6 3) 

000 alumnos de Licenciatura; en 1976-atendfan 

a 186 000". 

No podemos. sin embargo. caer en la llusi6n del u r!!. 

forzamient:o" hacia la provincia, pues se sabe·a ciencia cierta 

que las contradicciones existentes en el seno del apartado esco-

lar no se desechan con un mayor subsidio, ni con un nuevo modelo, 

por el contrario se reproducen y se expanden. La realidad de 

la crisis actual polt~ica principalmente- del aparato escolar de 

masas es la muestra más objetiva. 

No obstante, las modificaciones en la orientación y 

en la organización administrativa fueron sustanciales durante el 

período. en el interior de 1as instituciones del país. Entre 

las acciones más considerables podemos señalar las siguientes: 

(163) Ahuja-Carranza. op. cit. p. 93- La incidencia en provin 
cía tuvo como efecto -según se señala oficialmente- que -
11 \a población global de todas las universidades estat:.ales 
del país. 82,368 alumnos) sobrepasó •.• a la rnatrfcula de 
estudiantes profesionales de inst::i~uciones del D.F. que en 
el ciclo 75-76 ascendió a 179,616 estudiantes" ••• "la si
tuación ha cambiado como resultado de la descentralizact6n 
de la educación superior. que ofrece amplias opor~unidades 
de estudio en el nivel profesionat••. Vid. Excélsior. 9 de 
agosto de 1976. p. 4 A. 
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Hasta ahora si bien 1as instituciones de provinCia' 

est~n organizadas dentro del modelo de concentraci6n-centr~li~a~ 

ción. ya sea en una ciudad. en una zona o en un "campus 11
• e Xi s-

tió la tendencia a que las instituciones empezarán a distribuir 

sus instalaciones, conforme a un plan de descentralización. en su 

región O en su estado. Sin embargo., se puede observar que las 

universidades que han seguido el modelo de descentral.·lzac·i6n efeE 

tivamente lo han hecho ant-es de iniciarse -formalmente- este m.2.. 

delo como política general. Estos son los ~asas d~ la UniversL 

dad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad Veracruzana. 

En una ponencia presentada por la UAT en la Asamblea 

Extraordinaria de la ANUIES, celebrada en Toluca en 1971, se seft~ 

la que: 11 La Universidad de Tamaulipas con~inuaba desarrollando 

una polftica de descentralización físi~a. hacia diferentes luga

res de la entidad. con el objeto de hacer más equilibrada y demo-

cr5tica la oferta de la educación supel"'ior 11
• 

(1 64) 

A la fecha de esta declal"'ación. las instalaciones de 

esta Universidad se encontraban localizadas en: Cd. Victoria, Cd. 

Mante. Tampico. Matamoros y· Reynosa .. 

Por lo que respecta a la Universidad Veracruzana, m~ 

delo de descentralización burocrático y vertical aOn sin autono-

(164) Universidad Autónoma de Tamaulipas .. El desarrollo de la Re 
forma Universitaria. Ponencia presentada en la XV~ Asam-
blea de la ANUIES. Toluca. México. Agosto de 1971. p. 9. 
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mfa, que mantiene una posición bastant• sensata sobre los 11 bene-

f i e ios 11 que aporta la descentralización desde el punto de vista 

del control polftico que c·on ello se logra. sei\ala,. por ejemplo. 

que la concenrraclón genera un deterioro interno en la institu-

ción, que se traduce en que "los problemas de control admfnistr.!., 

tivo. las defíciencias pedagógicas. las carencias de equipo para 

la atención masiva de la población estudiantil y la freéuencla de 

los problemas que el hacinamiento y el comportamiento de grandes 

masas generan. faci ita la inestabi 1 fdad y hasta la anarqufa de 

una estructura que. a otra escala puede ser operativa y funcio-

na 1 11 
.. 

(165) 

Para la U.V. el problema esencial de la descentrall-

zación no es sólo el de la distribución geográfica, por ejemplo. 

en el estado. (las facultades se hallan distribuidas en varl~s 

puntos de la ciudad de Jalapa. y existen ínst..,,laciones er1 Vera-

cruz~ Orlzaba y Poza Rica}. sil"ll que además, e·;ta distribución 

geográfica la fundamentan senalando que "la e'! cacez de cuadros 

profesionales en muchas regiones importantes de- pafs. prnvoca 

una falta de actitud crítica y análisis de posibilidades de desa-

rro11o local que genera deformaciones económlcas y políticas. P~ 

ro el arraigo de los profesionales. la existencia misma de la unL 

(165) U.V. Ponencia presentada por 
ANUIES. Querétaro. Har-Abr. 
Educación Superior. ANUIES. 

la U.V. 
1975-

No. 2, 

a la XVI Asamblea de 
Vid. Revista de la 
Abr-Jun. 1975- p. 5. 
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vers·ldad en esos lugares tenderá a equitibrar el desarrollo que• 

ha fomentado la actitud y el cambio en la mental ldad local y re-

gional. propiciando un efecto multiplicador sobre las posibilida-

des econ6mlcas sociales y politlcas. y Ja lncorporac16n de la unL 

v•rsidad a esos procesos". (16~ 

Eritre otras realizaciones de descentral lzacf6n se 

pueden anotar l~s siguientes: 

En 1~. Universidad Autónoma de Chapingo. se es~udia y 

promueve la creaci6n de. nuevas unidades y centros regionales. en 

el campo fundamentalmente. Esta Universidad ha venido desarro-

llando un modelo de regionalización que de hecho parte de algunos 

de los criterios manejados pcr el modelo de descentralizaci6n. 

La base de su regional ización se encuent.ra establecida en el artL 

culo segundo de Ja Ley que rige ta vida interna de esa institu-

cl6n. en donde se seftala que 11 la Universidad podrá establecer 

unidades regionales y centros regionales universitarios en cual-

quier parte del pafs. prefe.rentement:e en el medio rural ... Para 

su desarrollo se ha adoptado la división que la comisi6n nacional 

de Desarrollo Regional ha hecho en el país en 9 regiones. 
(161) 

(166) 

(167J 

ldem. p. 11. Bravo Garzón, rector de la U.V. declar6 que 
11 el desarraigo regional crea en el estudiante un sentido de 
irresponsabilidad social. y por ello la U ... V. junto con, su 
proceso de descentralización se ha convertido en poco tiem
po. en uno de los núcleos de ense~anza. Investigación y di
fusión más importante del país". El Universal. 17 de Ago.!_ 
to de 1975. 

Estas nueve regiones son: noroeste. norte, noreste. centro 
norte. centro pacífico. centro golfo, centro. pacífico sur 
y peninsular. 
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Para establecer estas nuevas unidades la UACH sigue. 

una metodologia programada cuyos criterios· son los s.rguient~s~ 

->. Estudiar las condiciones generales en el pafs en su asp~·ct.o_ 

agrícola. educativo y socioeconómico. 

-) La estrategia de la apertura de centros debe ser aco~de' a los. 

objetivos de la UACH. 

-) Establecer las car=ct~risticas que deban reu~lr los puntos 

donde se establezc'an los centros foráneos.ponderando cada ca

racterística y fijando Ún mfnimo para garantizar su funciona

miento .. 

-) Definir los puntos o poblaciones en los que es posible y de

seable abrir nuevos centros estableciendo prioridades en base 

a mayor número de caracterTsticas reunidas .. 

Lo importante. como se ve. es sobre ~oda el tipo y 

calidad del lugar y. no la existencia dr una demanda de educacr6n 

en disciplinas del agro. El problema de la demanda es tocado 

secundariamente. a pesar de que la UACH cuenta con Una gran pob1~ 

ción del interior de 1a república -el incremento de su demand• 

ha sido en los últimos a~os del 100%-. Sin embargo piensa lle

gar a estabiJ izar su pob1acl6~ a 10.000. alumnos en un plazo de 10 

ai'ios. 
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Al interior de provincia,. hay también una serle de 

Instituciones que han adoptado el criterio de distribuir g~ogr~fL 

camente sus instalaciones. Estas instituciones son las siguie~ 

tes: 

-) lnstlruto Tecnol6glco de Estudios Superiores de Hont~rf~y: 

instalaciones en Monterrey y Guaymas. 

-) Universidad de Baja California, Hexícali y Tljuana. 

- ) 

- ) 

- ) 

- ) 

-) 

-) 

-) 

Universidad de Coahuila: Torreón, Saltillo. Monclova y Nueva 

Rosita. 

Universidad de Chiapas: 

las Casas. 

Tuxtla Gutiérrez,. San Cristóbal de 

Universidad Autónoma de Chihuahua: Chihuahua y Cd. Juárez. 

Universidad Juárez del Estado de Durango: 

lacio. 

Durango y Gómez P~ 

Universidad de Guanaju~to: Guanajuato, Celaya. León y Sala-

manca. 

Universidad Autónoma de Guerrero: Chllpanclngo, Iguala y Ac.!!_ 

pu leo. 

Universidad Hichoacana de San Nicolas de Hidalgo: Horel la y 

Uruapan. 



-) Universidad Aut6noma de Slnaloa: Culiacán y Los Hochls. 

-> Universidad de Sonora: Hermosi11o y Santa Ana. 

- ) Universidad Autónoma de Zacatecas: Zacatecas y Fresnillo. 

Para la Universidad de Guadalajara. la descentraliz.!!_ 

ción tiene como finalídad ••provocar en las pequei\as poblaciones 

el desarrollo armónico de sus realidades; t levar a el las Ja 

universidad popular de Guadalajara y dimensionarla en Jalisco. e~ 

trai'larla a toda la población de la entidad". El de•centrallzar. 

es considerado por esta misma UnJvprsidad. por llevar 11 su ldeol.2_ 

gfa (de la U.ü.) para promover su desarrollo socioecon6mico de 

las diferentes regiones del estado de Jaltsco 11
• 

(1 6 B) Con esta 

declaración. la U. de G. puso en marcha la primera preparatoria 

regional en la Ciudad de Autlán. int"egrada a la Universidad. pa-

r"'a con el lo -dijo el rector- "los jóve-nes de la regfón de Au-

tlán ya no buscarán la ciudad,. no peregrlnar&n a ella". para que 

con e 1 lo 

reg Ión". 

"sirvan al desarrollo cultural y socloecon6mico de Ja 

(169) 

Por su parte. el Instituto Nacional de Antropologfa 

e Historia también inició un proceso de descentr"'a1izacf6n de sus 

actividades. estableciendo 6 centros regionales y tres delegacfo-

(168) 

o 69) 

Declaraciones del rector de la U. de G. Lic. Rafael Garcfa 
de Quevedo. Excélsior 7 de Agosto de 1975. 

ldem. 
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nes en Otros 1 uga res de 1 lnt:erlor del pais. (170) 

Entre ot:ras realizaciones ocurridas en el se·xenlo 

vale la pena mencionar. desde el punto de vista de la contribu

ción que real Izaron al reforzamiento de la polftica educativa del. 

gobierno en turno. las siguientes: 

1) La creación de la Universid~d Abierta del tercer mu.ndo. prom.!!. 

vida y asentada directamente por el presidente Echeverrra. la 

~ual es una institución de intercambio de experiencias y de 

información para los pafses llamados del tercer mundo. Cue~ 

ta con centros de Investigación y de experlmentacf6n y entre 

sus principales metas ~stán las de "ser uno de los tantos m~ 

canismos en que se realicen acciones prácticas para el desa-

rrollo de los países~ para la capacitacf6n de los cuadros y 

para la capacitación nacionalista y tercermundista ••• ; que 

la transferencia de tecnología se puede realizar a través de 

·Jas propias gentes que van de país en pafs seftalando los mé~,!?_ 

dos y condiciones· que viven en sus respectivos países". (1 71) 

2) El establecimiento de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

(170) 

(171) 

Sociales (FLACSO) antes establecida en Chf le. hasta el gol

El gobierno mexicano a travEs ·de la pe mi 1 itar de 1973. 

Vid. El Día. 

Declaraciones 
-Tercer Hundo. 
bre, 1975. 

22 de Hayo de 1975. 

de la dlrect:ora. de la Universidad Abíert:a del 
.Jul ieta Fernández. ''El Dfa''· 18 de sept_ie!!!. 
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S.E.P. otorgó un millon de pesos en apo·;~ a· su c~eaci6n. •s"f·. 

mismo proporcion6 el funcionamiento d.~ Jo~ locales e lnsial•-

clones en el sur del D.F .. México como sede de la FLAFSO y 

a través de ella 11 rea.1izará actividades docentes a nivel 'de 

maestría en las áreas de Socfologfa y Ciencia Polftica y con-

cederá .becas a estudiantes ~1exlcanos que aspiren a ~n• prepa-

rae.Ión de posgrado". (¡ 7i) 

3) La Universidad Militar en base a los cambios políticos y eco-

nómicos en los que tiene que Ingresar el militar ante la cri-

sís de la sociedad capitalista mexicana. ta preparacl6n de 

éste. no s61o técnica sino polftica e ideológicamente se con-

vierte en Indispensable. En el s~xenlo de Luis Echeverría 

Alvarez fué creado el nuevo plantel del Colegio Militar, asf 

como fueron establecidos cambios en la orientacl6n de la es-

~ruc.tura del sistema educativo militar. Cabe apuntar res-

pecto a ello 1o siguiente: J~plementaci6n de la enseftanza 

primaria como nivel mfnimo para los soldados; secund.-irf a y 

prevocacfonal para sargentos y cabOs; bachillerato y vocacl~ 

nal para todos 1os subtenientes de armas o servicios gradua-

dos en escuela de formación; curso de especializaci6n como 

terminales de nivel t~cnico. asT como licenciaturas y posgra-. 

(1 72) Vi d. 11 Excé1sfor .... 30 de Octubre. 1975. 



dos en la Universidad Hil itar del ej6rclto y fuerza a6raa. 

En los planteles mllftares estudfan casi 6 000 alu~-

rios algunos de el los procedentes de Colomb¡a. Salvador. G_&:a~t~ 

mala y Nicaragua. 

El nuevo plantel del Colegio Mllftar, .eficiente y dL 

námico dara acceso a 3 000 estudiantes; por su capacidad co-

mo por su orlentaci6n.·el pl~ntel ser& el 11 má s grande. mode.!:_ 

no y completo de América Latina" .. (1 7 Jl 

4) Las reFormas Internas del Tecno16gico de Monterrey. son consj_ 

derables. en cuanto a que. por la importancia educativa y po-

1Ttica de este centro en el país. de alguna manera sus inlci!!.. 

tivas recogen los dictados directos de la política cultural 

del imperialismo norteamericano. 

En el sexenio el ITESH, desar-rolló de manera comple-

ta una serie de innovaciones de las cuales cabe resultar. en cua~ 

to se 1 lgan con las mismas orrentacrones promovidas para la educ~ 

clón superior 11 públ tea••. la siguiente: a)· El proyecto Ai'lo 

(1 73) Declaraciones de Juan Antonio de la Fuente Rodrfguez. Di
rector General de Educación Militar. durante la ceremonia 
de c·lausura de los censos 74-75 e inauguraef6n de los co
rrespOnd lentes a 75-76 que med16 el presidente Echeverrfa. 



2000: en el participan sobre todo las especialidádes de ingenie-

ría y ciencias, de manera interdiscíplinaria. 11 no sólo a lo que 

se refiere a sus aspectos técnicos. sino también a su aplicación 

a los problemas de hoy y del futuro inmediato 11 .. 
(17~ 

la educación básicamente tecnocrática, y que defien-

de "vigorosamente la educación persona1•• (1 75) es todo un mod,!. 

lo de exele~cia y eficiencia, asr como de control riguroso y de 

fomento de los valores propiclos'para Ta exaltación y defensa del 

imperialismo. 

"Para promover este proyecto (Ai'lo 2000). recibimos 

un donativo de 25 000 dólares (312,500 pesos) de la Fundac 1 ón 

Ford. Estos fondos fueron empleados principalmente para desa-

rrollar las unidades del área de comunicaciones y las unidades s~ 

plementarias para cursos terapéuticos o de remedio para las áreas 

de matemáticas y ciencias (para este proyecto estamos empleando 

las unidades auriculares desarrolladas por la Universidad Abierta 

Británica). Los fondos de este donativo.también fueron emplea-

do~ para adoptar un modesto centro de aprendizaje y para cubrir 

el sueldo del coordinador del proyecto". (l76.l 

(1 7 4) 

(J 75) 

(J 76) 

G6mez .Junco. Horacio. 11 Present:e y· Futuro de 5 innovaciones 
educativas en el Tecnol6gfco de Monterrey". Revista de Edu 
cacl6n Superior. ANUIES. No. 1, ene-mar, 1~75. p. 41. 
El enfoque inter'"discipl inario surge del "agrupamiento" de 
~ áreas: matemáticas. ciencias. comunicaciones y tecnolo-
gfa. p. 42. · 

ldem. 

1 dem. 

p. 32-33. 

p. 42. 



1 "ª 
CONCLUSJ:ONES 

1) Corncldlendo con la entrada del gobierno de Luis Echeverrfa. 

el proceso de desarrollo del captta~ismo mexicano, se h~bTa 

gastado enormemente. sin que este. en realfdad. hubiera en

trado en una crfslS de hegemonta. 

En este contexto. et estádo mexicano trat6 de recupe

rar el terreno perdido en el conFtlcto estuOiantll-popular 

de 1968. remozando la fachada con todo un "nuevo'' y_más 

"justo 11 proyecto de desarrollo. Se .trataba de recuperar 

la credibilidad perdida de en.Órmes sectores de la pequena 

burguesía, y de la clase obrera. a ta vez que s~ 

echaba a andar y se sostenfa. una estrategfa de desarrollo 

econ6mica y represiva bajo la hegemonTa del gran capital as~ 

ciado. 

El proyecto tuvo. y sostuvo una estrategia sobre todo 

politfca: recomposicl6n de las alianzas de clase. recupera

clón de base soclal. de consenso y remoz8miento de los meca

nismos de control ideológicos .. 

·Esto nos muestra características que. no sólo son PªL 

ticulares del sexenio anal izado. sino también del presente 

periodo de lucha de clases. 

2) Dentro de esta estrategia. esencialmente polftica. el gobieL 

no de L .. E .. A .. utilizó y se valió de la educaci6n. como un et:_ 

mento importante para reforzar la estrategia mencion.eda.. E,!L 
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te serta el car~cter fundamerital de la llamada reforma educ~ 

tlva. 

3) Sin embargo, la reforma educativa de L .. E .. A .. fracas6,. e_n los· 

términos de la recuperación de la credibit idad ~¿e 1.as al ia~ 

zas de clase con sectores de la clase trabajad~ra y 1·a pequ~ 

~a burguesfa. El hecho de que el estado. auxl~lado ~or los 

partidos reformistas y las tendencias "conci 1 lado·ras•• a 1 1 !!. 

terior del A~H. y sobre todo en las Universl·dades. mantenga 

una posición de tratar aOn de recuper.ar base social y cense~ 

so. y que se den. con mayor fuerza. "nuevas aperturas" (r~ 

formas electorales) con el mism~ sentido. no hace sino de-

mostrarlo. 

lt) La reforma educativa. pu.;i:s,, trató de utilizar srmbólfcamen-

to? e 1 ••des a r ro 1 1 o e d u e a é~· J v o 11 del AEM para apaciguar, con-

fundir y desviar los verdaderos intereses del pro1e~arfado y 

demás clases y Fracciones del pueblo. 

5) El QUe •e lleve a cabo o no este simbolismo d~ clase, d~p~n

de en mucho de estas mismas Puerzas y de la cla~rdad que con 

respecto al proyecto burgués tengan las organizaciones y mo-

vimientos universitarios y estudiantiles. Pues si bien el 

Echeverrismo populista. adoptaba la posición de 11 comprome-

terse" con las masas populares. con el actual gobierno esta 
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-poslcl6n ya no tiene aptitudes para seguir siendo el velo 

ld~ol6gico· que oculte las contr•dicclones re•les del estado 

y la gran burguesía con el pueblo trabajador y la pequefta 

burguesía. ni para ser un eficaz instrumento que pueda mant~ 

ner un proceso sostenido de tránsito hacia un periodo d~ lu

cha de clases abierta con la modalidad de asumir formas d9 

contrainsurgencia polftfco militar. ¿orno ya se delf~ea en 

nuestro paTs. Esto es. tránsito hacia un periodo de lucha 

de clases. neceser[~ para la continuidad del proceso de acu

mulaci6n en las nuevas condiciones generadas por et imperia-

1 ismo y la lucha de clases a nivel continental 

6) Así, el actual régimen se plantea no sólo mantener la lfnea 

de represi6n. confusión y división en el seno del pueblo, 

sino -siguiendo los mismos pasos del Echeverrismo- también 

utilizar a1 reformismo para que colabore con ella. En pa~ 

ticular se trata de apoyar a la burocracia universitaria y 

educativa para: A) mantener controlado a uno de los secto-

res del pueblo más explosivos del actual perfodo: el moví-

miento estudiantil y universitario; e) log~ar un AEH con m~ 

cha estabilidad y eficiencia; C) y orientar al conjunto de 

Jos niveles medio y superior del AEM hacia la subordinación 

a Jos intereses de la gran burguesfa asociada y del imperi~ 

llsmo. 



Con ello habremos de presencrar futuras intervenciones poli-

cíacas y milítares en muchas universidades, con el cierre 

temporal de al_gunas de ellas y la creación y refo-rzamre.nto 

de insti.tucfones mas· cerradas, impermea~les y represivas. 

A la vez que se mantendr~ en mayor grado de des~rrollo, la 

elitización de la educación. y la tecnocratizaci6n de la 

misma .. 

7) La Reforma Educativa de L.E.A. reforzó toda una idea de org~ 

nlzaclón. orientación y carácter en ef AEM. subordinado a 

los intereses d'et aparato productivo· del gran capital.. o~ 

beremos esperar formas más rígidas de control. por sutiles 

que estas sean. de manipulaci6n, división y provocación. que 

traten de preservar Ja cultura y la educaci6n de clase, la 

ideologfa y el consenso "nacional". bajo la forma de un 

AEM cada vez más igado, ffsiCa y organizativamente a la em-

presa capital is ta .. 

8) La herencia del Echeverrismo en materia de educación media y 

superior puede resumirse de ta sfguie~te manera: 

A) Haber reorganizado. reorientado y expandido estos nive-

les de manera importante. desde e1 punto de vista, sobre 

todo, cuantitativo. 

B) Haber echado a andar un nuevo modelo de organización de 

la educación: la descentralizacr6n. 

--r· MJlir •. 
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C) Las 'nuevas escuelas descentral Izadas son Jos lntent.os.· 

de modernizaci6n del AEH: eficientes. controladas y su-

bordfnadas a la ideo16gia mercantf 1. mucho mas cerrad~~·. 

m~s J lmpias y más estables. 

9) La radlcalizaci6n de las fuerzas que contiene el AEH, y sobre 

todo en sus sectores "moderniza dos 11 
.. se present6 como una 

constante en el período, haciendo del movimiento estudiantil 

y universitario una fuerza que se desllg6 de manera definiti

va de las alianzas con el estado y la burguesfa y se orfent6. 

como Gnica posibf,I idad a formar un bloque hist6rlco revolucf~ 

nario con 18 clase obrera y el pueblo. 
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