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A lo largo de los estudios y reflexiones que sobre el hecho 

educativo realicé en mi alma meter 1 la Universidad Panamericana, 

fui dese.uh.riendo y adentrándome en la complejidad y maravilla 

que involucra el ser humano y ese esfuerzo constante que ejerce 

librement~ pRra ser más y mejor "hombre'': la educaci6n; desarro

llando sus potencialidades y poni~ndolas al servicio de otros 

hombres. Asi, comprendi que el fen6meno educativo rebasa el &m

bito individual y se proyecta a los otros en la sociedad, tras

ciende el tiempo a trav~s de las nuevas generaciones y al espir.!, 

tu llegando más allA de la vida individual. 

La educaci6n es el mayor acto de cesi6n y recepci6n que el 

hombre puede hacerse a si mismo y a la sociedad de la que forma 

parte y a la que pertenecerá su descendencia. Pero el fen6meno 

educativo se concretiza en una civilizaci6n, en un espacio y un 

tiempO. La educaci6n a través de la Pedagogia, asimila y trans

mite los valores de la cultura tornándola sistematizada por me

dio de la planeaci6n, que responde a las necesidades y limitan

tes generadas por una civilizaci6n en una sociedad y un pais muy 

concreto. Por ello, la educaci6n no es un fen6meno o sistema 

aislado, sino que se manifiesta en un contexto social, econ6mico 

y politice limitativo o facilitador de su acci6n educadora, ya -

que, al mismo tiempo que éste delimita su actuar como copartici

pe en la construcci6n del proyecto de naci6n, sociedad, cultura 

u hombre que han preconcebido los sistemas econ6micos y politi

ces, obstaculiza a la educaci6n en la búsqueda del proceso de 

perfectabilidad humano individual y trascendente. 
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Los procesos educativos que se viven hoy dia en el mundo y 

en M~xico no Se pueden estudiar de forma aislada. Por el con

trario, se requiere la inmersi6n en la dinámica social, econ6mi

ca y polltica que identifica a nuestra civilizaci6n del presen

te, y que determinará las perspectivas del futuro. 

Por todo ello, la Pedagogía, como ciencia dedicada al estu

dio de los fen6menos y procesos educativos, debe estudiar a pro

fundidad todas las contradicciones que se dan dentro de una civi 

lizaci6n y que son producto de la interacci6n humana. No basta 

apoyarse en los autores cl&sicos 1 estudiosos de la educaci6n, s~ 

bre todo cuando se analizan los sistemas educativos, su eficacia 

Y eficiencia, en funci6n a la sociedad y a cada hombre que edu

ca: hay que conocer y comprender los ámbitos de una sociedad que 

determinan a un sistema educativo que lo conforman, fortale-

cen, acrecienta o destruye y como a la inversa el sistema educa

tivo provee a la sociedad de hombres integras -capaces de trans

formarla para su engrandecimiento- o de hombres mediocres que la 

corrompen. 

En esta tesis se tratarán de analizar las caracter!sticas 

~iver3as del Sistema de Educaci6n Superior de Hbxico, ejemplifi 

cado a travbs de la UNAM, sus percepciones de s! misma, su papel 

en la sociedad, y su relaci6n con el modelo de sociedad estable

cido a partir de la Revoluci6n Mexicana: La Modernidad. Sin em

bargo, no consideraremos la situaci6n mexicana aisladamente, si

no como parte de la civilizaci6n occidental en la que ve tas me

tas de su proceso modernizador. Además, trataremos de explicar 
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que las peculiaridades de la Educaci6n Su~erior en México surgen 

de condiciones económicas especiales, de la estructura política 

mexicana después de la Revolución y de las presiones, que, den

tro de un contexto mundial, sufre México de los paises desarro

llados por la carrera a la Postmodernidad, y donde padecemus de 

la superposición de la industrialización del siglo XX y la trad.!.. 

ci6n ancestral, 

A causa de lo anterior, para la realización de este estudio 

resultó necesario acudir a autores economistas, sociólogos y ~o

liticos con cuyas teorías e ideología sobre educaci6n, política 

o economía no necesaria~ente se está de acuerdo, µero a quienes 

fue indispensa~le rescatar para explicar la realidad de la Educ~ 

ci6n Superior analizada desde un vunto de vista de inversi6n )" 

productividad. Ya que, en ocasiones, las reflexiones de pedago

gos y educadores se muestran insuficientes para el análisis del 

caso mexicano y para comprender la perspectiva gubernamental de 

la Educación Superior. 

Hablar actualmente de la Educación Su?erior en 'léxico es d~ 

tectar problemas como los relativos a la especialización del un!. 

versitario, a la masificación de un crecimiento desordenado en 

el que se ha sacrificado la calidad de la enseñanza¡ es hablar 

de la de~endencia del subsidio del Estado por parte de algunas 

uni..-ersidades, de la autonomía, de la libertad de cátedra, de la 

falta de excelencia académica: es comentar acerca de las políti

cas modernizadoras y de su impacto en la Educación Superior. 

La tarea de aproximación a la realidad de la Educaci6n Y la 

Modernizaci6n es difícil y se hizo necesario el a~oyo de otro.3 
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paradigmas comple~encarios a los que aprendí en la Universidad 

Panamericana. Ml afán por tener explicaciones cás detalladas, ol 

jetivas y atentas con dic~a realidad me llev6 a recorrer biblio

tecas r librerías en busca de bibliografía especiali~ada y tuve 

necesidad de fa~iliariiar~e con otras disciplinds como la Econo

mía y la Política; porque esca investigaci6n se encuentra vincu

lada en buena ::t1:!dida con varia.bles de ti'-'o econ-Sraico y poltcico. 

~ mi juicio, tanto la Pedagogía como la Ecano~ia tienen puntos 

de contacto en un am?lio campo interdisciplinario, con lo que s~ 

~teren múltiples enfoques, problernas. á~eas de análisis, debido 

precisamente a la gran cantidad y calidad de las interrelaciones 

que generan. 

A grandes ras¿os, encontré que en mi investisaci6n las pri& 

cipaleg áreas de integración entre el campo peda~ó~ico y el eco

n6mico-pol! tico podrían concre:arse en las siguientes: 

En la tesis se podrá advertir una primera acepci6n que hace 

referencia al análisis J trata~iento que la Econo$ia hace de la 

Educación Superior~ ?ara mí es importante esta relaci6n de in

terdependencia porque me ha permitido tener una mejor aproxiraa

ci6n de como es valorado un sistema educati~o en la Econom!a y 

viceversa como se expresa la rel~ci6n del sistema econ6mico en 

la Educación Suyerior; analitar proble~as centrales como las re

laciones existentes entre Siste~a Econ6mico-social y Sistema Ed~ 

caclvo Superior 1 entre crecimiento econ6oico y desarrollo de la 

enseñanza superior. entre fro~ramas de poCernizaci6n de las uni

versidades y conflictos estudiantiles y entre los pro~ramas d~ 

enseñanta y la rentabilidad del Sistema Educativo Superior. 
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Para ello se hacia imperativo el conocimiento y la utiliza

ci6n de variables, acaso ajenas a la Pedagogía, como indicadores 

de modernizaci6n, la deuda externa, efectos econ6micos, pol~ti

cos y sociales del Sistema de Enseñanza Superior y de otras más 

que, sin duda, me han aportado nuevos enfoques para explicar el 

fen6meno educativo. 

De hecho, en mi investigaci6n se presentan dos grandes bl~ 

ques de problemas: En primer lugar, el que aglutina los efectos 

o acciones de las políticas econ6micas de los regímenes emanados 

de la Revolución sobre la Educación Superior (se intenta ofrecer 

entre otras cosas, una breve explicaci6n histórica de la interr~ 

laci6n e interdependencia entre la dimensión económica y políti

ca de la Modernizaci6n y la expansi6n de la Educaci6n Superior), 

planeando problemas como los relativos e la necesidad de establ~ 

cer un vinculo más eficiente entre Modernizaci6n y Educaci6n Su

perior. De este modo, trato de responder a preguntas difíciles 

de abordar como: lHasta qué punto la falta de un vinculo real y 

eficaz entre la Modernizaci6n y la Educaci6n Superior ha retra

sado el desarrollo del pa!s? lQué modificaciones habr!a de ha

cerse en los programas del Sistema de Enseñanza Superior a fin 

de acercarla a las necesidades de Hodernizaci6n de México? 

lHan sido suficientes )os recursos econ6micos del Estado para 

apoyar la expansi6n y la calidad de la Educación Superior? 

En segundo término, trato de evaluar la posible influencia 

de la Educaci6n Superior en el Proceso de ~oderniznci6n de Méx~ 

co. De ah! que no haya ignorado teor!as como las del Capital 
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Humano, el Credencialismo y otras más que procuran explicar la 

rentabilidad de la educaci6n en términos econ6micos, de valores, 

de prestigio, de excelencia académica, otros temas de suma i~ 

portancia para entender algunas de las carencias y debilidades 

del ~itema de Ensefianza Superior de M~xico. 

Por último, desde el plano estrictamente epistemol6gico, me 

pareci6 pertinente el estudio de la interdependencia entre la 

Educaci6n y la Modernizaci6n, como legítimo ámbito de investiga

ci6n, al posibilitar una perspectiva que fuera más allá del he

cho pedag6gico. La cuesti6n de ofrecer modelos explicativos, PA 

radigmas variados y aún opuestos, lejos de impedir formulacio

nes científicas v&lidas, han favorecido la investigaci6n de es

tos temas. 
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No cabe duda que uno de los problemas de mayor trascenden

cia para el presente y futuro de México es el relativo a lograr 

la excelencia del Sistema de Educación Superior. 

Hablar de Educaci6n Superior es plantear la posibilidad de 

integrar a hombres y mujeres como seres dinámicos y creativos, 

que a través de su formación profesional y humana, transformen 

Y renueven nuestra cultura: generen y difundan la ciencia y le 

tecnología a fin de elevar la ca1idad de vida en nuestra socie

dad. 

Para alcanzar estos ideales es necesario comprender la in

tima relación que existe entre la sociedad cambiante de nues

tros días y la Educaci6n SuperioL. 

Las palabras Educación y Modernizac16n presenten el denom.!, 

nadar común de referirse a los dos ejes centrales de estudio en 

la Pedagogía: el Hombre y la Sociedad. 

La Educaci6n es un proceso permanente de perfeccionamiento 

del hombre, como ser individual en todas sus capacidades. La 

Modernizaci6n tambi~n es un proceso de perfeccionamiento, que 

se lleva a cabo en una sociedad e lo largo de la historie de 

una civilizaci6n, y que redunda en beneficios culturales, mate

riales y humanos para el hombre que la integra; por ello, la 

Modernizaci6n es a la Sociedad, lo que la Educaci6n es al Hom

bre. 

La presente investigeci6n tiene por objeto el estudio de 

la relaci6n entre el Sistema de Educaci6n Superior, representa

do por al~unas de las más grandes instituciones de estudios su-
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periores en México como la Universidad Nacional Aut6noma de Mé

xico (UNAM), J el proceso de Modernización que ha seguido nues

tro país e través de su historia reciente, tomando en cuenta 

los per!odos sexenales de gobierno desde el postrevolucionario 

hasta el año 1988 1 que marca el fin del sexenio de Miguel de la 

Madrid. 

El cuestionamiento que como problema general se plantea 

responder a lo largo de esta tesis será el siguiente: 

¿c6mo se ha dado la interacción del proceso de Hoderniza

ci6n en México a lo lar&o de su historia reciente con el 

Sistema de Educación Superior y cuáles han sido sus apoL 

tes y limitaciones? 

Como posible respuesta a esta incógnita se establece la s~ 

guiente hipótesis, que a lo largo de la investigaci6n nos podrá 

servir de guia para el análisis de este tema, ella es: 

--Dadas las limitaciones internas que presentan el proceso 

de Modernización y el Sistema de Educación Superior en 

México, al interactuar tienden a obstaculizarse en el 

logro de sus objetivos y a constituirse en une problemá

tica más para cede sistema. 

Asimismo las fases de que consta esta investigación se si~ 

tetizan en los siguientes objetivos que guiarán la metodología 

del análisis: 

a) Determinar la forma como ha ido evolucionando la Moderniza

ción en México, a través del análisis de la planeaci6n y 

ejecución política y económica. 
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b) Identificar el desarrollo y el papel de la Educaci6n Supe

rior, a lo largo del proceso de Hodernizaci6n de Mhxico, t.Q. 

mando como marco de referencia a la UNAM. 

e) Valorar la vinculaci6n que existe entre la Educación Supe

rior y el proceso de Hodernizaci6n en México 1 para as! des-

tacar los factores interdependientes que interna externa-

mente han apoyado o limitado la acc16n educadora de la Edu

cación Superior en el proceso de Modernizaci6n de México. 

d) Destacar el factor de riesgo que, frente al futuro de la H.Q. 

dernidad, presentan las actuales limitantes de la Educa

ción Superior y del proceso de Modernizaci6n. 

Dentro de las limitaciones de mi campo de estudio de las 

referentes a las que la misma problemática presenta por su am

plitud, tratarh de proponer algunas acciones concretas que e 

corto y a largo plazo se pudieran instrumentar para superar di

chas limitaciones que le Educaci6n Superior presenta para poder 

asi cumplir con sus funciones sustantivas: docencia, investiga

ci6n y difusi6n cultural. 

La tesis consta de tres partes: en la primera se aborda el 

marco conceptual sobre el que se apoy6 la investigaci6n, dando 

e conocer la forma de interpretar la Educaci6n en la Modernidad 

la Modernidad la Educaci6n, retomando teorias como la del 

Capital Humano, del Credencialismo e incluso la Socialista, tr~ 

tando de dar una visi6n amplia de algunos de los enfoques que 

los Sistemas Educativos han adoptado en funcibn de la prof esio

nalidad. 

En la segunda parte, se hace un recuento hist6rico de las 
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diferentes visiones que sobre la Modernizaci6n y la Educaci6n S~ 

perior se han tenido en la historia reciente de M~xico, destacan 

do el papel protag6nico de la Educaci6n Superior en cada periodo. 

Esta visi6n hist6rica se presenta de manera progresiva, ya que -

el análisis profundizándose ~ientras más se avanza hacia la 

época actual. 

Por Último, en la tercera part~. se realiza un estudio del 

sexenio 1982 - 1988, el cual nos permite plantear las problemáti 

cas contemporáneas y las posibles alternativas de acción a futu-

ro. En este capitulo se intenta hacer una sistematizaci6n glo-

bal de éste y los periodos hist6ricos antecedentes a fin de des

tacar la continuidad de las acciones del Sistema de Educaci6n S~ 

perior y de la Modernización, asi co~o de los aciertos y errores 

realizados. 

Adelantamos que, una posible resultante de la investigación 

es la siguiente proposición, la cual nos ayudará a valorar la d~ 

pendencia existente entre el proceso de ~odetnización Nacional y 

la Educación Superior: 

mayores limitantes internas durante el proceso de ~odernA 

zación y en el Sistema de Educación Superior, mayores serán los 

niveles de riesgo, de obstaculizaci6n y conflicto entre ambos 

sisteoas. 

Los enfoques y ~átodos que aborda esta investigaci6n son 

C16ltiples. Aunque cierta~ente se utilizan de modo limitado y ea 

pirico, traté de hacer un estudio con ses~os de PedagoRÍB Cocpa

~ada que, a través de un corte histórico, se intesre el análisis 
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de estudios econ6micos y pollticos del desarrollo de México ju~ 

to con la evoluci6n y el papel que en cada caso vivi6 la Educa

ci6n Superior frente a la sociedad, a su desarrollo y conflictos 

que interiormente se presentaron. Todo ello apoyado en las pria 

cipales concepciones que desde el punto de vista pedag6gico 

econ6mico han teorizado sobre el concepto de Modernización y la 

vtnculaci6n de Educación Superior-Sociedad. 

Las fuentes de consulta para la presente investigaci6n fue

ron las m&s relevantes y en algunos casos actualizadas sobre el 

tema, partiendo de autores como: Victor García Hoz, Edmund King, 

Octavio Paz, Enrique Krauze, Theodore Shultz, Gilberto Guevara 

Niebla, Juan Prawda, Jaime Castrej6n y consultando incluso fuen

tes hemero~ráficas, asi como informes y estadísticas de planea

ci6n gubernamental. 

A pesar de su extensi6n, esta investigaci6n s6lo es una apoL 

taci6n al estudio de la Educaci6n Superior en M~xico, por lo que 

aún quedan y quedarán muchos interrogantes y problemas por resol 

ver. 



C A P ! T U L O 

CONCEPTUAL!ZACION E INTERDEPESDENCIA DE 

LA EDUCACION SUPERIOR Y LA HODERNIZACION 

••. Nosotros no elaboramos nuestra 
idea del futuro con ideas y elece~ 
tos extraídos de nuestra tradici6n 1 

sino que nos apropiamos de la ima
gen del futuro inventada por euro
peos y norteamericanos. 

Octavio Paz, "El Ogro Filantr6pico'' 
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I. l Concepto de la Educaci6n Superior en torno a la 

Modernizaci6n. 

Al hablar de Educaci6n en general y de Educaci6n Superior 

en particular, se corre el riesgo de encontrar dificultades p~ 

ra definir y aclarar su contenido, debido a la existencia de 

una gran variedad de corrientes de pensamiento pedag6gico. La 

educación es un tema recurrente en todo debate que trate de e~ 

plicar o dar alternativas de soluci6n a las problem&ticas so-

ciales humanas de toda índole. En todo problema econ6mico, 

social, politice ••• está involucrado necesariamente el hombre¡ 

en él se funda el conflicto y la soluci6n de éste. 

Todo hombre act4a de acuerdo a intuiciones, creencias, tA 

zonamiento, reflexi6n y actitudes aprendidas y asumidas libre

mente -en el mejor de los casos-; por lo tanto, la respuesta 

~ue el hombre da a si mismo y a su sociedad es resultado de la 

concepci6n que tenga del mundo y de la vida, asi como, de lo 

que es el gl!:nero humano y su pr6jimo individual. 

Es por ello que en este primer capitulo trataremos de re~ 

pender el cuestionamiento de: C..Qul!: es la educaci6n en cada hom. 

bre y cu&l es su relaci6n con la sociedad? y asi concretar en 

la Educaci6n Superior y c6mo ésta se vincula con una de las 

principales problemáticas de nuestros d!as, la Modernizaci6n 

de nuestro pa{sr 

La Ed~caci6n como apunta Garcia Hoz, 1'es el perfecciona

miento intencional de las potencialidades espec!f icamente hu-



- lf) -

manas 11 (1)¡ este "p1trfeccionamlento 11 debe enten•1erse «Jn su ru11l 

dlmensl6n, comprende la reallzacl6n de la plenltud del ser hum~ 

no; a través, de buscar su formact6n, complementdcl6n y bienes-

tar biot6glco, pslcol6glco y social para que puedct. cumplir su 

destino o una misl6n Lndividual y soclal a lo lar~o de su exts-

tencla. Aslmlsmo, para que el hombre ale.anee su 11 perfeccLona-

mlento 11 deber& ordenar la complejidad de su ser en sl mismo y 

dentro de la humanidad. 

La educacl6n, pQr tanto, tenderá como flnal.ldad, ol perfe~ 

cionamlento humano a través de la or~antzacl6n de h~bltos de 

conducta y de tendencias, a la adaptnc16n a ta vida Lndlvlduat 

social. 

La educocl6n, como hemos visto, no se puede concebir como 

un hecho consumado, o no ser en el plano ideallsto del deber 

ser, porque más que un hecho es proceso contlnuo. Lu búsque-

da del perfccclonamlento humano no puede conctulr slno con la 

muerte, ya 11uc se inlcia en et hombre y concluye con l:l. 

En el proceso e~ucativo, debemos dLstln¡ulr dos dLmenslo

nes del hecho educatlvo: la dlmenst.6n Lndivi.duu\. y 111 dimen-

sL6n social; aunque ~stas no se ddn separadamente porque la unl 

dad personal del hombre, que integradQ a sl mlsmo y ~ste al mun-

do abarca a ambas; pero por r..iLones de an.illsls las vort!mo~ Ln-

(1) GARClA HOZ 1 Vi.et.ar, Prlnclplos i!fl Ped11:p1w(a Slst.em.\tlca, Rti\l.P, ~ulrld, 
l978, p. 25 
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dependientemente, dedicándonos en especial a la segunda a lo 

lar50 de esta tesis. 

En primer t~rmino, consideramos a la Educación como un pro-

ceso de carácter individual, a través del cual, el hombre busco 

la humanizaci6n de la vida. 11 La Educaci6n es una forma de vivir 

humana que prepara al hombre para vivir cada vez más humanamen-

te, 

La vida humana se puede entender como una realidad en la 

cual hay carencias y posibilidades, es decir, necesidades que 

deben ser satisfechas y posibilidades que deben hacerse reali-

dad" (2) 

El hombre presenta dos Rrandes necesidades que pueden ser 

atenuadas o satisfechas por la Educaci6n, ellas son: las neces~ 

dades biol6Ricas (comida, vestido, habitaci6n, reposo, etc.) y 

las necesidades psicológicas (seKuridad, comunicaci6n, afectivl 

dad, dignidad). En cuanto a las primeras, la educación nos 

instruye para desarrollar el cuerpo como instrumento de trabajo 

y medio de expres16n; desarrollar capacidades técnicas; y desa

rrollar la capacidad de control de las mismas (3). 

Las necesidades psicol6gicas se pueden encuadrar y resol

ver a través de la formaci6n de la singularidad, la autonomía 

la apertura¡ notas que distinguen al ser individualizado den-

tro del proceso educativo. 

(2) ibidec., p. 30 

(3) fil., GARCIA HOZ, V., Principios de Pedagosía Sistem.itica, p. 30 
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La singularidad, a través de la Educación, buscará hacer 

al hombre 1'co~sciente de sus propias posibilidades y de sus pr~ 

pias limitaciones, facilitará el cultivo de su intimidad, del 

trabajo independiente y de la capacidad creativa'' (4) 

La autonomía buscará que el hombre tenga capacidad de go

bierno de sí mismo usando efectivamente la libertad; a través 

de "la libertad de iniciativa, libertad de elección y libertad 

de aceptación" (5). 

La apertura se manifestará en el contacto físico e intele~ 

tual que tenga cada hombre a las cosas que le rodean a través 

del cual recibirá impulsos para la vida cognoscitiva en lo S.Q. 

cial se retroalimentará por la existencia de otros sujetos con 

quienes tiene que convivir, desarrollarse y colaborar. 

Al estudiar la dimensión social de la Educación -dmbito de 

estudio de esta tesis- en términos comunes se habla de ''sociabL 

lizar'' a las nuevas generaciones, de darles formación a fin de 

participar activamente en la vida social. De este modo, se pu~ 

de afirmar que uno de los objetivos fundamentales de la educa-

ción es otorgar a las nuevas generaciones los medios para enten 

der su sociedad, as! como sus estructuras y abrirles el camino 

hacia el significado de su entorno y relaciones. 

Es funci6n indispensable de la Educación extender su ac

ción educadora a la sociedad ya que el conocimiento y la acción 

(4) ~., pp. 32-33 
(5) ib!de!!I,, p. 35 
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del hombre como ser educable recae y se alimenta de la socie

dad, de la que forma parte; asl como afirma Garcla Hoz, "la peL 

sonalizaci6n educativa implica el perfeccionamiento de la capa

cidad de un sujeto para dirigir su propia vida, participando 

con libertad responsable en el desarrollo de la comunidad en 

que vive" (6). 

El proceso educativo se da dentro de la persona humana pe

ro por influencia del medio externo, es decir, de la comunidad 

educativa. Se inicia fuera del hombre, pasa por un proceso i~ 

terno y sus resultados repercuten en el medio social; aunque 

también el ser humano se autoeduca y el proceso se convierte en 

inherente a él mismo, los resultados tangibles son apreciados 

con la acci6n en el medio social. 

El hecho educativo se realiza a partir de la interacci6n 

del hombre con su medio, que como un proceso de asimilaci6n cul 

tural y moral recrea su propio proceso de separaci6n individual, 

El sujeto, a través de este proceso, es asimilado por su socie

dad al asumir sus valores, costumbres, tradiciones y normas, p~ 

ro al mismo tiempo, se identifica a si mismo como ser indivi

dual ejerciendo su libertad de asimilaci6n, cooperaci6n, socia

bilizaci6n o exclusi6n del grupo. 

La asimilaci6n cult.ural y la separaci6n individual son cia

nifestaciones de los objet.ivos educativos ya mencionados, la ia 

dividuaci6n la sociabilizaci6n; en escas dos procesos de f or-

(6)~ 
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mac16n personal se f1indamentan los procesos do camblo soclal, 

porque la lndlviduacl6n conduce a La crcatlvldud, al camblo y a 

la búsqueda de nuevas soluciones para nuevo:t problemu~ y la 

clabillzacl6n conduce a la solidaridad buscando manten~r to ya 

establecido, perpetu1.1ndo una herencia cultural. 

Estos procesos, ya mene lanados, no se pre:tentan de forma 

exclusiva uno u otro, tampoco actúan separad~mente, slno que 

tanto en el Lndividuo como en la sociedad son proceso:1 simultá

neos y dependientes. Todo hombre, como toda soclcddd, requiere 

de rasgos que lo ha~.1n dl.Hinto y único entre otros indlvl

duos y comunidades, ot mismo tiempo que requiere de curacter!s

ticas comune~ a todos: así como algo de su pasado y de su hereft 

cia cultural debe conservar, rescatand1J lo más val loso y dese

chando lo Lnútll; y crear nuevas formas que lo hugan desarro

llaC'se y evolucionar, porque una socledad asl como un lndi.vlduo 

estáticos tlcnden a su parali'z.acl6n y deterioro, 

Parecerla, ent1Jnces, que para los fines de esta tesls, lo 

más convenlente sea ucudlr a la Soclologla de la Educucl6n o 11 

la Pedagogla Social, tas cuales estudlun los slstcmus de educ~ 

ci6n como lnstltucl6n social, y la influencia de ta sociedad 

en el hombre y en la Educaci6n. L.a m..iterla de estudto es la 

interacción del Sisti:ma Educuclonal y el proceso c1Jucutlvo con 

sus propios subslstcm•lS, asl como su lnteraccl6n can los slst~ 

mas sociales, particularmente con los slstema~ de clencla y te.s, 

nologla, cla:1cs y estatus sociales, cultura e Ldcol1lg.lu1 btlca 

y valores, y slstem.J~ polltic1Js. La educacl6n -cual1p1Lero que 
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sea el significado que se le dé- no se puede aislar de los 

otros sistemas sociales, La educaci6n misma, sin vincularse con 

los otros componentes del te.1ido social, carecería de significa

do. 

Para aclararlo con mayor precisi6n, tomemos la explicaci6n 

que al respecto hace García Hoz., en su libro: "Principios de P,g_ 

dagogla Sistemática 11
, el autor plantea las siguientes diferen

cias entre Sociología de la Educaci6n y PedaROgía Social: "el 

término Pedago~ia Social tiene una tradici6n filos6fico-especu

lativa, mientras que la expresi6n Sociología Peda~6gica tiene 

una ascendencia cientifico-¡>ositiva.,, la Sociología de la Edy_ 

caci6n es una ciencia que tiene a su cargo el estudio de los 

elementos sociales que concurren en la educaci6n, pero no entra 

en el problema de la t~cnica educativa; la Pedagogia Social; 

por el contrario, estudia los problemas fundamentales, y además, 

las técnicas educativas, teniendo por ello una significaci6n más 

amplia y también más imprecisa'' (7) 

Por nuestra parte, preferimos dedicarnos a hacer una inve~ 

tigaci6n Pedag6gica y Social para lo que pondremos como ejemplo 

de la interacci6n educaci6n-sociedad, los siguientes: 

A partir de la segunda pOSKUerra, mediante los enfoques de 

los te6ricos funcionalistas se manej6 la idea de que la educa-

ci6n en si misma era únicamente la panacea a todos los pro-

blemas sino, además, un derecho de todas las clases sociales p~ 

(7) ibidem •. , p. 180 
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ra poderse integrar a una sociedad en vias de modernizaci6n. Uno 

de dichos te6.ricos, Mark Blaug, concluy6 que la educaci6n ha 

coadyuvado al incremento del ingreso en virtud de un mayor tie5 

pode escolaridad. 

Se afirma, asimismo, que la educaci6n crea un ambiente in~ 

titucional que estimula el talento, la investigaci6n en ciencia 

Y tecnología, y eso se puede apreciar claramente en las nacio--

nes que con una mayor escolaridad promedio poseen un cuerpo de 

científicos más avanzados. Por ello se asegura que en los pai

ses donde se generan innovaciones científicas y tecnol6gicas es 

en donde la mayoría de los ciudadanos realmente tienen signifi

cativos niveles de educaci6n. 

Una poblaci6n con alta escolaridad da el paso naturalmente 

a la investigaci6n de ciencia y tecnología, y por ende, a lo m~ 

dernizaci6n. En contraste, en los países donde no hay tal gra-

do de escolaridad, a pesar de los 6rganos especializados que 

construyen los gobiernos; la investigaci6n es más cara y el pr~ 

ceso de modernizaci6n se vuelve difícil y penoso. 

Asi, al inscribirse la educaci6n en un entorno social -en-

tendido ~ste en t~rminos generales como el complejo de interac-

clones humanas, econ6micas y políticas que otorgan unidad y or-

ganizaci6n a la convivencia de los seres humanos-, es menester 

establecer como un hecho, la relaci6n entre educación y socie-

dad. 

Nuestra investigaci6n se dirige a dos formas concretas del 

hecho social y del educativo que son: la Modernizaci6n y la Ed~ 

caci6n Superior; uno social y otro educativo que confluyen ine-
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ludiblemente el uno en el otro. Por una parte la Educaci6n Su

perior entendida como el más alto grado educativo dentro del 

Sistema Educativo Escolarizado prepara al estudiante en una pr~ 

fesi6n donde a través de su formación individual pueda desempe

fiar una función de servicio a la comunidad. Este nivel educati 

vo se encuentra inscrito en las instituciones universitarias y 

politécnicas, por lo que también se denomina Educaci6n Universi 

ta ria. 

Dicha educación tiene como fines primordiales: 11 Formaci6n 

profesional superior; iniciación a la investigación científica 

y preparación de futuros investigadores¡ formación de personali 

dades rectoras de la vida social; mantenimiento 

la vida cultural¡ elevaci6n de la vida cultural 

to social de un pueblo'' (8). 

desarrollo de 

del rendimie.!! 

Por otro lado la Modernizaci6n es una proble~ática social 

de nuestro tiempo que afecta los ámbitos económicos, políticos 

culturales¡ pero de ella hablaremos más adelante. 

Conviene destacar que la educación, al suponer un proyecto 

de hombre y de sociedad, no puede concebirse como una entidad 

independiente del conjunto de relaciones sociales. En este pun 

to radican algunos de los fracasos en los proyectos de moderni

zación instrumentados en paises en desarrollo, donde con fre

cuencia se adoptan esquemas de educación diseñados para paises 

(8) ~ •• pp. 378-379 
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industrializado!!. De esta forma, re!luttados de la prácc.ica edu

cativa tales como la tecnolo¡{a son generalmente copia de dise

dos extranjeros, alejados total~ente de las necesidades de una 

sociedad !lubdesarrollada. Por otro lado, se trata de mantener 

al margen el sistema educativo de la realidad social. Las uni

versidades se convierten, en este sentido, en entidades sin nin

aún tipo de vinculacl6n con la realidad social. Los curricula 

académicos se ~re!lentan desvinculados del estudio de la realidad 

socioecon6mica del pn1s. La educaci6n se convierte as1 

instrumento que no responde a las necesidades de modernizaci6n 

de una Nac16n al no estar adaptada en el ámbito social ni profe

sional. 

Otras de las dificultades que enfrentan los paises en desA 

rrollo es que se trata de concebir al proceso de Modernizaci6n 

como producto del sistema educativo. Para algunos pedagogos el 

cambio del sistema educativo proplclará necesariaaiente la tran'ª

formaci6n de la sociedad hasta llevarla a un grado de moderniz~ 

ci6n que implique una verdadera justlcia social entre los indi

viduos. 

De manera análoga, otros Que pu~nan por la defensa del -ª.,ll

~ tratarán de conservar o de LmLJoner un determinado sist~ 

educativo, como pi.lar insustltulble del proceso modernizador. 

En este sentido, los prograQ3S acad~micos se adaptan a los 

valores de quienes detentan el poder político, procurando sati~ 

facer sus necesidades y coadyuvar a sus estrategias de moderni

zaci6n. El educador se transforcia en el fiel s~rvidor de una 
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idea de modernizaci6n J su funci6n se ve reducida a transmitir 

una serie de valores. Tales como, la ley de la oferta 1 la de

oanda (capitalismo), u ortodoxos planes estatales (socialismo). 

La concepción marxista sostiene que el sistema educativo 

estar1a determinado por el sistema de relaciones sociales de 

producc.i6n. Esta r!gida concepción conduce a un fatalisco so

bre la posibilidad de eoprender una modernización desde las au

las (sin el cambio de las estructuras sociales la educación po

co puede hacer). Para instrumentar un sistema educativo verda

deramente acorde a las necesidades del individuo J su sociedad, 

debe construirse sobre estructuras socioecon6micas democráticas. 

De este modo, todo educador ante estos enfoques no puede tener 

una posici6n neutral; pues actúa COQO conformista, como servi

dor de sistema o se convierte en revolucionario. 

Vistas r6pidamente dichas concepciones y su rigidez teór,i 

ca. resulta necesario plantear un enfoq,ue que apunte a un nivel 

de equilibrio. En primer lugar, ello supone reconocer que el 

sistema educativo '! el proceso de modernizaci6n vigente en una 

sociedad son instancias diferentes, pero estructuralmente son 

interdependientes y corresponsables una de la otra. Es cierto 

que la educación está integrada al entorno social. pero ella 

conserva su identidad. su función especifica y una relativa in

dependencia. Los partidarios de esta posición procuran elimi

nar la dicotom!a entre educación y sociedad. Puntualizan que 

la educación se ejerce invariablemente dentro de un sistema so

cial, pero que no debe ser instrumento ciego de ningún sistema 

cerrado y dogm&tico. Por ello el educando a travEs del desarr~ 
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llo de sus potencialidades creadoras, se manifestará como ser 

libre y no como ser esclavo de una ideología o sistema alguno. 

Se reconoce también que los condicionantes familiares, s~ 

ciales, culturales y religiosos son algunas de las variables en 

la educación. Lo mismo puede decirse de los valores de los in

dividuos. Esta relación entre marcos sociales no es sólo de 

acondicionamiento, sino que se trata de una relación integral. 

Cada sistema, como cada individuo, trata de crear las condicio

nes de su existencia. Por lo tanto, como señala Edgar Faurc, 

la educación s6lo tiene valor si está integrada al sistema ent~ 

ro, y conduce a repensarlo y a renovarlo. La prActica educati

va será ineficaz si no se inserte dentro de un sistema global, 

que comprenda al ser humano en todas sus dimensiones personales 

y comunitarias. En medio de esta relaci6n estructural, las in~ 

tituciones educativas conservan una relativa autonomía y una 

función especifica. Sería utópico cambiar la sociedad desde 

las aulas o pretender que caabiando las estructuras educativas 

cambiarán las estructuras sociales. Las instituciones educati

vas son medios priTilegiados para le construcción de la socie

dad; pero es icportante subrayar que ellas poseen sólo una ind~ 

pendencia relativa, ra que trabajan en la sociedad y para la s~ 

ciedad. Dotar al sistema de enseñanza de una indepeneia absol~ 

ta, o al contrario, no concebir en ella sino el refleje de una 

estruccura econ6mica o la expresión directa del sistema de val~ 

res de una sociedad, es negarse a aceptar que su autonomía rel~ 

tiva le permite servir a las deoandas externas. 
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Aparte de esta reconocida interdependencia entre sisteaa 

educativo y sociedad. está el hecho de que tanto el Estado como 

los sectores académicos, as! como el común de la gente, compar

te la concepción liberal en torno al papel que desempeña la ed~ 

caci6n formal como instrumento que apunta a la movilidad que 

tiende a la justicia social; esto es, la instancia a través de 

la cual la sociedad puede corregir la existencia de irregulari

dades en el estatus de sus miembros (asegurando que ellos serian 

recoopensados no en función de sus estatus adscritos sino por 

su logro real en el sistema). Si nos guiamos por los princi

pios de la meritocracia serla posible alcanzar en el pa!s, en

tre otr~s cosas: a) la extinción del sistema de privilegios no 

basados en el mérito individual; b) el otorgamiento de garan

tías de que serán efectivamente los más capaces aquellos suje

tos que tengan acceso a los papeles sociales más importantes; 

c) con dicho sistema democrático y meritocrático la reserva de 

candidatos más capaces aumentará considerablemente. 

En consecuencia, en un sistema as! el problema educativo 

se puede resolver quitando las barreras externas de tal suerte 

que se garantice el acceso al sistema (el fracaso o el éxito 

que se puedan tener una vez dentro del sistema es ya una cues

tión individual), es decir, tiene que existir una responsabili

dad personal y el individuo es considerado como un parcicipante 

activo en la determinación de su futuro. La concepción opuesta 

sosciene que el éxito o el fracaso escolar se debe fundamental

mente al sisteoa, a la foroa en có~o se organiza la enseñanza. 

El problema fundaoental no es únicaoente una cuestión de acceso, 
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sino de percanencia, es decir, de otorgamiento de condiciones 

tendientes al desarrollo satisfactorio del educando. Esto no 

soluciona, en modo alguno, el problema de las diferencias indi

viduales, ni de la negación de valores fundamentales como los 

de la i¡ualdad de oportunidades y de las selecciones con base 

al mErito, en particular en el nivel de la Educación Superior, 

donde mErito-igualdad son valores conflictivos difíciles de CO.!!,. 

ciliar. 

Con dificultad podrtamos decir que en México el Sistema 

Educa<civo ha contribuido a la reducción de desigualdades, fun-

clonando bajo un sistema de meritocracia y mucho menos que ha 

reducido las tensiones entre grupos sociales. Asimisco, se PU.!t 

de afirmar que la educaci6n no ha contribuido de manera signif~ 

cativa a la movilidad social, al menos en la forma esperada. 

Para Eliezer Morales, en el modelo de Educaci6n Superior 

de MExico se encuentra "un conjunto de valores, orientaci6n y 

métodos que no corresponden con nuestra realidad sino que fue-

ron pensados y operan en las sociedades industrializadas y los 

hemos adoptado casi sie~pre acrtticamente, sin mayor reflexi6n~ 

(9). Por consiguiente resulta necesario reflexionar en nuestra 

propia realidad, problemas y objetivos, a pesar de los valores 

que tradicionalmente se han considerado coco el capital de la 

Educaci6n Superior. 

(9) MORALES, E., GUEVARA ~!EBU, G., et. al., ta crisis de la Educación Supe
rior en México, Nueva te.a.gen, :-l:éxico, 1961. p. 115. 
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Lo preocupante en un pais en vias de desarrollo como Méxi 

co es que la selecci6n es 1 generalmente, elitista de acuerdo 

con la eficacia terminal de cada uno de los ciclos de la ense-

ñanza, con millones de niños sin escuela y un promedio de esco

laridad nacional de seis años. En el caso de la Educaci6n Sup!,_ 

rior, éste criterio se agudiza ya que las limitaciones que de 

una u otra manera impiden el acceso de grandes grupos a la Edu

cación Superior son cada vez mayores. En nuestros dias se deb!. 

te si una enseñanza superior masificada puede proporcionar o no 

la base objetiva para que se den los niveles óptimos de educa-

ción, investigaci6n difusión de la cultura. 

Las recientes reformas universitarias en el pais parten 

de la idea de que únicamente un bajo porcentaje de la poblaci6n 

en edad escolar posee aptitud para la Educaci6n Superior 1 de 

ello se desprende que deben implantarse criterios selectivos 

conforme a los cuales las oportunidades tienen que reservarse 

s6lo para los más aptos. Quienes se pronuncian contra este ti

po de reformas, puntualizan que la selecc16n se lleva a ·'cabo m,!t 

diante un taQiZ de orden econ6aico, pues, según ellos. es f&cil 

mente demostrable que a la Educación Superior tienen acceso no 

los más aptos, sino quienes se encuentran en oejor posici6n ec~ 

nómica, lo que a su vez refuerza los criterios de selección J 

aptitud. 

De acuerdo a Eliezar Morales, en Xéxico existe "una rela-

ci6n directa entre la deserción de la poblaci6n escolar y los 

niveles de ingreso per cápita de la poblaci6n" (10). De lo an

terior podria deducirse que el número relativamente bajo de jó

(lQ) i.bideo,, p. 118 
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venes con acceso a la Educacl6n Superlor y lo9 crlterlos de e~ 

titud tienen que ver con un conjunto de varl~bles socloles que 

van más allá del sistema educativo mlsmo. 

Otro punto de debate que se dlscute en nuestros dlas en 

el vals es el que se refiere a si es moralmente vállilo o no el 

que la am?liaci6n de las posibilidades de acceso o la Educación 

Superior deba darse no porque se 1ustlflque en sl mlsma, sino 

porque permite que un buen número de 16venes en edad productiva 

demoren su ingreso al mercado laboral evitando, de este modo, 

una presión inconveniente desde el punto de vlste ~oclol o pol! 

tico. Relacionado con lo anterior, tambl~n se discute ta mejor 

forma de establecer una relación funcional entre el n6mcro de 

egresados de las universidades y la capacidad de empleo 11ue pu!_ 

de brindárseles una vez concluidos sus estudios. En t~rminos 

Menerales el grado de modernización alcanzado por el ~a(s ha si 

do incapaz, hasta la fecha, de absorber el incremento de la po

blaci6n económicamente activa. 

La Educación Superior ha sido capaz de proporcionar ~ra

das acad~micos a todos las que tienen acceso a ellu, pero devi~ 

ne en un fracaso paises en crisis como México, por la probl!. 

m~tica de acceso al mercado laboral y la devaluacL~n de las prQ 

festones universltarias. De ah! que se LnsL9ta 1¡uc la rclacl6n 

entre la educación y las posibilidades de empleo scJ de carác

ter dinámico. Como decíamos, uno de los prLncLplo~ 3obrc Los 

que descansa la concepción liberal de la educ.1cL6n ~ustlenc que 

las desigualdades sociales pueden ser nlvelad~g u trav69 del 
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Proceso educativo. El hecho observable es que, en efecto, la 

educaci6n es un Qecanisi:io de promoci6n individual, una respons!!, 

bilidad de carácter personal que 1 empero, no proporciona bases 

para suponer que desde el punto de vista social se rompan o co

rrijan las desigualdades y que por consiguiente, la Educaci6n 

Su\)erior en concreto, .iuegue rol decisivo en este ámbito. 

Estos son sólo algunos de los problemas que México ha te

nido que afrontar a partir de la necesidad de modernización del 

país y que ahora de forma apremiante deberá resolver en los pr6-

ximos años. 

La movilidad social no depende exclusiva~ente del sistema 

educativo, sino también de la modernización del sisteca econ6mj_ 

co en su conjunto y sus modificaciones cualitativas. La moder

nizaci6n a partir de la Educaci6n Superior es una aspiraci6n 

Que comparten importantes sectores de la sociedad mexicana. La 

Educaci6n Superior ha crecido gracias al aumentoen nú~ero de 

los integrantes de la clase media mexicana, propiciado por el 

desarrollo econ6mico. 

En este sentido, la enseñanza superior debería ser la ba

se fundamental para aportar los cuadros que requiere la ModernJ. 

zaci6n del pais y crear los circuitos internos que suministren 

los elementos directivos, técnicos y científicos. Asi, como ta 

dica Edmund J. King, la planificaci6n de la Educaci6n Superior 

debe contemplarse en dos planos:. ''la ~lanificact6n pública es 

esencial en relaci6n con el avance material, la competencia ad

ministrativa y peda~6&ica de las escuelas, el libre su~inistro 
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de conocimiento y la oportunidad de aprendizaje. Como consecue.n. 

cia de este último aspecto, la plan1flcac16n debe contribuir a 

crear. asimismo, un movimiento ascendente llbre de personas e 

intereses orlentados hacia la Educacl6n Superlor y un fecundo 

vuelco de todos sus recursos hacia la vida p4b1lca, de la que 

constituye un ingrediente tan fundamental 11 (11). De este modo 

la educación puede orlenc.ar las tendencias generales de la mode.r. 

n1zaci6n, estendida en su dimen.si6n lnteiral, al mismo tiempo 

que ayuda a perseverar la pluralidad cultural y personal. 

I.2 Concepto de Modernl:aci6n y su vlnculaci6n a 

la tducac16n s_uperlor. 

Para Octavio Paz: "La historia de nuestros paises desde 

la independencia es la historia de d1stLntas tentativas de mo

dernizaci6n11 y que ''hasta la fecha'' nlnguno de ellos puede 11 llA 

mar se con entera propiedad moderno" ( L2}. Estas observaciones 

parecen cobrar en nue~tros días una sln~ular importancia, espe-

e1almente en los ámbitos acad~mLco y pol!ttco. Ast, para Enri

que Krauze 11 al acercarse el s1~lo XXI varios países reaccionan 

al imperativo de la modernidad cambiando f orm~' de vida muchas 

veces antiguas y entradables'', al mlsmc tiempo que puntualiza, 

(11) tcum. E.dmum.1, f~_ucact6n y camblo Soclal, El Ateneo, Buenos Aires, 
1972, p. 190 

(12) PAZ, Octavio, Tiempo Nublado, Sctx BacrilL, Barcelona, 1983, p. 119. 
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en torno a las naciones latinoaEDericanas, que "por raz:on~s compl!,. 

jas, el entronque de nuestros paises con la modernidad ha sido 

siempre dificil, pero los costos que supone ahora esta condición 

J los riesgos que presagia no tienen precedentes" (13). 

Actualmente vivimos en una crisis en todos los sentidos 1 

crisis de esas concepciones del mundo y de la vida que nos hacen 

detenernos en el camino para preguntarnos si el camino tomado ya 

hace tiempo fue el correcto, si la meta a perseguir es la indic!. 

da, si nos hemos desviado o si andamos a la velocidad necesaria. 

Es indudable que el proyecto mexicano que como naci6n se 

tiene en general en todo el mundo es la Modernidad; pero lcómo 

determinar a la Modernidad en su significado y concretar sus a! 

canees? Muchas soa las palabras que se han u~ilizado para def! 

nirla o dar un sin6nimo aproximado que abarque sus contenidos. 

Todas ellas encierran de forma parcial lo que la define como: 

"reforma", "innovaci6n" 1 "revolución", "excelencia", "planific.!. 

ci6n", "pluralismo", ''reconversi6n 11
, "industrializaci6n" 1 

1'des.!. 

rrollo", "occidentalizaci6n" y otras muchas. Frente a estas P.!. 

labras se oponen otras tantas, como: "tradici6n" 1 "permanencia~ 

"continuidad", "ortodoxia", "estabilidad", "autoritarismo", "h~ 

mogeneidad", "conservadurismo'', etc. Tal pareciera que una foL 

ma de pensar tendiera al cambio radical, y por lo tanto, a la 

destrucci6n de todo lo anteriormente establecido y la otra a la 

(13) KRAUZE, Enrique, Por una deciocracia sin Ad1etivos, Joaquln Hortiz Pla
neta, Hfixico, 1986, p. 9. 
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conservación, de lo que, bien o mal, ya probó su nivel de efi-

cieneia, y por lo tanto, a la intocabilidad de ello por nuevas 

formas de hacer las cosas. 

Frente a posiciones tan antag6nicas es necesario hacer 

una reflex16n serena y buscar el justo medio que no debe impli-

car hacer una sesi6n mediocre de convicciones y creencias por 

alternativas de cambio sin fundamento. 

Por otra parce se deben distinguir las caracter!sticas y 

adjetivaciones de la'Modernidad y por la otra las diferentes 

etapas por las que va pasando el proceso de Modernización: y s§. 

lo entonces podremos plantear cuál es el papel real de la Educ!!. 

ci6n que incida en el hombre, que a su vez, creará e instrumen-

tará dichos cambios. 

Al reflexionar sobre la trayectoria hist6rica de M~~ico, 

el concepto de Modernizaci6n aparece como un t~rmino de moda p~ 

ra algunos, mientras que para otros nunca pas6 inadvertido¡ con 

viene por ello, el tratar de delimitar los diversos contenidos 

de dicho concepto a fin de ubicar su entronque con la educaci6n. 

Para ello es necesario aclarar en sus diversas dimensiones los 

ámbitos que abarca la Modernización (•) actualmente. 

(*) En esta reflexión hemos desarrollado nuestro discurso con base en una 
concepci6n del tiempo a la manera occidental; es decir, la concepci6n hE., 
rizontal del tiempo q_ue vé al progreso como el único futuro deseable pa
ra la humanidad¡ donde la idea de futuro y del devenir es más optimista 
que el pasado ya viVido. Se ve al ser humano en constante ascenso a ni
veles más elevados de perfecci6n, por lo tanto, el curso lógico de un 
pueblo que espet"a mayor pr<:>speridad en un futuro ser.& la constante mode!_ 
nizac16n. En cambio, en una concepc16n ctclica de la vida, la búsqueda. 
del hoClbre se centrad en el retorno al origen, la vuelta a la "edad de 
oro11

• Dichos pueblos no esperan el progreso, sino la vuelta al punto pr,i 
tnigento, por tanto, la concepción de la modernización es impensable, a 
no ser que logren conciliar la modernhaci6n con la tradición. 
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En su aspecto social, modernizaci6n es el proceso de caci.-

bio por el cual las sociedades menos desarrolladas adquieren 

las características comunes a las sociedades C1.5s desarrolladas. 

En este sentido Marx señalaba en el prefacio de "El Capi

tal" que ºel pa1s que está más des.arrollado industrialmente, s§. 

lo cuestra al menos desarrollado la icagen de su propio futuro" 

(14). 

Es necesario aclarar que la modernizaci6n no es una nueva 

forma de "capitalismo", sino una forma de buscar soluciones nu_! 

vas a problemas nuevos que se dan tanto Este como en Oeste. 

Por lo tanto, las características de toda sociedad moder-

na o que busca su proceso de moderni:aci6n radican en la trans-

formaci6n que se realice en el pueblo, en el Estado en las 

formas de relacionarse de ambos. Por una parte, el Estado debe 

tender hacia la apertura que conduzca a la democracia r, por 

otra, el pueblo debe canifestarse por medio de la participaci6n 

que lleve a la solidaridad, así, de la relaci6n de ambos se 11~ 

gue al conocimiento objetivo de la realidad m&s oll& de las ide~ 

log1as. 

En su dimensión econ6mica, la modernizaci6n es el proceso 

de cambio social en el que el coaponente econ6cico es el desa-

rrollo, entendido fiste, segGn ~. Arthur Lewis como "el aumento 

del producto por habitante" (15). De acuerdo con este autor, 

{14) Citado en Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Aguilar, 
Bilbao, 19i9, Tomo VII, p. 169. 

(15) t.E\.'IS, Arthur, The Theon of Econociic Gro'Jth, Hoaewood, II! Ervin,1955. 
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la moderntzacl6n crea et entorno socldl ot que se incorpora de 

forma efectlva un creclento producto por habitante, es decir, f~ 

vorece elevar el nlvel de vitia. PcrQ para alcanzar este nivel 

satisfactorlo de producto per cáeito r~sulta icperativo impulsar 

la industrialización. expanrilr el capltal, la fuerza de trabajo, 

el voluQen ri~l comercio y del consumo; variables todas ellas que 

coadyuvan al creciml~nto econ6mlco cuya distribución -en socied!, 

des democráticas- beneficia a cada ln1llviduo productivo. Así., 

David Apter indica que la Modernizacl6n, en su dimensi6n econ6m! 

ca, abarca varlabl~s cooo: de~arrolto, crecimiento, industriali-

zación y otras que son mensurable9, objetivas e inclusivas en la 

modernización. 

En rlimensi6n poH.tica, la m11•l-:rntzactón se refiere al 

conjunto de los combtos culturales y c~tructurales en los siste-

ma~ políticos de las sociedades que u~ptran a ello, Para Almond 

y Pc::!well, la modernización pollticn refiere a ~aquellos proc~ 

sos de diferenciación rie la estruct1ir11 polltica y de seculariza-

ción de la cultura p!ll(tica que ref111 ... rr.n.n la capacidad -la efec-

tividad y la eficactn de ejecuclón- •lcl sistema pol!.tico de una 

socleda~" (16). En suma, morlernlzacl~n polltica hace referencia 

n un proceso 1lcmocr~tlco de toma de •lcclsiones. No puede haber 

modernizaclún sin dem'1cracia y la mrJ1lcrnlzación no puede ser pr~ 

via a la deraocracia. 
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La modernización pol1tica implica devolver a la sociedad la 

iniciativa de participación, ejecución y creación (confiscada por 

el Estado o ideología gubernamental) limitando el estatismo y la 

burocracia~ y así, retomar el pluralismo partidista y la tradi

ción vinculados a través de una conciencia nacional y no partida

ria. 

Aunque en el ámbito de las Ciencias Sociales no se ha alca.!!. 

zado una for:nulación teórica unánime. se han destacado determina

dos puntos clave sobre la Modernización. El pricier elecento de 

convergencia radica en el nivel de aspiraciones, que consiste en 

la meta de la modernidad misi::ia. Se parte del supuesto de que ra

cionalmente toda sociedad subdesarrollada tiene como propósito d~ 

finido el transitar de una sociedad tradicional a una sociedad m~ 

derna. Ahora bien, en su concepción más general, la Hoderniza

ci6n hace referencia al conjunto de bienes concebidos por Occiden 

te -fundamentalmente su ciencia y su técnica- que los paises me

nos desarrollados tratan de adaptar a sus condiciones y necesida

des. El objetivo, en consecuencia, es la industrialización, la 

democracia, mejores niveles de educación, la generación de cien

cia y tecnología y otros productos de la llamada civilización oc

cidental. 

Los puntos cardinales, incluso sirven para distinguir a las 

naciones modernas de las no modernas. Un ejemplo de ello es la 

dualidad Norte-Sur, que hace referencia a la oposición de modos 

de vida y de sensibilidad. El Norte -representado por naciones 

industrializadas cooo Estados Unidos, Japón 1 la Comunidad Econó

mica Europea-, y el Sur -que abarca a los paises menos desarroll~ 
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dos como los de Centroamérica-. Cabe destacar que ambos pertene

cen a una misma civilizaci6n; la diferencia la marca la Moderni

dad de que disfrutan unos y a la que aspiran otros. 

Entre las diferencias que perviven entre las naciones mode.t 

nas de las que no lo son, se destacan las que tienen que ver con 

los tipos de conquista r de colonizac16n que experimentaron unas 

Y otras. La Reforma protestante, el Renacimiento, as! como la e~ 

pansi6n europea en Asia, Africa y América, son acontecimientos 

que inaguraron el llamado "mundo moderno". Este movimiento fue 

iniciado a partir de los descubrimientos geográficos hechos por 

Portugal España. Sin embargo, por razones de índole histórica 

J politice, echas naciones se negaron a la incipiente modernidad 

al estilo inglés o norteamericano. La expresi6n de esa negaci6n 

fue la llamada Contrarreforma, movimiento también modernizador 

con un carácter renovador, con bases filosóficas diferentes. 

Paises como Estados Unidos y Gran Bretaña nacieron con la 

Reforma, es decir, con el mundo moderno. Naciones como España, 

Portugal, México y Perú abrazaron le Contrarreforma y la neoesco-

15.stica; esto es, nacieron con una ccncepción diferente de lo que 

deberla de ser el mundo moderno. El fundamento filos6fico de la 

Contrarreforma fue el pensamiento de Francisco Suárez y sus disc!. 

pulas de la Compañia de Jesús. Dichos te6logos renovaron al To

mismo y lo transformaron en un pensamiento que tenía como prop6s~ 

to el defender a la ortodoxia del pensamiento de Lutero y de Cal

vino, quienes impulsaron las primeras expresiones de la moderni

dad. Se dice que los norteamericanos son hijos de la Reforma y 

de la Ilustraci6n y que, por ello, nacieron bajo el signo de ¡, 
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cr!tica y la autocritica (elementos fundamentales para el cambio 

de lo tradicional a lo moderno). 

El Neotomismo, por su parte, fue un ruétodo para defender lo 

conocido y lo establecido r demostrar su carácter necesario e in

tocable. De ahí que surgirán en el mundo de la Revolución Inte-

lectual pensadores como Descartes, Hobbes, Spinoza, Galileo o Ne~ 

ton; mientras que España cerró las puertas al pensamiento moderno, 

r en cambio, floreció por ejemplo la gran literatura de Quevedo J 

Góngora, Lope de Vega Calderón de la ~arca. 

La Contrarreforma también floreció en los territorios colo

nizados por la Corona Española en América, pero a finales del si

glo XVIII. Los grupos dirigentes de México -especialmente los i!!. 

telectuales- rechazaron los principios que habian fundado a su s~ 

ciedad. De ahí que acometieran una doble tarea: independizarse 

de España y modernizar al pats a través de la adopción de los nU!_ 

vos principios inspirados en los movimientos revolucionarios de 

Estados Unidos y Francia. "Por encima de logros y fracasos -dice 

Octavio Paz-, el México contemporáneo se enfrenta a la misma pr~ 

gunta que, desde finales del siglo XVIII, no han cesado de hacer

se los mexicanos más lGcidos: la pregunte sobre la modernizaci6n'' 

(17). Actualmente, luego de cerca de dos centurias de dificulta

des, se tiene la certeza de que las sociedades cambian muy lenta

mente y, además, para que dichos cambios sean fructiferos tienen 

que estar en concordancia con el pasado, con la tradición. De 

(17) PAZ, Octavio, op. cit., p. 156 
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esa manera, México debe encontrar su propio sendero, pues esos mB_ 

delos imitados a Europa y Estados Unidos no lo han conducido a su 

propia modernidad y, en cambio, lo han distraído de su propia idea 

tidad y conciencia nacional. 

La búsqueda de un modelo propio de modernización es un tema 

que está directamente vinculado con el relativo a la decadencia 

de las principales v!as propuestas para alcanzarla o como señala 

Octavio Paz: "hoy sabecos que la modernidad, en sus dos versiones, 

la capitalista y la pseudosocialista de las burocracias totalita

rias, está herida de muerte en su centro misco: la idea de un pro 

greso continuo e ilimitado" (18). En efecto, se ha sostenido que 

con la modernización la gran variedad de culturas y civilizacio

nes tradicionales estarán destinadas a desaparecer; que el mundo 

del mañana sería uno unificado, en el que todos los seres humanos 

compartir1an una civilizaci6n común: la de la ciencia y la tecno

logía; y que dicha unificación Der1a la consecuencia lógica de la 

modernización. 

Distintos paradigmas justificaban dicha creencia, Los marxiL 

tas cretan que el vehtculo de la unificación sería el proletaria

do mundial, que borrarte las fronteras y las diversas culturas n~ 

cionales. Por su parte, los liberales estaban convencidos que la 

iniciativa privada y el mercado libre, as1 como la influencia de 

la ciencia y de la tecnologt.a, se encargarían de eliminar, o al 

(18) idem. 
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menos, atenuar las diferencias culturales y las tradiciones reli 

giosas, Asl, la civ1lizaci6n ind~strial efectu~r1a finalmente 

el proyecto d~ modernización concebido en el siglo XVIII por los 

fil6sofos de la Ilustraci6n: las cultura$ tradieionales -con sus 

creencias religiosas- no tendrtan cabida en el mundo moderno, 

Los liberales eretan que mediante una evoluci6n pactfica y d~l 

desarrollo cienttfi~o-teen~lógico, habría un progreso que se ex

tender[a primero a los patses civtlizados y posterior~ente a los 

patses atrasados. 

Los aars:istas, por su lado, pensaban 9,Ue el salto del 11 re.!_ 

no de la necesidad" al "reino de la libertad" se realizarla por 

métodos revolucionat'ios 1 a través del proletariado. 

Hoy sabemos que tanto las creencias del Liberalismo, como 

las del Marxismo. no han logrado cristalizar en la rettlidad. 

Prácticamente ninguno de los pensadores del Siglo XIX ni los po

sitivistas ni los marxistas, pudieron si~uiera imaginar el peli

gro del uso indiscriminado de la ciencia y la tecnología. En e~ 

te fin de siglo, la humanidad se encuentra anaustiada, entre 

otras cosas porque se ha ingeniado laboriosa y aet6dicamente pa

ra obtener los medios de su autodestrucci6n. El escritor Vargas 

Llosa ha manlfestado mejor que nadie esta revelaci6n: 11 No hay 11 

mites para el deter1oro'1
• 

Es por ello que la Teorta de la Modernizact6n se encuentra 

ante ~reguntas que cuestionan su razón de ser. Por ejemplo, no 

hay hasta ahora una explicación generalmente aceptada de la$ ca~ 

sas de por qué no se han ~oderni~ado los paises en vlas de desa

rrollo, puesto que los científicos sociales carecen de un conce~ 
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to Gnico de desarrollo econ6mico J social. La realidad confirma 

que después de cuatro décadas de discusi6n sobre el desarrollo y 

la modernización econ6mica no se ha podido encontrar una soluci6n 

para los problemas comunes de esas naciones, En lo que si pare

ce existir un consenso es en relación a las caracter!sticas fun

damentales de la modernización -que algunos autores denominan 

''valores operativos" y que, entre otros son: 

a) Un nivel permanente de crecimiento económico, o al me

nos un crecimiento suficiente para incrementar regular

mente la producción y el consumo, que se de un creci

miento en la industrialización, urbanización, la cober

tura del seguro social, la expansión de la educación y 

otras más. 

Si este criterio lo aplicáramos a México en los últimos 

afias, las perspectivas de modernización son desalentad~ 

ras, co1:10 desglosare1:1os más adelante, 

b) Una democracia representativa que garantice la partici

pa.ci6n de los ciudadanos en el proceso de toma de deci

siones en los asuntos que interesan o afectan a la so-

ciedad su conjunto, En México, la Constituci5n def.!, 

ne a nuestra forma de organizaci6n polttica como demo

crática; sin embargo, hay un vac!o entre el precepto j~ 

r!dico y la realidad. Por ausencia de mecanismos enca

minados tanto a fortalecer la sociedad coco a sujetar 

a la autoridad. 

c) La difusión de normas culturales seculares y racionales 
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(+). Se trata de una tarea educativa, la de transmitir 

los valores imperativos de la modernidad. No se trata 

de una inculcaci6n dogm6tiea de principios la q,ue ha de 

llevar a los mei:icanos a la modernizaci6n. Se debe ev.!, 

tar falsas posturas de tratar de fomentar la democracia 

porque parezca ser la vía hacia la modernidad. La ver-

dad es lo contrario: la democracia es el resultado de 

la modernidad, no el cao.ino hacia ella. 

d) Una creciente movilidad social a través de la educación. 

Pero ha decrecido el número de personas q,ue podrían ac-

ceder a la movilidad social por la v1a de le educación. 

Por ello, la problem5.tica no se reduce en acceder al 

Sistema Educativo, sino permanecer en él hasta concluir 

los estudios. 

Aparte de estos cuatro criterios, los te6ricos de la mode!. 

nizaci6n suelen incluir una variable de orden psicol6gico que se 

refiere a la transformaci6n de la personalidad de cada individuo 

que capacite a estos para funcionar eficazmente en un orden so-

cial que se desenvuelve de acuerdo con las caracter!.sticas men-

clonadas. La transformaci6n de la personalidad implica, como m!. 

nimo, una mayor bGsqueda de las cosas mismas, denominada "esfueL 

zo", "necesidad de rendimiento", "productividad", ''creatividad'', 

"excelencia 11
, etc. 

(•) Se hace referencia a la trans1:1isi6n de lo que Max tJeber denominaba 
weltanschauung, una coneepci6n del mundo y de la vida moderna que el au
tor ejemplifie6 en su estudio sobre la ética protestante y el esp1ritu 
del capitalisi:i.o (el ~ capitalista). 
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AL tratar de slntetizar las l1!uas anterlorc~ podemos decir 

que la ~odernl~ael6n es un proceso lntegral y permanente de su

peración nac.Lonal en codos sus ámblto~ con el f ln de elevar la 

calidad de vtda de cada sociedad en su conjunto frente a otras 

naciones; as! el punto de partida d~ e3te proceSQ ya se inici6 

y está en nuestra hlstoria; se elmlenta en nuestras tradiciones, 

cultura e idtoslncra.sla, se está reall:tando y de los fracasos o 

aciertos en los meeanlsmos y 111odall1"11Jes de su Lnstrumentaci6n 

depende el futuro de nuestra nael6n; pues sus r'!~ultados se ve

rán siempre en futura9 generaciones c.o~o: deeadcncia 1 subsisteA 

C1.a, sobrevLvenc.ia o esplendor. 

Las dlsyuntlvas temporales, qu~ ~resentan la necesidad del 

cambLo para avan~ac en un continuo 1te~~rrollo quu tiende al ttpeL 

feccLonamienco" y al logro de La satlsfaccibn de múltiples nec.e

sldades, supone el esfuerzo de enfrentar alternativas tempora

les¡ que en cada hpoc.a crean una problemática, una crisis y una 

translci6n. 

Por el lo e 1 t l.iempo no es una. reu l t.dari f ls lca sino fundamen

ta tmente social: y nuestras pe(Cepcl.oncs del tlcmpo -o mAs exac

tamente-del e~pac.io -tiempo a través dct cambl.o establecen las 

construc.clones hlsc6rlcas de las ~uc furmamos paree, y ast, la 

cultura se expresa en una civlllzact6n en concreto, al tiempo 

que constlcuye L1 forma esencial de 6.:HJ, el e~p(ritu que la 

anima. As( como el perfecctonamtcnto de Las pQLeneialidades de 

cada hombre en unJ clvllizac.l6n determlnada es el resultado de 

un proceso de ed~cac16n que lo form., como mejor hombre en su di

snenst6n indi.vlduat y social, de l.<l mlsmJ forma. el perfec:cio-. 
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namiento de los factores que integran a una civilizaci6n es el 

resultado de un proceso de Hodernizaci6n. Por tanto, los conce~ 

tos que animan esta reflexi6n: Modernizaci6n y Educaci6n, su 

vinculaci6n e interdependencia; debemos de comprenderlos como 

dos procesos que se desarrollan en la vida de cada hombre como 

individuo y en la vida de cada pueblo como civilizaci6n; en don

de el tiempo y el espacio son el continuo material y esencia do.!!. 

de se desenvuelve el hombre de forma social a trav6s de la modeL 

nizaci6n, y de forma personal, a travbs de la educaci6n. 

La cultura es el esfuerzo por cultivar al ser humano desde 

su perspectiva social, en el mundo y para el mundo que lo rodea; 

a fin de desarrollar estructuras internas que traducidas en la 

acci6n forman estilos comunes de vida y que en la sociedad crea

r&n resultados de avance estableciendo instituciones, ideas e 

imágenes que utiliza una sociedad determinada, ya sea porque las 

haya creado o porque las haya heredado, adoptado o adaptado de 

otras culturas. 

En las tramas de las culturas de los diferentes pueblos ad

vertimos conceptos que tienen que ver con lo bueno y lo malo, lo 

sagrado y lo profano, lo falso r lo verdadero; obsesiones que el 

hombre trata de responder de manera individual a lo largo de su 

existencia que la llucianidad ha ido respondiendo a t.-ravés de la 

historia. Al responder a cada problemática que se presenta a lo 

largo de su historia la Humanidad ha determinado el avance y 

transformaci6n de su cultura; produciendo el fen6meno de desarr~ 

llo cultural, que se presenta en cada ~poca r que constituye una 

civilizaci6n. De la forma como se resuelvan los conflictos cut-
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turales en un periodo hlstórlco, determlnarán la recreaci6n o 

destrucclón de su civilizuclón. 

En nuestros días, los avances soclocconómicos y políticos 

con los que se ha caracterlzado nuestra clvilizaci6n: junto con 

los descubrimientos cient[flcos y tecnol6Klcos, imprimen el ca

rácter de Modernidad a nuestra cultura. 

Cada pa(s que se considera más desarrollado, es decir, mo

derno, transmite ciertas imágenes de sl mismo a aquellas socie

dades menos desarrolladas que figuran en su propio campo de pl~ 

nlflcacl6n politica. Por otro lado, cada nación menos desarro

llada, ~ero que se considera a sl misma en proceso de desarro

llo, recibe las configuraciones emitldds por las sociedades nliis 

desarrolladas decide, como cuestl6n prlodtaria, cuál de 

ellas compone la imagen preferida de su propio futuro. Ya de

cíamos que para los dirlgcntes del movlmlento de independencia 

de H~xico, el arquetipo pr~ferido era la forma republicana de 

goblcrno de Estados Unldos y Franela en el que se inspiró nues

tra Constitución de corte llberal. Esta decisión, as! como la 

que atañe en nuestros dlas, es un momento crucial en la dire~

clón de la modernización. Cualquiera que sea su configuración 

particular, indica la superdci6n de ta sociedad tradicional y 

define, en cierto modo 1 lil planlflcacl6n política del cambio sg_ 

e la l. 

Buena parte del mundo estJ actualmente comprometida en un 

proc~so ?Ocial sin precedentes que trata de lograr la moderniz~ 

cl6n por la vla de una vlunlílcaci6n vulltlca racional. Así E.n.. 
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rique Krauze indica que '1China, por ejemplo, intenta a pasos ag! 

gantado~ y azarosos sus cuatro modernizaciones; pagando la cuota 

de des~ittuar sus culturas ancestrales, los paises asiáticos que 

miran al Pacifico han expandido sus economías... La India ha e.s_ 

prendido con ~xito reformas sorprendentes en sus sistemas agríe~ 

las... la vieja Europa reafirma en la autocr!tica el secreto de 

la juventud y lo aplica a las formas de producci6n... algunos 

paises del Este liberalizan calladamente sus estructuras econ6m.!. 

cas" (19), Las sociedades menos desarrolladas esperan alcanzar 

en años la modernizaci6n que las sociedades más desarrolladas 

consiguieron a lo largo de siglos de desarrollo no planificado. 

La modernizaci6n, como hemos visto, presenta un matiz muy 

complejo de experiencias a valorar. Resumir las características 

comunes a las sociedades modernas es una cosa¡ planificar la 

t.ransferencia racional de cada una de dichas características de~ 

de las sociedades má.s desarrolladas a las menos desarrolladas es 

un problema completamente distinto, ya que cada transferencia r~ 

quiere una profunda transformaci6n en el receptor. No hay una 

f6rmula racional para la transferencia de valores y de institu-

cienes. 

Para Lerner, la modernización opera a trav~s de una trans-

formación de las instituciones qce s6lo pueden consumarse median. 

te la transformaci6n de los individuos (20); un proceso dificil 

y complejo que W.H. Auden ha comparado con un "cambio de cora-

(19) KRAUZE, Enrique, op. cit., p. 9 

(20) .sir.•, LERNER, Daniel, The Passing of traditional societv: H.odernizing 
the Middle E.ast 1 free Press, Glencoe, III., 1958 



- 48 -

z6n". P~r ejera~l•J, la consccuci~n •lt.!l ~reclmlc11t•1 t:con6mico ta 
plica cuch<J m.ls •¡•Je µrocesas li.ga•ltJ 1 a la trJn~fcrcncia de tec-

nolog{a, producci.•~n y consuo•J. I:n¡illc.J la di.!i¡>'J'ilci.Ón institu-

clonat de todas lo~ recursos de unJ ~ocledJ•J y. subre todo, de 

sus recurs•JS humanvs. Y es aquí 11•rn•1e el p;.ip~l ole la educación 

es tnvaluJble lo~rando que lJ ecQn•,~la y lQ:i 1lcm~s cambios de la 

s1>cleda•I !iC.Jn vint:ulados con todCis L•i.:i v.tlores, trJdi.ciones, ne-

c~sidad~~ r ca?acl•l~des de t~s suJ~L•lS que Lnt~rvlcnen en ella, 

siendo del hombre y para el hombre. Desde este ¡Hi.nto de vista, 

para Ha 6 ·~n, una ::i•JC.ledad con un.i t<:•Jn<Jr.IÍ:J •1*! "crcclmienc.o auto-

mJntenid•/' es tps•J facto, un.l soct.i:•l.J.d r.i.01it?rnJ (21). 

Entre las cuch.J.s variables que put?den afectJr, y que hist6-

ricament~ han af~cta1o de for~a dccl3iva, el cursa <le los proce-

dlmiento~ Je modcrnl~acl6n, hay cu.J.tru qu~ parecen e::>pecialoente 

relevante.:i: 

l) t..1 tradición. Las lnstit•1clanes y val•HcS tradiciana-

les poseen una extr.iordinari.a fli:xibi.lidad y vcr.slstencia. Para 

ta lnt~racci6n d~ .sus cradiclan~s. &~nf lgurJ•1Js hlst6rica~ente, 

con los efectos 1111lvt?rsaliz<J•lort?s tl~ l;.i J:'l•JJcrr.l1..Jci6n . Por eje.E_ 

plo, si antes del ~.:ilto hactil. Li 01,id•:rnL~a·.:ll.n cxl!>te un Estado 

:-1Jcional, un ~abl1:rn•J de:iocr.l<:Lco ¡ un si.st'!nJ di: ~·..ilores do::ii-

(2l) sJ.r.., 11.\GE:-i, Ev1.•n.•t::, On thc T!icr..rv ,,( <:;ocial Ch.ln·.:o•: ll•J'- Econamic. 
Gr•Jl.ith P..:-si.n::>, lhr;:;•1¡·, Hoou ...... 1, ttl., 1')6'1 
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2) El momento llist6rico. Et momento en que se produce el 

despegue a la modernización es también decisivo por varias razo

nes: determina el si~nificado de una cadena de variables inter

relacionadas, tales como el entorno mundial, la gama de modelos 

de modernización que se disponen para la emulación, la maleabil~ 

dad o rigidez de las tradiciones, el grado de movilización polí

tica y social de la población y otras. 

3) La educación, El carácter de un siste~a educativo en 

la línea de la oodernizaci6n deteroina en gran medida, la forma 

en que la tradición se inserte en la modernización, favoreci~nd~ 

la o permaneciendo neutral. El alcance y la dirección de este 

proceso, tanto co~o las estructuras políticas y culturales que 

de él se desprenden, reflejan las directrices valorati\•as y fi

nalistas de la ensefianza, sus capacidades adaptativas y creado

ras y su reacci6n a las crisis de modernizaci6n a que se enfren-

tan, 

4) Las crisis, Sin duda, es una de las variables que pue

den alterar cualquier proceso de modernizaci6n. Suelen enumeraL 

se principalmente: crisis econ6micas que suelen corresponderse 

can desestabilizaci6n política; falta de cohesi6n y de identidad 

nacional; falta de legiti::iidad política Ce las élites moderniza

doras; involuciones autoritarias y defectuosa distribución o uti 

lizaci6n no efectiva del poder del gobierno para fomentar el cr~ 

cimiento econ6mico, movilizar los recursos y distribuir los bie

nes 1 servicios )' valores como respuesta a las expectativas y de

mandas de la poblaci6n. 
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En las tareas de la moderni~aci6n juega un pa~el esencial 

la educ:.ac.i6n como instrumento para propiciar nuevas actitudes 

acordes con las necesidades de la sociedad. Si ésta desea reva

lorar la importancia de una consistente cultura científica t~~ 

nica, esto est moderna, las aulas tendrán que fomentarla. 

t.3 Enfoques tebricos sobre Educaci6n Superior 

ta :-lodernit.aci6n. 

I.3.l Antecedentes: Aportaciones de los Economistas 

Clásicos. 

Fueron los llamados economistas clásicos y no los pedagogos 

los primeros en abordar el tema de la Educaci6n como un factor 

que coadyuva al proceso de modernizaci6n. Mencionar sus contri 

bue.iones es importante ya que nos permitirán tener una mayor 

aproximaci6n te6rica en torno al papel de la Educaci6n Superior 

en dicho proceso, iniciando por su ámbito econ6mico. 

Adam Smith puntualizaba que la Educación era uno de los fa~ 

tares que ocasionaban diferencias en las ganancias obtenidas de 

empleos diferentes. Comparaba a la.Educaci6n con la'~nversi6n 

en máquina.'' Como en 6sta 1 se esperaba que las ganancias des~ués 

de la'\nversi6d1 fuernn superiores a las de un salario ordinario, 

de tal suerte que quedarian cubiertos los gastos de la Educaci6n 

y los beneficios correspondientes a dicho capital. Para S~ith 

la inversi6n en Educaci6n aportarla un rendimi~nto en los conocL 

mientas e increoentaria la productividad del individuo y, por 

tanto, de la sociedad, al elevarse la eficiencia del trabajo al 
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ser fomentados la adaptabilidad y el ingenio para la educaci6n 

(22). 

John S. Mill mencionó también el llamado costo de oportuni

dad en el que incurriría un individuo que eligiera estudiar en 

vez de trabajar y apuntaba que el salario que ~ercibiera debe-

ría cubrir tanto los costos directos del aprendizaje como una e~ 

pecie de cocpensaci6n por haber aplazado la percepci6n de ese s~ 

lario durante el periodo de educaci6n. Destacaba asimismo que 

dicha situaci6n causaría que los trabajadores no calificados no 

puedieran com?etir con los calificados, ya que no podrían cubrir 

el costo de oportunidad ni financiar su educaci6n debido a su e~ 

ta tus social inferior. 

Alfred Marshall enriqueció estas priceras reflexiones en 

torno a una educaci6n para la modernizaci6n de país, lla:nando 

la atenci6n sobre el período que transcurre entre el momento de 

decidir estudiar y el co~ento de percibir los beneficios de una 

educaci6n, y en qu~ medida el salario esperado al principio del 

periodo puede discrepar del percibido al final ~ebido a las alt~ 

raciones registradas en el cercado de trabajo. 

Como puede apreciarse en estos casos preeliminares hechos 

por los econooistas clásicos para vincular educaci6n y moderni-

zaci6n, escapó a S'.lS preocupaciones toda reflex.i6n encaoinada a 

ubicar el desarrollo de las potencialidades humanas del indivi-

duo educado -capacitado o calificado- en el mismo proceso de mo-

(22) cfr., ROBI~S, Lord, Teor!a del Desarrollo Econ6mico, Gusta\'O Gilli, 
&7celona, 1969, p. 113 y ss. 
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dernlt.aci.bn. Oe ahl que Rll :1orprenda C\Ue Cilrlos Marx haya reali 

zaJo una crttica a esta corrlente de economlst~s, empleando para 

ello la noci6n de 11 alien..icl6n del trab11j.t.dor" la producci6n. 

Lo ~ue importa aqul no es destacar la crltlca de Marx que por 

cierto no compartimos ya que 61 tambl~n raclonaliz6 un discurso 

te6rlco materialista que ~u:tlay..ib.1 el esplrltu del ser humano, y 

que de hecho tambi~n provocu la ''allen.1cl6n del trabajador'1
1 si

no \.1 crltlca al enfoque teórico de 1.o:t economistas 11 cl!sicos" 

que ávidos por subrayar la:t bondades del 1.lbre mercado pasaban 

a un pl.lno completamente secundarlo las dLmcn~lones humanas en 

el nexo educacl6n-modernlz~cl6n, reduclendo 1~ esencia humana al 

puro producto econ6olco y utlliL,\ndo en t~rrni.nos generales a la 

educacl6n no como liberacl6n slno como m .. rnlpulaci6n (*)• 

1.3.2 Conceyclones llberales sobre la relacilrn 

Educa e l6n Super lo r-Mod e rn lzac L6n. 

1.3.2.1. 't'eorla del Capltal Hum.rno. 

~o fue sino hasta la d6cadJ de 1.o:t cl1lcuentas del presente 

slgl.o CU.lndo estudi6 de una m.iner.l íorm.:il el. efecto de la Ed,Y. 

cacl6n sobre el. proceso de MoJt!rnlt..tcll,n. 

Las inqulctudes sobre cstJ t~mltiCJ ~urgieron cuando se p~ 

so de maní.fiesta que la t~~.1 de crccimlentu ccon6mico de los poi 

sc.::i Lndustrla\Lz.ados - y por \o t.into, 111•Jtlcrno~ - no pod{a ser 

(•)';t! entiendu el término de "m .. mlp•Jl.Jción'' comu lu l!'xplica Oliveros F. Otero 
en su l.lbr<J EJucaci•'>n v ~.rni.1n1Lldón. al Jt.•Cir 1111\.' es una influencia indi
rt.!Cta sobre el ser huun0 con c\ tin de cu11s • .-:;11ir t;omporta:iientos humanos 
pobres, vrt!rleclbles, a pJ.rtlr ~li! un b.1Jo nivd J1: rc[\eici6n y de una fuerte 
car¡;J. emocional: absalut it.~rn·lo ln p.1rc la l c1rn ( ln.1 l L'b..les lucrativas o ideg_ 
1.1Sglcas. 
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explicada exclusivamente por incremento medible en el llamado e~ 

pi tal físico, aunado al incremento en la poblaci6n económicamen

te activa. El residuo tenia que ser explicado por aumentos en 

la productividad de los recursos y por las innovaciones tecnol6-

gicas. De manera paralela, una inyecci6n masiva de capital en 

un pais no desarrollado o menos desarrollado -es decir, no mode.r. 

no- no fomentar! la modernización si ese pa!.s no posee un marco 

institucional y productivo, as!. como las técnicas y conocimien

tos, para captar el capital y emplearlo de una forma productiva. 

En otras palabras, no es posible emprender un programa masivo de 

Modernización sin los individuos con el adecuado adiestramiento 

capacitación para llevarlo a cabo. 

Theodore Schultz observó que parte de lo que se suele deno

minar consumo, constituye en realidad una inversi6n en ca~ital 

humano, tal como los gastos en educaci6n, salud y migración. En 

la medida que dichos gastos contribuyen a elevar la calidad del 

trabajo mediante la adquisiciión de conocimientos, habilidades 

t~cnicas que influyen sobre la capacidad del hombre para traba

jar. aumenta la ''productividad'' de la mano de obra y la inver

sión en capital humano producir& una tasa positiva de ''rendimien 

to''. Esta tasa, aparentemente superior, en algunos casos a la 

tasa de rendimiento sobre el capital no humano, da razón del au

mento en el in~reso en los paises con una alta inversión en edu

cación. 

Los costos de la educación, inversión en capital humano, is 

e.luyen tanto los costos directos de los salarios a maestros Y al 



- 54 -

personal administrativo y los intereses sobre el capital necesa

rio para el plantel educativo, como el costo de oportunidad inc~ 

rrido por los alumnos en términos del ingreso no percibido (23). 

Para Schult~ el rendimiento de la Educaci6n se c~lcula so-

bre·la totalidad de estos costos, definidos como la inversi6n 

original a recupe~ar. Un trabajo de Denison 1 en la década de 

los sesentas confirmaba las tesis de Schultz 1 al calcular que el 

23~ del crecimlento econ&mico de Estados Unidos podía ser atri-

buido a la educaci6n (24), 

Por su parte, Jacob Mincer relacion6 el aumento en el ingr~ 

so obtenido por los individuos con el. costo de la inverst6n en 

capital humano. El tiempo de entrenamiento se considera la fuea 

te primordial de las diferencias en las ingresos del trabajo. 

La educaci6n eleva la productividad y activa el proceso de modeL 

nizaci6n, pero requiere posponer la percepci6n de ingresos. Los 

sujetos se educan en la esperanza de recibir un ingresa futuro 

sobre su trabajo lo suficientemente alto para compensarlos por 

el costo de la educac16n (25). 

Las diferencias en el ingreso entre grupos de personas pue-

(23) lli·, SHULTZ iheodore, W., "Edccation and Econo:nic Gro\o/thº, The National 
Societv for the studv of education, Selson B. Henq· Ed., Chita&º• 
1961; The Econo:nic Value of Education, Columbia Universicy Pz-ess, 
New• York, 1963; "Education and Economic Growth", en Readings in 
the Economics Education, U~ESCO, París, 1968, 

(24) fil.,. DEN'ISO~, E..f. J Measuring che Concributi.on of Educar.ton (and che 
residual) to Econornic Cro...,.th, OCDE, Pads, 1964 

(25) sir.·· HI~CER, Jacob1 Schooling. hperience and Earnings, !olational Bureau 
of Economics Resea:rdt, Nueva York, 1974, pp. 7-23. 
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den ser explicadas por los distintos niveles de educaci6n, Una 

de las principales causas de estos diferenciales es el aplaza-

miento de los ingresos a un tiempo futuro y el aumento en la pr~ 

ductividad del trabajo, igual al salario, de las personas educa-

das, manera de ejem~lo ~odemos mencionar varios estudios rea-

lizados para el caso mexicano, como los de Aurelio Hontemayor 

("Educaci6n Distribución del ingreso en M6xico") los de Juan 

Diez Canedo Gabriel Vera, quienes encuentran tasas elevadas de 

rendimiento a la educaci6n y una marcada correlación entre educ~ 

ci6n e insresos, 

Martin Carnoy y Marcelo Selowsky tambi6n han realizado est~ 

dios acerca de ese tema. El trabajo del primero se bas6 en 

encuesta que capt6 los sueldos o salarios de 3,901 entrevistados 

en Monterrey, Puebla y el Distrito Federal; el segundo, en las 

cuentas nacionales del Producto Interno Bruto (PIS), del capital 

fijo y una estimación de una serie de salarios relativos. Car

noy concluy6 que la educaci6n influye en el ingreso de las pers~ 

nas con i::iás escolaridad y ~ás edad (26) y Selowsky af irm6 que el 

factor educativo contribuyó al crecimiento del producto en una 

proporción que variaba entre el B.O~ y el 13.1~, de 1940 al año 

de 1964 (27). 

Por su parte, Gary Becker en su llamada ''Conferencia ~oy-

(26) ili·' 

(27) cfr,, 

CAR.~0'{, X. 1 The Cost and Return to Schooling in Hexico: a case 
~. University of Chicago, 1964 

SELQl.i'Sl:Y, M., 1'0n the !ieasur:::ent of Education 1 s Contribution To 
Growth", en The Ouaterlv Journal of Economics, Vol. LXXXIII So. 
3, Cai::ibrid:.e, 1969 
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t~nsky" anali~a las diferencias en la distribuci6n del insreso 

de una manera aás sofisticada~ a través de una ecuación típica 

de los modelos de capital humano. 

En t.ér:ninos generales esta ec:uaci6n explic11 que ~xisten d.i 

ferenc1as, tanto en las condicton~s de oferta como en las de~a~ 

das entre individuos o regiones, Q sea, ~ntre capacidades 

oportunidades. Las priQeras pueden variar debido a diferencias 

intrinsecas en inteligencia y habtlidad, pero tambi~n en gran 

medida, por difereneias en condiciones de alimentaci6n, salud, 

vivienda, edueaci6n, forcac16n y cultura familiar. Las oportu

nidades están en funei6n de la capacidad de f inaneiamiento de 

cada individuo, que depende a su vez del nivel de ingreso fam~ 

liar, del costo de oportunidad de estudiar y del flujo de fin&ft 

ciamiento público de la educaci6n. 

En la medida que las curvas de demanda se distribuyen de 

manera desig~al, son más "1nelásticas'1 que la correlaci6n posi

tiva entre ellas, es superior en las regiones ~enos desarrolla

das del pa!s, el ingreso y la inversiOn en educaciOn se distri

buyen menos equitativamente. Una igualaciOn de oportunidades, 

reducirta las inequidades en la distribqci6n del ingreso y ha

rta a&s eficiente ~l uso de los recurso$ dedicados a la educa

c.i6n. 

I.3.2.2 Teoria del Credencialis~o. 

tl enfoque del capital humano, que como hemos visto conci

be un mayor grado de modernizaci6n (entendido éste co~o un ere-
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Cimiento econ6mico con distribuci6n del ingreso) y productivi

dad dependiendo del nivel de inversi6n que se haga en educaci6n 

profesional y laboral, no fue aceptada del todo tanto en circu

los académicos como politicos. 

Uno de los enfoques alternativos al del Capital Humano fue 

el Credencialismo que subraya el rol de la educaci6n como m~to

do de selecci6n para el mercado laboral. La correlaci6n observ~ 

ble entre la educaci6n y el ingreso no está en función de los c2 

nacimientos especificas impartidos en los centros de enseñanza, 

sino que la educaci6n representa una forma conveniente pare que 

el reclutador laboral seleccione a los empleados m&s deseables 

en funci6n de su educaci6n y capacidad de aprendizaje en el tra

bajo mismo. Tales características incluyen tanto las de capaci-

taci6n técnica, como social de orden psicol6gico. En este sen 

tido el certificado escolar o titulo profesional funciona como 

un marco de referencia para elegir a los empleados destinados n 

percibir puestos elevados y, por lo tanto, un salario mayor, de 

all! el nombre de 11 Credencialismo'' (Screening Hvpothesis) 1 que 

afirma, entre o~ras cosas, que los conocimientos de escuela no 

son tomados en cuenta por el empleador, pues lo que vale es el 

diploma, el cual viene a ser como una credencial o un indicador 

(SignalllnQ Hvpothests). de la capacidad para producir del candi 

dato (28). 

(28) sf!.., TAUBM.AN, P.J.,.et.al,_., "Higher Education, Mental Ability, and 
Screenine,", en Journal of Politi<:al Economv, So. 81, USA., Enero - fe
brero, 1973, pp. 29-55 
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Se cree, adem!s, que el_prestlglo de una escuela tlene que 

ver con la calidad de sus eKresados y por tanto con et empleo 

m.is alto (29) y esto no s6lo porque las 11 grandes institucione!I 

se correlacionan con altos cocientes intelectuales en sus alum-

nos, sino porque en éstos se desarrollan hábitos "afines" a la 

alta empresa o sector público. Se afirma en fin, que existe un 

desperdicio social en tantos años de escuela para un puesto que 

requerirla menos años y m!s adecuaci6n del estudiante (JO). 

El enfoque del Credenclaltsmo ha cobrado una fuer~a inusl-

tada en la actualidad a trav~s del proceso de reformas unlversi 

tartas, en virtud de que se insiste en que es irrebatible el 

avance de ciertas universidades privadas en la preparac16n de 

cuadros dirigentes de la polltica y la economla, en comparaci6n 

con la dada en universidades públicas. 

David Barkin aplic6 también este enfoque al caso de los 

obreros mexicanos. Puntualiz6 que en los primeros años de e~-

pansi6n industrial en México, una ~ran cantidad de industrias 

acudlan a obreros no calificados para cubrir sus necesidades de 

fuerza de trabajo (31). En la medida que la industria ha crecl 

do a un ritmo ~enos acelerado y que la tecnolo~la era cada vez 

(29)~. 

(30) .lli., STIGLITZ, Joseph E., "The Tht!ory of 'Screenin~', Education nn1l 
the Distribution of Income.,, en Th~ American Economic Revi~IJ, 
Vol. LXV, No. 3, USA, junio de 1975, pp. 283-300; Wolpl.n, Kenncl 
1., "Education and Screenin&" • en 'The Am~rican E.conomlc Revlew, 
Vol. LXV!!, No. 5, USA. Dic. 1977, ~P· 949-953 

(3l) sl!.·• BARKI~. D., "La educllct6n: Un.i barrera al Desarrollo E.con6.ntco", 
en El 'Trimestre Econ6mlco, Vol. :<:c<.!11, ~o. 152, X.?::üco, 197l. 
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más intensiva en el uso de capital, la capacidad de absorci6n 

del factor trabajo en la industria venía decreciendo. Paralel,!!. 

mente, el sistet:l.a educativo se había venido ensanchando, (se ha 

alcanzado en nuestros días una tasa de escolaridad promedio de 

seis años). Como resultado, el nivel educativo cinimo para ob

tener un e~pleo en el sector industrial, se ha ido elevando haL 

ta llegar al de secundaria. Los individuos de menores ingresos 

ya no tienen acceso, por su falta de educaci6n, a empleos remu

nerados con el salario mínimo por lo que perciben exiguos ingr~ 

sos o se integran a las cifras de subempleados y desempleados. 

El exceso de oferta de trabajadores calificados y la pref~ 

rencia de los industriales por individuos capacitados, provoca 

que se eleven los requerimientos de educaci6n mínima que las 

personas menos educadas queden marginadas del sector moderno· de 

la economía. 

Al recorrer estas teorías que tratan de explicar el fen6cn.!, 

no educativo y su relac16n con la modernizaci6n, particularmen

te, con el cercado de trabajo, nos encontramos que ellas dejan 

de lado la dimensi6n hu~ana del problema, reduciendo al indivi

duo a mero sujeto educable para una modernizac16n parcializada 

a su dimensi6n econ6mica y no para el despliegue de sus poten

cialidades individuales y sociales, para proyectar su fuerza l~ 

boral-profesional a una modernizaci6n integral. 
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I.3.3 Concepciones socialistas sobre la relaci6n 

Educaci6n y Modernizaci6n. 

La Unión Sovl~tica y los demás paises socialistas intentan 

concretar un proyecto pedag6gico que. entre otras cosas, ~lan-

tea unas exigencias de coordinaci6n de las estructuras educati-

vas con las productivas de la sociedad, a fin de alcanzar tam-

bi~n el estadio de Modernidad. Su punto de referencia es el 

propio HJrX y algunos de sus seguidores. 

Una lectura atenta de algunos textos de Marx y Engels per

miten detectar la ezistencia de reflexiones implicitamente pedA 

g6~1cas. 

La enseñanza deseable en el comunismo tendría que implan-

terse, lue~o de que una revoluci6n proletaria hubiese creado el 

escenario favorable. Marx destacaba dos condiciones para ins-

taurar una ''peda~ogla liberadora'': la supresión de le propiedad 

privada, de los medios de producción y la abolición de la divi

sión del trabajo. Respecto a la primera, hl puntualizaba que 

''la propledad privada material'', sensible de una vida humana 

enajenadd (por lo ~u··) la posi:iva superación de la propiedad 

privada es superación positiva de toda enajenaci6n, o sea el r~ 

torno del hombre a su existencia humana, es deci~ social (32). 

En lo qu~ conclerne a la segunda condición, afirmaba en "El Ca-

pital'' que ha~ta la abolición del proceso manufacturero, la di-

(32) cfr. 1 XARX, Cdrlos, Manuscritos: Econo::da y Filosofía, Alianza Edito
nal, Madrid, 1974, p. 148 
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visi6n del trabajo estaba basada en una hipot~tica uni6n del trA 

bajo manual e intelectual ~ue el capitalismo rompi6, dando lugar 

con ello a las especialidades y a los especialistas (33). 

De ahí que insistiera que una educaci6n socialista s61o se

ria posible en condiciones de abundancia y de inexistencia de 

propiedad privada y de di~isi6n del trabajo. 

En esce "reino de la libertad'', Engels trazaba el proyecto 

educativo comunista~ ''Enseaanza para todos los niftos, iniciada 

desde el primer momento que puedan prescindir de los cuidados m!t 

ternos, en institutos nacionales y a expensas de la naci6n. En

señanza y cr:abajo de fábrica juntos •• La enseñanza •. eliminará 

en los jóvenes ~l carácter unilateral impreso en cada individuo 

por la actual divisi6n del trabajo 11 (34). 

En dicho párrafo están contenidas algunas implicaciones pe

dagógicas para el socialismo y la Modernización; la uni6n de la 

enseñan~a y el trabajo productivo y la exigencia de la recupera

ci6n de la unidad del trabajo manual e intelectual y la reaprop~ 

ci6n del ser genérico del hombre en sus fines sociales e indivi

duales (el equivalente a la esencia del ser humano). 

Posteriormente, Marx va a insistir sobre la necesidad de 

unir la enseñanza con el trabajo material productivo. En sus 

''Instrucciones a los Dele&ados'' de la Primera Internacional, in-

dicaba que; ''La uni6n de trabajo productivo remunerado, ensefian-

{33) cfr., MAR.X, Carlos, El Capital, Tomo I/Vol. I, Siglo XX.I, Hbxico 1976, 
pp. 314-361 

(34) Citado en ALGHIE.RO !i., H.a.rio 1 Marx v la Peda3ogta Moderna, Oikostau, 
Eds., Barcelona, 1978 1 pp. 22-24 
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z:.a lntelectuul, ejerclcll1 lt!ilco 'J ildiestramiento polit~cnic:o 

elevilrá J. la clase trabJj.11l•JrJ. µoC' encima de las clases superio

res y medlasu. 

En e~te punto. las l•lcJs p~dJ.gbgicas de Marx parecen tende! 

le la mano a Lenin y Mdkarcnku. El primero calificaba como de 

''~run lde.l funddm~ntal'' 1.1 •td lJ uni6n de la enseftanza con el 

trJbujo ~roductlvo, mlentr11~ itue el segundo sis~emaciz6 toda una 

serle de supue~tos peda~óglcus pdra vincular el proceso de educA 

ctón con el de producci&n ~n ln Unt6n Sovihtica, a fin de acele-

En ln 11ctualiúad la ld1!a de l;;i uni6n de la educaci6n con el 

trab.ujo productivo preten•lc ~l!r realizada por las autoridades S2,. 

viktlcas; pero si1\ acender ul hecho de que no están dadas las 

conillclones enunciadas pur M11rx para edificar una pedagogia so-

cialista; esto es. como ~u~1'l~bJmos anteriormente, la propiedad 

privada y la división del trubJjo, mis las condiciones de abun-

dancid 1 son determlnantt!~ ¡1.1rJ el pro~·ecto comunista, vale de-

cir para el socialismo, proyecto de modernización, en el sentido 

de que las dos primera$ rc•111leren ser suprimidas la tercera i.m, 

pl icJ 'J3 un.t. ::;ocieda.d mo.!1•rn,, e in4ustrializ:ada. 

IIa sido ~liminadJ 1.1 11ropic1IJd privada de los medios de pr2 

(lucci6n, pero ahord fsto:i M•111 itilminlstrados por la llamada ''bur~ 

cr..scla JoC".Jda" en "i.rtu1l 1t•d ¡.iro1;eso de estatización. La divi-

sión del t:rtlbajo se h<l h•:• 11°1 m.'1., .ig1.1da hasta el grado de oponer 

dos clases anta36nicas, 1111.1 11c11~ficlada por el sistema politice 

J C1lucat:iVO de prlvilcsl•)~, •l~C $C desplaz:.a en el trabajo de con 

ccpct6n y 1!~ dLr~cci6n (l.1 h•1r~cracia) y otra que si~pleQente es 
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concebida como instrumento de producci6n para la planificaci6n e~ 

ta tal (los obreros) (35) • 

Marx puntualizaba que el socialismo no pod{a realizarse si 

no era bajo el supuesto de una abundancia ya conseguida. De aquí 

proviene uno de los fallos sustanciales de la pedagogía socialis-

ta. Las transformaciones socialistas no han tenido por escenario 

a los paises altamente desarrollados, sino a otros que -como la 

Uni6n Sovi~tica- apenas se encontraban en los inicios de la revo

luci6n industrial, Desde entonces las necesidades primarias de 

estos paises han estado ligadas al desarrollo de la producci6n m~ 

terial. 

La llamada pedagogía socialista indica que tras el estatismo 

vendría con la homogeneizaci6n de los hombres, la creación del 

"hombre nuevo''. Por consiguiente, la burocracia rusa se ve obli-

gada a un penoso y constante ejercicio contradictorio, cualquiera 

que sea el tema que se toque en torno al individuo (contemplado 

únicamente desde el punto de vista material) la libertad, la edu

caci6n y otros, haciendo ver que defiende la individualidad y las 

libertades, pero siempre para un ''más all&'', para una sociedad cg 

munista ima~inada. 

Lenin y Makarenko decidieron realizar la uni6n entre la ens~ 

ñanza y la producción a fin de hacer correr más rápidamente la 

rueda de la Historia, soslayando que Marx insistió que el socia

lismo, as! como su proyecto pedagógico libertario, s6lo ~odr!an 

(35) fi!:.., MATIHEWS, Mervyn, Clases y sociedad en la Uni6n Soviéticti., AJ.ian
za Universidad, Madrid, 1977, Caps. IV y V. 
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fundarse en una aocledad moderna. La deformdción ha sido eviden-

te. Et marxismo -1 su proyecto educativo- pa~6 a convertirse en 

la ideologla de ld burocracia marxL~ca, que fue pcn~ada y disefi~ 

da como un instrum~nto de llberaci6n de la cld~e obrera de los 

paises lndustriall:ados 1 pas6 a ser 1a ideolos{a de naciones in

suficientemente lndustrializadas. Pe ah{ que en el slstema peda

g6gico fundado por Anton Makarenko !lObresalga el proceso de educ.!!_ 

ci6n para la producci6n, el cual presuntamente estA encaminado a 

lograr el bien de la colectividad pera real1:ar los objetivos 

personales (36). 

Makarenko a~plraba a que ta educaci6n coadyuvara a que la 

URSS fuera un pa1s industrial y moderno. Se trata de un princi

pio vigente en la Unl6n Sovlhtlca. Un catedrático de la Univer

sidad de Leningrado, Vladlmlr Lisov9ki, apun~a que: ''La revolu

ci6n tecnocienttftca requiere de la formación ma~lva de cuadros 

altamente calif lcQdos'' para dirigir este proceso, por lo que 1'en 

los vr6xtmos años la escuela superlor no podrá admltlr a todos 

quienes lo deseen'' (37), 

Más a6n, dentro del marco de reformas emprendldas por el l! 

der sovthtlco, Mljail Corbachov, el Pleno del Comlt~ Central del 

Partido Comunista de la Unl6n Sovibtica abordó, en febrero de 

1988, el tema do 11 El desenvolvimlento de la reestructuraci6n de 

la enseñanza medlu y superior y tas tareas del partido para su 

reali::ac l6n". 

(36) S/A, "Anton Scmlnovich Maknrenko" (:OHmeo), p.16 
(37) LISQVSK[, Vl:J.1Hm1r, El estudl3nte Sov1htlco, Agcnc:.f.a di! Prensa, Novosti, 

Mo~cú. 1983, p. 33 
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All!, Edgor Ligachov destac6 que la ''instrucción general y 

la preparaci6n profesional de las generaciones presente y venid~ 

ras dependen en grado decisivo el futuro del pa!s, la suerte del 

socialismo''. En este sentido, puntualiz6 que ''la reestructura-

ci6n (perestroika) tiene lugar también por mediaci6n de la ense-

aanza'' ya que ''en los 6rganos de dirección, en los activistas 

del Partido, en amplios círculos de la sociedad se ha creado una 

clara comprensi6n de que sin fuertes cambios en el sistema de 

instrucción pública, sin un viraje de toda la sociedad hacia los 

vroblemas aquí candentes, no podremos alcanzar alto ritmo de 

creact6n, no ~adremos lograr ascender en flecha a la cima''. Pos-

teriormente, se refiri6 al carácter de dicha reforma~ ''hay fundA 

mentos para hacer cambios cardinales en la orientaci6n de la re-

forma de la enseñanza general y profesional. Claro está que no 

nos proponemos cambiar todo en general. La enseñanza sovi~tica 

seguirá siendo 6nica, laboral y polit~cnica'1 (38), 

Cabe apuntar que la educaci6n para la Hodernizaci6n no está 

orientada a satisfacer las necesidades de la poblaci6n (fines c2 

munes), sino la política del Estado. Lo más real, los hombres, 

está al servicio de una abstracci6n ideol6gica (*), la ideología 

de la enseñanza para la producci6n. 

La concepci6n socialista sobre la relaci6n Educación - Mo

dernizaci6n está basada en la pedagogía makarenkiana, donde el 

(38) AGENCIA TASS, "Informe de Egor Li&achov en el Pleno del CC del PCUS", 
especial para Uno más Uno 1.17 de febrero de 1988 

(•) Ideología, comprendida como lo explica Oliveros F. Otero: es el sopor
te te6rico de una postura política. 
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hombre como parte de una C•ll~ctlvidad debe someter sus caracte-

res personales a esa colectlvtJad y por el bien del progreso. 

"El desarrollo de la soclc1!Jd no es proceso continuo, sino que 

sucede por saltos probados, .•• por la lucha de intereses y de 

clases para la ruptura o el mJntenimiento de determinadas rela-

clones de producci6n'' (JQ). La educaci6n no puede entenderse si 

no se relaciona con su mJrco econ6mtco, pol{tico, social, cultu-

ra l, etc. 

I.3.4 V,lloraci6n de lJ relaci6n Educaci6n Superior y 

Sociedad p;,ir,t lJ ModeC"nizaci6n. 

A Lo largo de este C<1p[tulo hemos considerado la vincula-

cL6n real que existe entre los avances socioecon6micos y pol!ti-

cos que sufre una sociedad, considerando a ~stos como proceso de 

Hodernlzacl6n y la formd C?mo lo Educaci6n Superior contribuye a 

este proceso. 

La Educacl6n SuperltJr o UniveC'sitaria, al tener como fina-

lldJdt!S principales: lu "forai.sci6n profesional superior¡ inicia

ción en la lnvestlgaci..Sn ..:Lcntlfica~ formación de personalidades 

rectoras de la vida sociul; rnJntenimiento) desarrollo de la vi-

da cultural y pro .. 1oci6n clt..•l Jv.Jnce modernizador de la sociedad 11 

(40). tiene que ser muchoJ m~~ JCtiva participante de la vida in-

(39) SUARE7. D., Reynaldo, 1.....1 f.1ltw.11.:l6n: su filosofía, su ciencia v su psicolo
fil, Trillas, ~éxico, 191'11, pµ. 25-2.6 

(lJJ) GARC!A HOZ, V., ~·, pp. 378- 379 
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dividual y social del hombre que educa; por lo que, cabe pregun

tarse, la educaci6n es un fac:or de transformaci6n sociat y es 

recreadora de un proyecto de sociedad¡ y si es esto, para qué se 

educa un hombre, para si mis~o. para el avance y transformaci6n 

de su sociedad o para reproducir el sistema en el que ha creci

do. 

Algunos autores mani[iestan que el Estado busca del siste

ma educativo que le ayude a: "reproducir la fuerza de trabajo, 

reproducir las relaciones de producci6n y sustentarlas por medio 

de una ideologla'' (41). 

La Educaci6n es un arma poderosa tanto de adoctrinamiento 

ideologizante como de desarrollo humano y liberador, por lo tan

to, es imprescindible dejar claro, a lo largo de este trabajo, 

cuál es la funci6n que debe tener la Educaci6n en el proceso de 

Modernizaci6n de una sociedad. ~o para condicionar a ésta a un 

régimen idol6gico, no para tener como pilar de su interés el in

dividualismo de cada persona en concreto, o de intelectualiza

ci6n cientif ica sin sentido para las necesidades apremiantes de 

una sociedad; sino para conjuntar un proyecto personal y social¡ 

donde la Educaci6n será el detonante de ta liberaci6n de la int~ 

li~encia y la voluntad en cada ser humano, a travhs del ejerci

cio personal y permanente de ''hacerse a si mismo'' poniendo en ac

to lo que está en potencia. 

Así pues, los retos t'ara la Educaci6n en nuestro tiempo 

son: ''proyectar la formaci6n de hombres Ca?aces de utilizar los 

(41) SUAREZ D., Reynaldo, ~., p.25 
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productos de la cultura y contribuir a su desarrollo, al mismo 

tiempo que conserven y ejerzan su libertad personal, cooperando 

en la construcci6n de nuestra sociedad en que la dignidad y los 

valor~s humanos sean considerados bienes en s! mismos por encima 

de las producciones materiales'' (42), al mismo tiempo las insti

tuciones educativas deben preparar al ser humano para el cambio 

constante de la sociedad y para el logro de la satisfacci6n de 

sus necesidades, por medio de la tecnología, que trabaje con 

creatividad, y que conviva en comunidad sin perder su identidad. 

Existe gran similitud entre el proceso de Modernizaci6n y 

el proceso educativo; ambos son procesos permanentes, tendientes 

al perfeccionamiento humano como ideal y pueden también ser co

rrompidos o desviados a través de la manipulaci6n. Al tratar de 

discernir qué es necesario primero; un modelo de Modernizaci6n 

para instrumentar, s6lo entonces, un Sistema Educativo¡ o prime

ro ~lantear el Sistema de Educac16n, para una sociedad moderna a 

la que después se le planeará el futuro. Ante estas alternativas 

podemos referirnos al caso de la Unión Soviética, antes descrito, 

en donde su origen se plante6 con Makarenko prescindir de un pro

yecto de Modern1zaci6n, para partir de la educaci6n hacia éste y 

actualmente se plantea la necesidad conjunta de atender al mismo 

tlem~o ambos proyectos. Por lo que, debe darse la Hodernizaci6n 

y conjunta~ente el proyecto educativo, pero en proyecto de Hoder

nizacl6n. 

(42) GARC!A HOZ, V,,~·· p. 41 
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La educación superior debe contribuir ef ica:mente en este 

proceso para que se d~ el proyecto modernizador. La educación es 

corresponsable de ~l. 

No hay un ~roceso educativo confiable si no hay un sustento 

material. No puede ca~biar el sistema educativo si no existen 

cambios en la estructura, la Modernidad no se puede dar si no 

es con hombres preparados yara ella, a travhs de la educaci6n. 



CAPITULO II 

LA EDUCAC!ON SUPERIOR EN EL 

PROCESO DE MODERS!ZACION DE MEXICO 

Inútil tarea la de intentar saber quien nos 
condenó a esa trisee historia... Los culp.2, 
bles son también los que tienen el mérito 
de cambiar .,, pasamos por una época en que 
la sociedad estaba clara:iente di"o'idida, en 
que se enfrentaban proyectos opuestos ••. 
entramos en un momento de diálogo, en que 
la idea de una pluralidad de voces readqui~ 
re fuerza. 

Jo~o Almino, ''La Edad del Presente 11 



- 71 -

En el capitulo anterior hicimos un análisis te6rico de como 

se va presentando la vinculaci6n entre la Educaci6n y la Socie

dad dentro de su realizaci6n en el proyecto de perfeccionamien

to personal (Educac16n), a través de la individuación y de las~ 

ciabilizaci6n; asi como, en el perfeccionamiento social (Modernl 

zaci6n) en los procesos socioecon6micos y politicos de un pais. 

Este análisis a lo largo del capitulo antecedente se ha ido 

concretando a dos campos de estudio; uno social 

mente pedagógico, que son la Educaci6n Su~erior 

otro eminente-

el proceso de 

Modernizaci6n de México en su historia contemporánea. Ahora en 

este capitulo analizaremos cómo se ha dado la vinculaci6n entre 

la Educación Superior en Mhxico y su proyecto de Modernizaci6n 

Nacional, estudiando desde su realidad hist6rica a los gobiernos 

postrevolucionarios hasta el sexenio 1976 - 1982, para después 1 

en el capitulo siguiente detenernos con calma en lo que han sido 

estos últimos años de nuestra historia después de 1982 y así de

terminar las formas como se da y se ha dado esta relaci6n, así 

como sus implicaciones para el futuro inmediato de nuestras Uni

versidades y del proyecto Nacional de Modernizaci6n. 

II.l Marco hist6rico de la Educaci6n Superior en el proce

so de Modernizaci6n. 

II.l.l Antecedentes y Periodo Revolucionario. 

La Enseñanza Uni\·ersitaria se inici6 en México en el siglo 

XVI, al establecer la Corona Española la ''Real y Pontificia Uni

versidad de México'' ~or Cédula Real del 21 de septiembre de 1551 
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Y comen~6 sus curso~ en enero de 1553. La segunda universidad 

creada por la monarqula hispana en la ~ueva Espafia fue la ''Real 

Y Literaria Universidad de Guadalajara" en 1791. Otras institu-

clones se establecieron diferentes momentos en varias ciuda-

des del pals, y depend{an de 6rdenes religiosas: franciscanos, 

a~ustinos, jesuitas y otras. En el Último tercio del siglo 

XVIII tambi~n se fundaron importantes colegios como el Colegio 

de Nobles Artes de San Carlos (1781),el Jardín Bot&nico (178~ y 

el Real Seminario de Hlned.a (1792). 

Después de consumada nuestra Independencia, se fundaron dos 

universidades reli~Losas; la de Mérida (1824) y la de Chiapas 

(1826). A lo largo del siglo XIX se establecieron los denomin~ 

dos institutos cient{ficos y literarios o colegios civiles por 

disposici6n le~al. Este proceso de cambio s~ efectu6 durante v~ 

rias d&cadas 1 como resultado de la transformación de M&xico du-

rante ese siglo, y res~ondi6 -como seaala Alfonso Rangel- 11 a un 

prop6sito y a una idea definidos en relaci6n a la función de la 

educaci6n 1 concebida como una actividad de interhs público que 

corresponde at Estado organizar y realizar". (43) 

En la segunda mitad del si~to XIX se crearon instituciones 

de carácter profesional. La Ley Or¡&nica de lnstrucci6n P~blica 

el Distrito Federal, proculbada en 1867 y modificada e~ !869, 

estuvo orientada a impulsar estudios profesionales superiores. 

Por su ~arte, la Renl y Pontificia Universidad de Mhxico (llama-

(43) RA:iGUEL GUERRA, A., La Educacl6n Superior en México, El Colegio de Mé
xico, 1979 1 p. 5 
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da Imperial y Pontificia durante el gobierno iQperial de Agustín 

de Iturbide), atraves6 por una serie de conflictos que la lleva

ron a sucesivas clausuras y aperturas, en 1633, 1837 y 1861; ha~ 

ta el año de 1865 en que el emperador Maximiliano derogó el De-

creto Republicano de 1957, desapareciendo la Real Pontificia 

Universidad. partir de la ya citada Ley Orgánica de Instruc-

ci6n Pública en el D.F., la Enseñanza Superior se imparti6 en la 

Ciudad de México en las instituciones superiores, hasta el año 

de 1910, al inaugurarse la Universidad Nacional de México. 

El establecimiento de la Universidad Nacional respondi6 al 

inter~s nacional canalizado por Justo Sierra de que dicha insti

tuci6n estuviera vinculada al proceso de Kodernizaci6n del Porf~ 

riato. Para Alfonso Rangel: "La universidad no se concebía co-

mo un lujo para el pais, sino como el lugar en el que se forma-

rían los mexicanos que condujeran, los niveles directores, un 

conocimiento al servicio de toda la naci6n'' (44). El mismo Jus-

to Sierra puntualizaba que la autonomía debla ser el ideal de la 

Universidad, aunque afiadia que ''no quiere decir esto que el go-

bierno puede desentenderse de ellas, ni impedir que lleguen a su 

conocimiento, ni prescindir, en bien del Estado del derecho de 

darles su aprobaci6n óltima'' (45). 

Luego de que estall6 la Revoluci6n Mexicana de 1910, Fran-

cisco l. Madero se preocupaba por vincular educaci6n con Xoder-

(44) ~ •• p. ó 
(45) SIERRA, Justo, Discursos, Obras Cocipletas, Tomo V, Universidad Nacio

nal Aut6noma de Xéxico, 1948, fl• 421 
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nizaci6n (1tue ~t •lonomlnaba 11 Pro~rd~u Nacional''), Aunque en su 

informe del 16 d~ •eptlembre de 1912 no mencionaba expl{ci~~~en

te la Ense~anza Superior, al declarar que la Secretaria de Educ~ 

ci6n Públlca debdrla procurar: 

" ••• la revlsl6n, urgentemente reclamada, de los progra
mas de ense~unza de las escuelas primarias y normales y 
de la Escuelu Preparatorla, para conformarlos mejor con 
las extgenclu9 de la moderna peJagogia 1 la que... per
siguu un trlple fin educacional, cientifico y pr!ctico 
(para ser) un factor de provecho en la obra colectiva 
del progreso nacional 11

• (46) 

La sltuaci6n nacional, haclu lq12, no presentaba un panora-

favorable para tu consotldact6n Je los postulados revolucionA 

rios en materia de educaci6n. El proceso de Hodernizaci6n del 

pais tambl~n se vela limitado. El capital extranjero gozaba de 

beneficios simllo.rcs a los obtenldos durante el porfiriato. Las 

tendenclas nacionalistas de Madero exlgian la 1nclusi6n del 50% 

de personal mexlcuno en las empresn9, con sueldos y beneficios 

laboraleg semejantus a los de los extranjeros. La explotaci6n 

de los recursos nuclonales era en c~os años igualmente desventa-

josa paru México: ganancias incalculables para los inversionio-

tas, un lncontroluble saqueo de recursos no renovables y polit!. 

camentc, lnt.erv.cnc L6n de tos reprc•1cntantes diplomáticos en los 

decisiQnes internu9 de la nacl6n. 

Lo::1 problema9 que afectaban ti Méxlco continuaban sin solu-

ción pc::1c a los camblos admlnlstr11tlvos previstos anunciados. 

Los acut..!rJos flscules de Madero !Mbre el petróleo el estable-

(46) Clt.i11i1 en H.ONRO't'. Gua.Jalupe, Polltlca Educativa de la Revoluci6n, 
C1Jlccclón SEP-Si:tcntas, Méxtco, tt)7t,, p. 128 
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cimiento de la Comisi6n Agraria, la libertad de prensa y el reti 

ro de_ las subvenciones a periódicos, fueron causa de la oposici6n 

política del anti~uo régimen e inicio del golpe militar de Victo-

riano Huert.a. 

Al caer el gobierno de Madero, México continuaba sacudido 

por la violencia armada. La producci6n nacional decrecia por el 

abandono de las fábricas, fuga de capit.ales y la destrucci6n casi 

t.ot.al que reinaba e~·los seer.ores rural y urbano. Las activida-

des educativas prevalecian, aunque debilitadas, en los establee~ 

mientas de las principales ciudades de la República. 

La situaci6n del Siste~a Educativo Nacional reflejaba el a~ 

biente que reinaba en el pais. El nivel superior el mAs aba!!_ 

donado a pesar de las pequeñas decisiones que tomaban las autori-

dades docentes gubernacentales para encauzar la enseñanza pro-

puesta por Justo Sierra a fines del Porfiriato. 

La distribución oficial de las actividades públicas de edu-

caci6n durante el periodo de Diaz y en los años del ascenso revo-

lucionario estaban QUY lejos de propiciar la formaci6n de persa-

nal ca~acitado, La carencia de establecimientos y recursos para 

la modernizac16n de la docencia en las escuelas preparatorias, 

profesionales y de bellas artes, se acocpañaba de una gran irreg~ 

laridad en la asistencia estudiantil a los cursos, 

La inscripción de alu~nos, en dichos sectores de enseñanza 

fue, en 1912, de 4 635 estudiantes (47) 1 y se había estimado que 

cuando menos el 70% del total interru=pta sus estudios o los 

(47) MADERO, Feo, 1 e_t. al. 1 Los Presidentes de M~xico ante la ~ac16n: 1821-
1966, Ed. Cá:nara de Diputados,México, Vol. III, 1966, p. 26 



abandonaba. En e3e mtsmo udo surKi6 la instituci6n de Enseaan

za Superior más untlguJ del país: la Escuela Libre de Derecho. 

Las manifestaciones de desarrollo de la Educaci6n Técnica 

e Cndustrial -verdadero 9oporte de un proceso de Modernizaci6n 

duran~e el período de la Rcvoluci6n, se reducían a la existencia 

de planteles que cnse~aban algunos oficios o carreras comercia

les a hombres o mujeres. Pese a que la extracci6n del petr6leo 

mexicano no se dañ6 por la lucha armada, al personal nacional 

que laboraba en esa lndustrla no se le permitía adiestramiento o 

cupacltaci6n alguna, ya que los técnicos que dirigían las opera

ciones eran extranjeros. 

La extracci6n minera podía absorber a algunos egresados de 

lu Escuelo Naclonill d~ Cn6enieros, en especial aquellos que est~ 

dlaban minería. P;Jra unlflcar la práctica con la teoría se re

instal6, en l9l2, la Escuela Práctica de Minas en Pachuca, que 

hJbla estado cerrada durante algunos años. 

Las actividades de lnvesti~aci6n estuvieron sancionadas 8UA 

que no del todo cancelad~~ durante la fase armada de la revolu

ción. Unos cuantos representantes mexicanos llegaron a partici

par en congreso~ lntcrnaclonales y locales con la intenci6n de 

r~u11ir a los lnvcstiijadorcs nacionales a fin de discutir los 

avJnces y tas tenilcncla~ d~ desarrollo de las actividades cient! 

flcas. 

Las autoridJdes mexlc~nas no lle~aban a Qaterializar sus 

pl.tncs de organlz.iclón y óc!:Jarrollo, tanto en el campo de la mo-

11cr11izacL6n corno en el de la educaci6n. La inestabilidad preva-
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leciente en el pa{s requerla, ante todo 1 de una fundamentación 

jurldica y constitucional capaz de ofrecer una congruencia lógi

ca a las necesidades nacionales de desarrollo. Las decisiones 

encaminadas a la creación de establecimientos técnicos o de ti

po universitario se tomaban en forma desarticulada y aislada de 

un contexto unificador del carácter y los objetivos especificas 

de la enseñanza. Victoriano Huerta mezclaba sus preocupaciones 

de una educaci6n rudimentad.a para el campesinado a la vez que 

destinaba altos presupuestos para mejorar la instrucción mili

tar. 

Después de la calda del régimen de Huerta, Venustiano Ca

rranza trataba de integrar la realidad mexicana a través del 

Plan de Guadalupe, prometiendo justicia y equidad. 

El de febrero de 1917 se promulg6 la actual Constituci6n 

de M&xico en la Ciudad de Querhtaro. Con base a los principios 

dictados ~orlos liberales de 1857, los carrancistas tomaron en 

consideraci6n las ~rovuestas de un activo grupo de maestros que 

participaron en el proceso revolucionario para la redacci6n del 

articulo 3o. constitucional que legalizaba la enseñanza libre y 

laica y se responsabilizaba al Estado de la 1nstrucci6n p6blicn. 

A partir de 1917 1 Mhxico iniciaba una fase nueva en su hil!., 

t.oria que en mucho lo inclinaba hacia la configuraci6n de un El!., 

t.ado responsable en materia de Educaci6n. La Educ.aci6n Superior 

contemplaba, con el presidente Carranza, el surgimiento de un 

nuevo concepto de enseñanza thcnica cuyos objetivos consisti

rían en formar al personal para modernizar a un pals devastado 

en su aparato productivo por la lucha armada. 
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EL tema d~ Kodernl~ucl6n del pa{s pronco figuró entre los 

pl.1ne!t educutlvos de Curranz.a. La Escuela Pl"áct.ica de Ingenie

ro3 Mecjnlcos y Elcctrlcl~tas se fund6 con la incenei6n de pre

purur t6cnlcq3 callflc4dos desde niveles elem~~tales hasta 

~reos Je cspeeLblLdad ~entro del campo de la ingenieria. Por 

otr~ parte, ta~to ta e3truetura acad~mica como la ad~inistra

cl~n públlcu fueron sometidos a ciertos ca~bios con la inten

cl6n de a~llltar el movimiento escolar: la Escuela Sacional de 

Altos Estud1o~. desde 1917, se dedlcaria a la formaci6n del per 

sonal docente pJra ta en3eftanta preparatoria o secundaria y prR 

feslon~t de clertas cát~dras de las facultades universitarias. 

De este modo, quedJbdn cstnblectdos los grados académicos y uni 

versttarlos que deflnlon de modo concreto, el objeto de los CUL 

La 1Lum~da Secretarla de Instrucción Pública y Bellas Ar

tes se transformó en departamentos; uno de ellos integraba, en 

una sola Olrcccl6n, ln enseñanza técnica y la universitaria. 

L~s reform~s al SlstemJ Educativo Mexicano, de cara a la moder

nlzacl6n, ulcv3ro11 nl nlvcl de facultades dos importantes esta

blcclmLcntos: Lu EscuctJ Sactonal de Química y la Escuela Supe

rior de Comcrclo 4~c pertenecieron a la e~tinta Direcci6n de la 

Enseñanza Técnlc~. Asimlsmo, se cre6 la Universidad ~ichoacana 

de San NlcolJ~ HLd3lgo, en 1917, la cual fue la primera univer

~iJa~ aut6noma del p~!~. 
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II.l.2 El Proyecto de Vasconcelos. 'ldíJIJ¡¡¿ 
En el México postrevolucionario destac6 el esfuerzo de J~ 

sé Vasconcelos en materia de educaci6n. A partir de 1920 cola

bor6 estrecha~ente con Alvaro Obreg6n en el Departamento UniVeL 

sitario y de las Bellas Artes fundado por Carranza en 1917. B~ 

jo la direcci6n intelectual de Vasconcelos se promulg6 la Ley 

que di6 ori~en al Ministerio de Educaci6n. Ya como Secretario 

de Educaci6n 1 inici6 un ambicioso proyecto educativo que vincu

laba la actitud liberadora de la educaci6n y el nacimiento de 

una civilizaci6n lograda a través del mestizaje que daría luz 

al espiritu para exaltar los m!s altos valores de ln condici6n 

humana. Educar, para Vasconcelos, significaba un proceso armo-

nizador para favorecer la libertad y ln democracia. La pedago-

gía vasconceliana pretendía transformar a las masas marginadas 

en grupos de individuos \)roductivos y creadores. La poblac.i6n 

se inte~raría en una unidad nacional libre y democrática. 

La supresi6n del "salvajismo 11 y la "crueldad" debería abar-

e.ar a toda América Latina en una gran c.ivilizac.i6n mestiza que 

crearía la cultura ibérica. Sin embar~o, su proyecto educati

vo no iría más allá de las fronteras nacionales, pues como ob

serva td~ar Llinás: 

"Lo que no pudo construir Vasc.oncelos a nivel contine.n. 
tal quiso hacerlo a nivel nacional y fund6 la Secreta
ria de Educaci6n Pública co:io el consejo educativo cul 
tural de M~xico que dirigirla el pensamiento y el desA 
rrollo espiritual de este pueblo ••• As{ la SEP servi
rla como a8ente centralizador y coordinador de la sín
tesis nacional, necesario antecedente de la síntesis 
continental.'' (&S) 

(49) LLI~AS, Ed~ar, Revoluci6n E.ducaci6n v Me:d.canidad, Continental, :-t~xi
co, 1985. p. 157 
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La obra de Vasconcelos fue una batalla contra el t1em~c 

las limitaciones existentes, para 1923, 26 065 maestros ins

truian en todo el territorio. Una poblaci6n calculada en casi 

15 millones de habitantes de reducida clase media y con los pro

ble=as econ6micos, politices y sociales que legaba un prolongado 

periodo de revoluci6n arcada, no podia aspirar a soluciones inm~ 

diatas. 

Se~ún Gilberto Guevara N. "Mientras fue rector y más tarde 

como Secretario de Educaci6n, Vasconcelos insisti6 inútilmente 

ante los dirigentes universitarios para que la instituci6n se 

acercara al pueblo a trav~s del extensionismo" (49). Pero en 

realidad, la Universidad constitu{a el centro organizador de un 

núcleo social de intelectuales (escritores, filósofos, artistas, 

profesionistas liberales) a los cuales la Revolución habia arre-

batado sus antiguas condiciones de privilegio y a quienes se les 

negaba hasta ese momento, el acceso a los beneficios de la Mode~ 

nizaci6n. En esa ~poca se creó la Universidad de Yucatán en 

1922 y la Universidad Aut6noma de San Luis Potosi en 1923. 

Hacia 1924, el presupuesto de la SEP fue reducido a casi el 

50~ del correspondiente al año anterior. La campaña de la cult~ 

ra nacional de Vasconcelos se vela írustrada por los efectos que 

padecía la economía del pa{s via la disminuci6n de cr~ditos fi

nancieros y la baja del mercado internacional que provoc6 la Pr~ 

(49) GUEV.\RA N., Gilberto, "La Educaci6n Superior en el ciclo desarrollista 
de México", Cuadernos PoUticos. No. 25, Era, México, julio - septiem
bre de 1960, p. 54 
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mera Guerra Mundial. La inestabilidad política y el desequili

brio social que reinaba en M~xico de la década de los veintes, 

no pod!an canalizarse por medios institucionales a pesar de los 

esfuerzos de los representantes guberna::nentales que se empeñaban 

en modernizar la Naci6n. Dicho proceso se inclinaba por las 

vlas de la industrializaci6n a la vez que abordaba la actitud d~ 

fensiva de los grandes terratenientes que impedlan cu::nplir el 

co~promiso de repartir tierras. En medio de estas dificultades 

Vasconcelos renunciaba al Ministerio de Educación debido -seg6n 

Hartha Robles- '1 a una diferencia funda~ental: los tratados de B~ 

carel! y el asesinato del senador Field Jurado (SO). 

II 1 •. 3. La Educaci6n Superior durante el Maximato. 

Plutarco El!as Calles, sucedió a Alvaro Obregón en 1924. 

El nuevo gobierno, para satisfacer las demandas de orden social 

dedicó el 11.4~ de la inversi6n pública como promedio durante 

su administraci6n. La promoci6n económica del Estado sacrifica-

be el gasto en materia social pero permitía como era obvio, la 

expansi6n de la Modernización, que traería consigo la producci6n 

nacional y la apertura de fuentes de trabajo y servicios vincul~ 

dos a un proceso de movilidad econ6mica y social que favorecie-

ron especialmente a las clases medias. De ah! que las obras de 

infraestructura para la induscrializaci6n nacional exiijieran una 

(SO) ROBLES, Martha, Educaei6n v Sociedad en la Hist.oria de México, Siglo 
XXI, México 1 1979, p. 103 
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fJrlentacLbn tt!cnlc..i tlel modelo educativo mexicano. El modelo 

1lc modcrnl~Jcl6n de Cull~~ que prevaleci6 hasta la llegada a la 

presldcncla de LáLuro Cárdenas, mostraba -según Martha Robles

una '1 flnull1lu1I ru1llculmunte distinta a la mesiánica idea vascon

ccllan.s; cnsc1\.ir y ulfabctlzar para preparar la infraestructura 

lndustrli1l" (51). Pero loe¡ planes de Calles tampoco tuvieron 

~xlto en vlrtull 1lc que ta Educaci6n Superior confrontaba serias 

dtflcultudcs 1!Qccntcs y administrativas en los programas pedag6-

KLCos y en el cstubleclmlcnto de especialidades t~cnicas y prof~ 

stonatcs ~11ru cubrlr ta demanda de personal educado y capacita

do. 

La obra 1lcl Mlnlstcrlo de Educaci6n de este r6gimen, prime

ro con Hanucl Pulg Ca::1auranc y mSs tarde con Moisés Sáenz al 

frente, prctcndl6 supcrdr los planes de Vasconcelos; pero su po

lltlca rcsult6 dcma::1Lado formalista perdi6ndose de vista la sus

tancla mlsm~ de la cducacL6n. La euforia de los años de Vasconc~ 

los hab lu dc::1aparcc ldo. Plutarco Elias Calles declar6 que la I

glc::1 lu Cat6llca crfi perpetua amenaza y obstáculo para el progre

so saclttl mcxlcano. En el fondo de la actitud de este mandata

rlo c::1tub11 ln ldcil de qui! para alcanzar una rápida modernizaci6n 

h11bl.1 •111c b.Hrcr con totl(I vestigio de tradicionalismo, especial

ml.'ntc en m;1t.crl.1 rcll3lo::1.1. Por supuesto, al herir la dignidad 

•le la Krcy c~t.~llc~ y tlcl pueblo mexicano, el ~obierno mexicano 

('il)~ •• ¡1. l\} 
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tuvo que hacer frente a la resistencia arcada que ofrecieron los 

11 cristeros 11
• Se debe tomar en cuenta que la Constituci6n de 

1917 ratific6 el laicismo y consagr6 principios de exclusi6n 

eclesiástica en las escuelas elementales¡ y en otras normas, pa.r. 

ticularmente en el artículo 27 constitucional -fracciones II 

III-, se dispuso además la proh1bici6n de que hubiera seminarios, 

colegios de asociaciones religiosas y edificios destinados a la 

enseñanza de un culto religioso, que por tal circunstancia debe-

rían nacionalizarse, Resultaba muy claro el objetivo del Estado 

mexicano en el sentido de oponer su proyecto modernizador al cls 

ro, por considerar a ~ste como retrógrado y factor perturbador 

del proceso de reformas contemplado en la Carta Magna. 

Puig Casauranc estaba dispuesto a no permitir m!s la in

tromisi6n del clero en la educaci6n pública y formul6 un regla

mento al que habían de sujetarse los establecimientos particula-

res, en vista de las presuntas violaciones al articulo 3o. de la 

Constituci6n. Las escuelas que no se sujetaran a las disposici~ 

nes oficiales, y en especial al articulo So. del reglamento, se

rían de inmediato clausuradas. 

El reglamento era acompaftado de una nota dirigida al of~ 

cial mayor, Alfredo E. Uruchurtu, donde se advertían, entre 

otras cosas, la imposici6n de sanciones a la Educaci6n Primaria 

Superior: 

''Si en el interior de algunos establecimientos partic~ 
lares en donde se i~parte la enseñanza primaria eleme.u. 
tal o superior ••• hubiera en la actualidad o se esta-
blecieran en adelante templos, oratorios o capillas ••• 
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se servirá Usted pedir a la Secretaria de Gobernaci6n •• 
el retiro del culto y la clausura •• " (52) 

El clero trat6 de implantar su propia enseñanza y organiz6 

escuelas-hogares. pequeños grupos de niños que se refugiaban en 

casas particulares y donde recibían enseñanza de sac:erdotes o 

personas cat6licas; pero ello estaba muy lejos de satisfacer en 

alguna forma el problema educativo de gran cantidad de educandos 

que habían dejado de asistir a las escuelas oficiales, como re

sultedo de la política de persecuci6n religiosa del gobierno me

xicano. Para estos años taobtén el clero veía perder de sus ma-

nos el control de la Enseñanza Superior. 

La tendencia conciliatoria que se pretendi6 imponer al ini-

ciarse el gobierno de Portes Gil fue temporal, en virtud de que 

los resultados aún eran insatisf ac.torios para los católicos 

por la agudi-ze.c.ihn de la lucha de los "cristeros11
• Narciso Ba--

ssols -Ministro de Educaci6n en 1932- encendi6 la mecha al insi¿ 

tir nuevamente en el cumplimiento estricto del articulo 3o. con¿ 

titucional y al declarar una abierta campafia en las escuelas co~ 

tra todo principio religioso (53). 

Por otra parte, la política educativa de Bassols en el 6mbi 

to elemental, pero principalmente dentro del ciclo superior era 

marcadaaente socialista. Este era el nivel de aspiraciones pro-

puesto por él: 

(52) Citado en MO!'iROY, G., ~·, p. 26 
(53) STAMLE.Y, R., "Xe:dc:an Government Concrol of Education11

, Current Historv, 
junio de 1961, p~ 347 
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ttourante toda la escuela primaria, pero principalmen
te dentro del ciclo superior, los niños deben ser 
educados en tal forma que se logre hacer de ellos 
hombres convencidos de la necesidad de reg!menes so
ciales donde la riqueza creada por todos sea equita
tivamente distribuida, donde la cultura sea sociali
zada, en donde la mujer se halle emancipada y asoci~ 
da al hombre para trabajar por el progreso coleccivo 
y en donde la perfecci6n individual no se le considL 
re como un fin, sino COQO un medio para alcanzar el 
perfeccionamiento socialº. (54) 

Al mismo tiempo, se le dio impulso a la educación t&cnica 

de nivel superior. A partir de 1931, para reor~ani~ar dicho t! 

po de educaci6n se establec.16 la Escuela Preparatoria Técnica de 

cuatro años y la Escuela de Altos Estudios T~cnicos de tres años. 

La preparatoria técnica funcionó como antecedente de estudios 

técnicos profesionales y además como escuela de capacitaci6n de 

los estudiantes en diferentes áreas técnicas. 

II .1. 3 .1 La Autonom!a Universitaria. 

La primera concepcihn sobre Enseñanza Superior, entendida 

como una actividad separada del Estado, se debi6 a Justo Sierra 

quien estableci6 coco Ministro de Instrucci6n Pública lo Univer-

sidad Nacional de México, inagurando sus cursos el año de 1910. 

El proyecto de creaci6n de la Universidad Nacional se remoA 

ta al año de 1881. El 10 de febrero de dicho año, Justo Sierra 

public6 en un diario ca~icalino 1 para soQeterlo a la opini6n pú-

(54) Citado en HONRO'i, C.,~ .. , p. 36 
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blica, un proyecto de Ley para crear la Universidad Nacional. 

En dicho documento proponía la creaci6n de la Universidad Nacio-

nal como una corporaci6n independiente, subvencionada por el Es-

tado, constituida como ''persona jurldica con plena capacidad le

gal para adquirir derechos y obligaciones en el orden civil'' 

con facultad para expedir titules profesionales. 

El 5 de marzo de 1981, Justo Sierra public6 un nuevo docu-

mento, esta vez para defender su proyecto y responder algunos 

cuestionamientos al mismo, en particular sobre la aparente con-

tradicci6n de que se propusiera la emancipaci6n de la enseñanza 

del Estado al concebirse la Universidad como persona jurldica, 

al mismo tiempo subvencionada por el Estado. En su respuesta 

afirm6 Justo Sierra que 11 el ideal debe ser la autonomía de la 

Universidad'', al tiempo que puntualizaba que debía crearse una [ 

niversidad, 11 pero no una Universidad particular, sino nacional, 

cuya órbita sea distinta de la administrativa, pero no excbntri

ca a ella, sino que Estado y Universidad graviten hacia un mismo 

ideal, Esto exµlicaría suficientemente la intervenci6n que doy 

al gobierno en la Universidad proyectada, intervención bien ofen 

siva por cierto'' (55). 

El proyecto no llegó a cristalizar sino veintinueve años 

despu6s, como ya se&alamos, en 1910, por el propio Justo Sierra. 

En los fundamentos que expuso ante la Cámara de Diputados el 26 

(55) SIERRA, Justo, "La Universidad Nocional (Proyecto de Creación)", ~
m{a Universita:-ia, Antoloi.Ía, U~i\.'\, Xé:<ic.o, 1974, pp. 30-3L 
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de abril de 1910, en apoyo a la iniciativa de Ley para la funda

ci6n de la Universidad, Sierra explic6 que la realizaci6n del 

proyecto se había aplazado porque primero se había atendido el 

problema de la educaci6n priQaria, el desarrollo de la educaci6n 

secundaria y el de la educaci6n profesional. En este punto re

sulta interesante destacar que para el proyecto de Justo Sierra 

aún no se establecía el carácter interdependiente entre la educ~ 

ci6n y la modernizaci6n; más bien, se vislumbraba al factor edu

cativo como dependiente del desarrollo econ6mico del país. 

Respecto de la concepci6n de la Universidad, puntualiz6 que 

''la ensefianza superior no puede tener, como no tiene la ciencia, 

otra ley que el método; esto será normalmente fuera del alcance 

del gobierno. Ella misma será la encargada de dictar las leyes 

propias de su direcci6n científica'' (56). 

Con este principio de autonoaia, la Universidad Nacional de 

México comenz6 sus actividades el 22 de septiembre de 1910. 

Exceptuando el breve periodo en el que José Vasconcelos fue fun

cionario público (1921-1923), las relaciones entre la Universi

dad Nacional y el Estado estuvieron dominadas por la tensi6n y 

el conflicto. En lu~ar de acercarse al gobierno, los universitA 

rios buscaron distanciarse de él y finalmente lograron su objet~ 

vo en 1929, cuando el Estado resolvi6 conceder a la instituci6n 

su autonomía. Cabe destacar que se trataba de una autonomía 11-

(56) SIERil.\, Justo, Discursos, oo. cit., p. 421. 
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mitada que se expresaba, entre otras cosas, en la presentaci6n 

de una terna por el Poder Ejecutivo para el nombramiento del ~es 

tor¡ derecho de veto para el Poder Ejecutivo sobre resoluciones 

del Consejo Universitario: acci6n y vi~ilancLa del gobierno fed~ 

ral en el f Lnanci~mlento de la Universidad¡ nombramiento por el 

Poder Ejecutivo de profesores y conferencistas, independienteme~ 

te del procedimiento establecido por la propia Universidad. 

Posteriormente, el \9 de agosto de 1931, el Con~reso de la 

Unión expidi6 una nueva Ley Or¡&nica para la Universidad otorgJ~ 

dale la plena autonoa!a, pero suprimiendo su car!cter de ''Nacio

nal". DLchd Ley cotoc6 en la adminlstraci6n de los universita

rios la institución, sin 1ntervenci6n alguna del Estado, pero 

asimismo tlber6 a éste de toda resvonsabilidad financiera ante 

la Universldad, al conceder fondos por una sola vez, que otorga

rlan presuntamente autosuficiencia económica a la 1nstituci6n. 

la Educación Superior no estarla vinculada, por consi~ulente, a 

las necesidades del proyecto modernizador del Estado mexicano ya 

que como apunta Gucvara ~iebla: ''Al conceder su autonomla a la 

Universidad N3cional, los 'dobernantes buscaban, en cierta forma, 

des~rendurse de ella, persuadidos d~ que no pod!a constttulr un 

instrum~nto educativo adecuado para impulsar las reformas socia

les que ellos se proponían realiz3r'' (57). Es decir, la Univer

sidad, e~yero, no fue su~ri~ida sino que sobrevivL6 co~o una en

tidad aislada de ld~ políticas educativas del Estado. 

(57) GUE'-1.\,R.i\ S., Gi.lbcrto, Ll Educación Sueerior .•• , p. 55 



- 89 -

II.1.3.2 La dificil Modernización. 

Paralelamente al proceso de autono:nia universitaria 1 el 

país se veía sacudido por una serie de ac_ontecimientos políticos 

Y económicos. En septiembre de 1932 Pascual Ortíz Rubio renun

ci6 a la Presidencia de la Rep&blica y le sucedió Abelardo L. R~ 

driguez, quien ratificó a ~arciso ~assols su nombramiento como 

Ministro de Educación. Pero sus dias como funcionario público 

estaban contados, pues poco tardó en surgir nuevamente el escán

dalo público, ante las declaraciones que hizo con activo de la 

publicación del dictamen de la comisión técnica consultiva sobre 

la educación sexual, el 23 de mayo de 1933, Las protestas de m,! 

llares de padres de facilia hicieron que ello fuera insostenible, 

por lo que Bassols no tuvo oás reoedio que presentar su renuncia 

en 1934. 

Por otro lado, en la etapa de reconstrucción de la Revolu

ción Mexicana y aproximadamente hasta el año de 1935, el proceso 

de Modernización del país suf ri6 un considerable golpe ol verif! 

carse una baja en la producción cinera (renglón de tradicional 

exportación) y manufacturera. La producción agrícola también d~ 

creció. A partir de entonces, hasta 1940, el único sector que 

mostraria cierto dinamismo seria la industria manufacturera tan

to en sus aspectos tradicionales, textiles, etc., como en los 

más modernos de hierro, acero, cecento y otros. Los demis sect~ 

res de la economía mexicana percanecieron en un estancamiento ge 

neral hasta fines de la década de los cuarentas. 
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La indolencia de los varios sectores de la economía cexica

na, excepción hecha del manufacturero, puede ser explicada 

virtud de varios factores, además del hecho más general de que 

los largos afias de lucha arcada trastornaron seriamente el proc~ 

so de Modernización del pais al destruir los cedios de transpor

te Y comunicaciones 1 otras obras de infraestructura importantes. 

En primer lugar, habría que cencionar el efecto que la Gran De

presión de 1929 tuvo sobre el Producto Nacional Bruto de México, 

que para 1932 registró un crecimiento inferior al alcanzado en 

1910. En segundo término, estaba la creciente tensión entre el 

gobierno mexicano y los inversionistas extranjereos, que encon

tró su m6s alta expres16n en la expropiac16n petrolera llevada a 

cabo por el presidente Lázaro Cárdenas en 193$, la cual aceler6 

un proceso de fuga de capitales extranjeros. 

Pero tam~i~n ~s cenest•r señalar algunos acierto~ guber~a

mentales que coadyuvaron al inicio de la Modernización del pats. 

En el campo financiero estuvo la creación, en 1925, del Banco de 

México, como banca central del pa!s, elemento indispensable en 

la formulación de p•>l!ticas monetarias que ~\·entuaºlmente c•>o.1\yuv!_ 

rían a la Moderni~ación nnclonal. En 1Q34 se constituyó la Naci2 

nal Finan~iera con el propósito de captar y canalizar recursos P!. 

ra el finan•:iamientll de dicho proceso de Mt'dernizar;ión. Otras 

instituciones financieras se crearon en años subsecuentes, ~omo 

el Banco de Crédito Agr!cola y el Banco de Crédito Ejidal, desti

nado a ayudar a la producción agrícola. 

Taobién se inició una pol!tlca en la que el gasto público 
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empez6 a restarle importaÓcia a las erogaciones de tipo adminis

trativo y a otorg&rsela a aquellas destinadas a fomentar la Mo

dernizaci6n, a trav&s de obras de infraestructura, escuelas, 

hospitales otras. En el campo de la Educaci6n Superior, sur-

&ieron, de 1930 - 1948 1 las universidades de. Nuevo Le6n, Puebla, 

Sonora, Sinaloa, Guanajuato 1 Colima y la Veracruzana. en 

1935 se fund6 otra instituci6n privada: La Universidad Aut6noma 

de Guadalajara. 

II. 1.4 La Educaci6n Superior en el Cardenismo. 

A principios de los años treintas se inici6 un proceso de 

Modernizaci6n sin precedentes alentado por el presidente Lázaro 

Cárdenas. Gilberto Guevara Niebla indica que ''C!rdenas lanz6 

un proyecto de reformas sociales de hondo alcance que en su sen

tido último aspiraban a integrar a M~xico como una naci6n moder

na'' (58). En el plano econ6mico, el cardenism.o se propuso la 

estructuraci6n de una economia fundada en el desarrollo indus

trial. La realización de este proyecto se fundamentaba en el E!. 

tado como elemento rector de la modernizaci6n. Por esta via Mé

xico llegaría a ser -se afirmaba- un país de economía mixta. 

La materializac16n del proyecto de modernizaci6n exigía ok 

viamente, la formaci6n de un tipo de cuadro intelectual cualita

tivamente diferente del personal profesional universitario. LA-

(58) ~··p. 37 
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zaro Cárdenas tmpuls6 una reforma ed~cativa que criscaliz6 en 

ta aprobaclón de ta llamada Ley de Educacl6n Socialista en 1934 

y qu~ contempló la creación o reestructurJci6n de una serie de 

instituclones de educQci6n t~cníca ori~ntadas a la formaci6n de 

especialistas que respondieron a las necesidades especificas 

de la ~odernlzací6n. Entre estas instituciones estaban las Es

cuelas Regionales Campesinas, la Escueta de Asricultura, la E~

cuela Nacional de ~acstros y el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN). Asimismo, Cárdenas había po~tulado una politica en la 

que se afirmaba que tos beneficlos de la educación deberian re

caer en las masas trabajadoras, y dentro de este prop6sito se 

concibieron los proyectos del Instituto Nacional de Estudios S~ 

periores para Trabajadores (I~EST) y el IP~, mediante los cua

les se aspiraba a abrir las puercas de la enseñanza superior a 

los trabajadores y sus hijos. Xuy pronto, sin embargo, se rev~ 

larian los limites de dicho proceso. 

El IPN qued6 oficial~ente establecldo en 1937 con un orga

nismo docente y de investigación orientado a la formaci6n de 

técnicos. Se dividta en ciclos: la enseñanza completa de ca

rreras profesionales y subpro(esionales. Bajo este dltimo t~r

mino se entendlan aquellas carreras cort~s de especialtzaci6n 

cuyas funciones estaban al servicio de las carreras completas 

de profesionates. Para francisco Larroy<-11 las "carreras impar

tidas en el Instituto Politécnico N.icLQnat se diferencian de 

las de tipo clásico liberal. Al cr~~rlas se pens6 en las 

vas necesidades sociales y en ta nueva orlentaci6n política del 
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E9tedo mexicano'' (59). Otro acierto importante del IPS fue la 

fundacl6n de centros tecnol6gicos regionales a fin de atender al 

de!larrollo Lndustrial del pais. 

Dentro de este impulso a la Educaci6n Superior técnica, 

C~rdenas replanteó el problema de la independencia de México al 

llevar a cabo la expropiación petrolera el 18 de Qarzo de 1938, 

medida para la cual no estaba preparado el Estado ~exicano en 

términos de dotación de recursos humanos calificados para hacer 

frente a dicha industria, pues como apunta Lorenzo H.eyer: 

''La expropiaci6n signific6 un compromiso para el cual 
el pa[s no estaba enteramente preparado, y que de ha
ber fracasado, hubiera hecho peligrar el sistema eco
n6mico de la Revoluci6n en su conjunto... Méxic:o tu
vo que hacer frente a la hostilidad del gobierno de 
Washlngton y de c:onsorc:ios en extremo poderosos que 
controlaban más del 90t de la produc:ci6n mundial del 
pctr6leo y, por tanto, su cercado externo, los medios 
de transporte, la producci6n de equipo y la tec:nolo
gla para mantener esta industria en marcha". (60) 

Fue taobién durante el periodo de Lázaro Cárdenas en que 

11eg6 a Méxlc:o la inmigraci6n española -principalmente entre 

1938 y 1939- integrada por nu~erosos intelectuales, y el gobier

no federal fund6 con la participaci6n de otras instituciones, la 

Casa de España en !iéxico; en 1940 se transform6 en El Colegio de 

Méxlco cooo centro de Enseñanza Superior. 

(59) 

(6Q) 

LARROYO, francisco, Historia Comparada de la Educaci6n 
!-t~xico, Porrúa,M.éxico, 1982, p. 430 

!-tEYER, Lorenzo, México v los Estados Unidos en el Conflicto 
Petrolero (1917 - 19t.2L El Colegio de !iéxico, 1972, p.345 



Durante este proce~o, se fomentaron Los valores de un 

llamudo ''nacionalismo popular" d~ntro de los cuales se exultaba 

la Lucha de Las masas populdres por la re1vlndLcacL6n de 309 

der~chos. Uno de los campos en los que el nacional popull~mo 

de C~rdenas se hab{a mostrddo más radlcal era precisamente el 

campo de la cultura y la educación, donde ~obresal{a como expr~ 

sLón más ostenslble del radLca1ismo la denomLnada ley de Educa

ción Socialista) la cual aspiraba a leg1cLmar la lucha social. 

El dtscurso cardenlsta en mdterL3 educativa fue, de alguna man~ 

ra, uno de tipo beligerant~ ya que exaltaba la lucha de clases 

y buscaba proveer ~armas intelectuales'' a las sectores popula-

res, a los obreros y campeslnos, en su lucha contra los 1'lnti-

fundlstas y burgueses". Tol dlscurso tuvo su manlfestact6n más 

clara en la reforma agrarla que logró que el 47% de toda la tiS 

rra cultivable se encontrara orsanl:ada en forma de ejidos. El 

~ismo Cárdenas creía que dicha reforma caadyuvarla a modernizar 

al país. Por ejemplo, en relac16n al reconocimiento de los ti

tules de propiedad de la tr1bu yaqul, puntualizaba: 

11 Hoy firmé acuerdo al Departamento A~rario resolvien
do la inmediata dotuct6n de tierras a los c~~peslno~ 
de la regL6n agrícola del Yaqul, en Sonora, •• constd~ 
rando el estada f!s1co y moral que aún conserva, la 
raza yaqut. puede representar, si se le ~u!u bien, un 
factor muy important~ para el desdrrollo del país'' 
(61) 

(6l) CARDE...~AS, Uzaro, Obras. t->.puntt?~ lCJl3 - lQ40, Tomo I. UNA."(, Móxlc.a, 
19n, PP· J75-376 
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En suma, el proyecto modernizador de Cárdenas -que ~l de

nominaba ''nacional populista''- incluía una reforma de la educa

ci6n nacional en la cual se perfilaba la ensefianza como apoyo e~ 

tratkgico para un desarrollo económico nacionalista. 

II.1.5 Avila Camacho y el carácter liberal de la Educa

ción Superior. 

Con el acceso a la presidencia de la República de Manuel 

Avila Camacho 1 el gobierno mexicano abandonó el proyecto ''nacio

nal populista'' de C!rdenas y, en cambio, adopt6 un proyecto mo

dernizador catalogado como ''desarrollista'' y ''neoliberal'', cuya 

aplicación significó una reorientación radical de la vida polí

tica nacional. Dentro de los nuevos lineamientos para la Moder

nizaci6n se proclamaba una industrializaci6n acelerada que se cJ. 

fraba esencialmente, en una politica de contenci6n salarial. 

Asimismo, se comenz.6 a adoptar un conjunto de medidas que conveL 

gian para apoyar el desarrollo de la industria privada: medidas 

arancelarias proteccionistas, ayudas fiscales, subsidios y otras 

concesiones, De este modo, el sector público apoyaba la expan

si6n del capital privado. Dicha expansi6n se vio favorecida por 

la Se15unda Guerra Mundial ya que ésta produjo una declinaci6n 

de las importaciones de bienes industriales, cisca que fue apro

vechada para impulsar la llamada politica de ''sustituci6n de im

portaciones". 

La política econó:tiica liberal exigia una revisi6n del con

junto de valores morales e intelectuales que el cardenismo babia 
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exaltado en su momento. La llamada Ley de Educac16n Sociallsta 

resultaba incongruente con el nuevo proyecto de Hodernizac16n. 

El ministro de la SEP, Vejar VAzquez, lanz6 una campaaa anticom~ 

nista en la educación pública: ellmin6 las escuelas mixtas -de 

niños y niñas- por considerarse un atentado contra la moral, y 

predicó la ''escuela del 8Qor''. 

Luee.o de un conflici::o universitario reprimido en 1942, Avi

la Camacho decidió sustituir a Vejar por Jaime Torres Bodet como 

titular de la SEP. El nuevo Secretario de Educaci6n critic6 se

veramente el contenido socialista del articulo 3o. constitucio

nal al declarar que había que "repudiar la uniformidad de los 

dogmas totalitarios 11
• En diciembre de 1945 el Congreso de la 

Unión aprobó el nuevo texto, que expresaba: ''La educaci6n que 

imparta el Estado •• tenderá a desarrollar arm6nicamente todas 

las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la patria, y la conciencia de la solidaridad internacio

nal, en la independencia y en la justicia''. 

Con ello se cerraba el ciclo de la educaci6n socialista y 

se inauguraba el del liberalismo. El Gobierno Mexicano no renu~ 

ciaba a su función de Estado -educador, pero la educaci6n que 

en adelante se ofrecerla se fundaba en nociones orientadas a re

chazar la lucha de clases. EL régimen de Avlla Camacho pregona

ba como Único camino para su?erar la miseria la acción personal, 

individual, tal como en 10::1 pa!ses ca)lltalistas avanzados. Esta 

Ldeoto~!a liberal destacaba ta idea del ''éxito personal" como 

vla pJra la superaci6n de las condiciones de vida y encontró ciL 
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cunstancias adecuadas para su difusi6n en esa ~poca en que se re.!!, 

l izaba el despegue industrial de M~xico y la movilidad social al-

canz.aba niveles sin precedentes. Como subraya Guevara Niebla: 

"La educaci6n pas6 a desempeftar un papel social diferen
te del que habia desempeñado en el ciclo anterior: si 
antes habia sido un apoyo para la lucha social, ahora se 
convertia en un fin para si misma. El liberalismo domi
nante exaltaba el esfuerzo individual como via hacia el 
Axito, pero las posibilidades de triunfo en estas condi
ciones dependian enormemente de la ilustraci6n indivi
dual y, por lo mismo, la educaci6n se revelaba como me
dio excepcional, privilegiado para ascender en la escala 
socia1 11 (62). 

El sendero para el mejoramiento personal fue entonces la ca-

pacitaci6n intelectual a trav~s de la pirámide educativa y, en e1 

peci.al, la adqui.sici.6n de un titulo profesional que significaba.., 

en realidad, el salto cualitativo hacia una posici6n privilegiada 

en el sistema. 

En lo que concierne a la Universidad, durante el sexenio de 

Avila Camacho se le reintegr6 su carActer de ''Nacional" y se die-

ron pasos para eliminar las limitaciones de subsidio y definirla 

como un ''organismo descentralizado del Estado''. Avila Camacho 

afirm6: 

''El calificativo de "nacional'', ~ue la Universidad reivin 
vindica, será para ella a la vez una e,:jecutoria y un coiñ 
premiso. Su tradici6n lo demanda y no encuentro motivo

para negárselo en momentos en que proyectamos crear diveL 
sas universidades nacionales en los estados capaces de a]! 

(62) CUEVARA N .. G., "La Educaci6n Superior ••• 11
, op. cit., p. óO. 
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sorber a la po~laet6n qscoL4t de sus territorLo~, de 
distribuir eq~itatLva~cnte los benef LcLos d~ lo Eductl 
c1Ón Superior 1 de evltar un~ centraLL¿aei6n exceslv~ 
en capital" (IJ). 

Asl, el 30 de diciembre de L944 se promulgó la Ley Org6nLca 

de l~ Unlver~ldad Nacional Aut6noma de M6~Lco (UNA~) que rLge 

desde entone~$ a dicha instltucl6n. De n~uerdo CQn et ortlculo 

primero de esta Ley, ta UNAH «es una corpotaci6n pGblica -orga~ 

nismo descentralizado del Estado- datad& d~ plena capaciddd juri 

dica'1
, es decir como aflrmd Alfons~ Rangel: 11 formn parte da la 

organLza~i6n del Estado, pero despr~ndid~ d~l poder central o 

sea desc~ntrali~ada" (64). 

Ln UNAX se eonvirtih en ~l centro vital del Sistema d~ fns~ 

fianza Sup~rior. Cierta$ de \8$ instit~ciones de catáctet t&~n1-

~o creado3 durante el eatddnlsmo fueron supri~idJs, pero ut~~nas 

-~amo el lPS- fueron ree$ttucturadas de acuerdo a ta ~oncc~cl6n 

~du~ativa liberal. Se tf4t6 de restarle legltimldad a dichos 

thstltuciones ecn qna serl~ de cr1ticas como la del Do~tor Cust~ 

vo Saz, en la que indicaba que los alumnog del tP~ eran ''munos 

apt~~" que los univ~tsitaclos. Anteriormente, ~n 194\, en el di 

seño de la Ley Reglamentarla del Articulo lo~, se despoj6 a la 

enscftanza t6cnica del IPN d~l cáracter ''~roíeslon~l'' que ld ha• 

c(a equivalente a la univ~r~itari~. Dich~ medida hlzo estall~r 

un mavL~Lcnto estudidntlal qu~ sufrL6 ~na fuerte reprc~l6n. 

(6'.l) Cttado en H>.RQUEZ. E., \...i Unlv~rsld.ld Aut6noniq 192~-\')4!.., U!'U.'1, M1hleo 
1976, ~· 44. 

{64) RA!\GEL, Aq ~ .. p. l'•· 
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Se trató de la primera agresión violenta contra los alumnos 

de la línea educativa popular impulsada por Lázaro Cárdenas. 

En el plano político, el pais atravesaba por una etapa de 

estabilidad. Avila Camacho tuvo fuerza suficiente para dar mar

cha atrás a muchas de las poli.tices educativas implantadas por 

Cárdenas. El Partido de la Revolución Mexicana (PRM) postuló e~ 

tonces para la presidencia a Miguel Alemán Valdés quien se encaL 

garla de profundizar el sello liberal de la Educación Superior 

en México. 

II.1.6 Alemán Valdés y la Educación Superior. 

Indica Alan Riding que ''La mayoría de los historiadores co~ 

sideran que Alemán fue arquitecto del México moderno'' (65). Pro

bable~ente no les falta razón ya que una serie de indicadores de 

modernización que continuan dando forma a México en nuestros 

días -industrialización, urbanización, tasas de crecimiento eco

nómico, surgimiento de una clase media, asi como los altos cos

tos sociales derivados del desarrollo- hicieron su aparición n 

finales de la década de los cuarentas. Asimismo, se registró 

una transferencia decisiva del poder, de manos de la generación 

que combatió en la Revolución a las de una generación de técni

cos civiles, más jóvenes y con preparación universitaria, como 

se describían ellos cismos• 

(65) RIDISG, Alan, Vecinos Distantes, Joaquín Mortiz, México, 1985, p. 73. 
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Al arribar a la presidencia, Miguel Alem!n dirlgi6 el 8 obleL 

no hacia posturds que lo haclan con¡raclarse con los sectores e~ 

presariales. HabL4ndose terminado la Segunda Guerra Mundial, 

con las reservas monetarias de la Naci6n en buen estado, Alem&n 

pensaba tambl~n que las ventajas competitivas que habla tenido 

el pals durante la conf la¡racL6n se acabarlan ~ronto si no se e~ 

prendla un nuevo sendero modernizador. H~xlco tenla qu~ crecer 

rá~LdaQente para no volver a caer en el estanca~Le~~o que imper~ 

ba en los aaos que precedieron a ta Guerra Mundial. De es:e ae

do, el ~rincl~io co~ductor del r~bi~en fue la ooderni~aci6~ -en

tendida co~o 1'desarrollo 11
- que vino a ocu~ar el lu 6 ar del ~acio

nalisc.o. 

Se vivi6 entonces un ou~e sin ;rece~entes. ~t bObierno eA

~andi6 et gasto público ~ara construir carret~ras 1 ?C~sas f can~ 

!es de irri~aci6n y, mediante incentivos fiscales, foment6 la iA 

versi6n privada nacional y extranjera, El. presidente AlemAn ta!!!, 

bién orote~i6 a los a~ricultores comerciales de tas amena%as de 

expropiaci6n y estimul.6 el cultivo de nuevas cosechas de exportA 

ci6n. 

En sus relaciones con et exterior, ~éxico ~rivileai6 et ace~ 

camiento y ta cooperación con Estados Unidos, suscribiendo convs 

nios de toda {ndole. Uno de el.las fue et relativo a la ºayuda 

t·~cnica para investil!jar las necesidades presentes y futuras de 

t~cnlcos para le\ industrio y tos servicios •.• y reali%ar et esty_ 

dio anatttlco de tas instituciones de educact6n tecnot6&tco sup~ 
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rLor" (66}. Dicho convenio formaba parte de un pro~rama icipuls.2, 

do por Harry S. Truman para ayudar a los paises subdesarrollados 

en la formación de técnicos para la industria. Uno de sus obje

tivos era el de garantizar recursos humanos capacitados a fin de 

incoryorarse a las empresas transnacionales estadounidenses que 

comenzaban a iciplantarse en el pais. El llamado "Plan Truman'' 

se intent6 poner en ~ráctica en nuestro pais a partir de una ex

per Lencia piloto que tuvo como escenario la Escuela de Agricults 

ra Antonio ~arra de Coahuila, pero fracas6 ante la renuencia de 

los estudiantes a colaborar con ese pro~rama. 

El objetivo de Alemán por transformar en un sentido liberal 

la enseñanza técnica del pa{s y su~rimir el esp{ritu populista y 

socializante de los centros de educaci6n popular auspiciados por 

el Cardenismo, llev6 a la transformaci6n del IPN y de la Escuela 

Nacional de Agricultura. 

De hecho desde el régimen de Avila Camacho el IPS habia PCL 

dldo las instituciones tkcnicas de provincia que originalmente 

formaban parte de él y quedó reducido a sus planteles del D.F.; 

más tarde, el proRrama de las escuelas prevocacionales fue homo

~encizado con el proarama de las escuelas secundarias¡ además, 

muchas de las opciones terminales de técnico medio que se hab{an 

concebido para obreros fueron gradual~ente suvri~id3S y de esta 

manera el IPS, por el tipo de cnpacitaci6n que ofrecta, se fue 

(66) TORRES BODE!, J., Victoria si.n alas, Porrúa, México, 1972, p. 34. 
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asemejando a una Universid~d. AlemAn redujo el subsidio al 

!PN y de este modo disminuyeron becas, internados y otros servi 

cios que generalmente se of recian a estudiantes de extraccL6n 

humilde. Como seaala Guevara Niebla: ''El IPN fue dejando de 

ser, a medida que pasaba el tiempo, una Lnst1tuci6n reservada 

para hijos de trabajadores del campo y de la ciudad y se fue 

convirtiendo en un centro educativo abierto preferentemente co

mo la UMAH, a los vAstagos de la pequeaa burguesia (67). 

Esta situaci6n contrastaba con el am~lio respaldo otorgado 

a la UNAM. Alemán canalii6 enormes recursos financieros hacia 

esta instltuci6n y fue ~l quien realii6 et viejo anhelo de todo 

universitario, estudiante o profesor, e\ establec.imiento la 

~onstrucci6n de la Ciudad Universitaria, que lleg6 a ser timbre 

de orgullo y t1resti¡io, ya que signific.aba pertenecer a un gru

po distinguido de la soc.iedad identificado con la causa de la 

moderniz.ac.i6n. 

Sin embar~o, el Estado ~exic.ano no respondi6 a las expect~ 

tivas de expansi6n de Ensenanza Superior en todas las regiones 

del pats c.on una acci6n educativa debidamente planif ic.ada, ya 

que el proceso de escolarizaci6n de esa demanda fue guiado por 

un impulso espontAneo. De nuevo, Guevara Niebla hace un dlag

n6stico de aquellos aftas: "Como consec.uencla, primero, de la 

centralizaci6n econ6mica, polttica y cultural del pals y; segu~ 

do, del mito c.reado en torno a la Universidad Nacional, lo nue-

(67) GUEVARc\ N., G. 1 "La Educocl6n Superior ••• ", ~·p. 67 
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va demanda por Educaci6n Superior fue canalizándose prióritaria

mente hacia esta instituci6n y s6lo secundariamente hacia otras" 

(68). 

A finales de los años cuarentas se inici6 una am~liaci6n 

de Enseñanza_Superior sobre la base de crear nuevas universida

des de corte liberal, al estilo de la UNAM. Sin embar~o, pese 

a los esfuerzos del gobierno, al tbrmino del sexenio de Miguel 

Alemln varios indicadores -citados por Francisco Larroyo- habla

ban de la ineficacia del Sistema de Enseñanza Superior; prime

ro, le formaci6n deficiente de los profesionales¡ segundo, más 

del 501. de los alumnos inscritos en las escuelas y facultades 

fracasaban en su intento de concluir sus estudios¡ y s6lo el 47% 

de los alumnos que ingresaban a la Universidad, llegaban a obte

ner su titulo profesional. ''Pobreza econ6mica, falta completa de 

una adecuada orientaci6n profesional y rutinarios y deficientes 

m6todos de ensefianza'' determinaban fundamentalmente ''el fracaso 

del 53% de los alumnos restantes '' (69) 

Asi, en este contexto, la UNAM se desarrollaba en el mis

mo periodo del despegue industrial mexicano, cuando ta expan

si6n econ6mica se traducia en la apertura de posibilidades de 

promoci6n para los universitarios. 

(68) idem. 

(69) LAR.~OYO, F.,~. p. 539 
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II.1.7 Rulz Cortines y la Educación Superior. 

En 1952, se lnlci6 el sexenio de Adt>lfo Rulz Cortines. 

El nuevo Presidente no era nada espectacular en sus promesa~. 

Rulz Cortines elimln6 parte del peor peculado y trató de canso-

lidar el incontrolado creclmlento de flnale9 de los años cu.i.ren. 

tas, devaluando el peso en 1954 y reduciendo la expansión del 

gasto público. La inversión extranjera slgui6 aumentando, etr!!_ 

{da por los "para{sos fiscales", un mercado cautivo y una ere-

ciente y consumista clase media. En el orden polltico, Rulz 

Cortlnes concedl6 el derecho de voto a la mujer. 

En materia educativa rea.liz6 esfuerzos por mantener en ti 

nea ascendente la enseñanzd en todos los niveles y lo logró en 

buena parte, a pesar de lns presiones pollti.cas, s1.nd1cales 1 

presupuesta les aún edm1nlstrat1vns que se nbat1eron sobre su 

adm1nlstrac1.6n. Se form6 la Academia Mexicana de la Educacl6n; 

se di.o un significativo impulso a la polltlca de construccl6n 

de edificios escolares, reorganizando el Comlt~ Administrador 

del Programa Federal de Construccl6n de Escuelas (CAPFCE); se 

le otorg6 una base t~cnlca y científica al !n~tltuto Nacional 

de Pedagogla y se cre6 el Museo P~dagó~lco Saclonal; se fund~-

ron 121 Centros de AJiestra:nlento T~cnlco para lndlgenas; se 

creJron 125 escuelas secundJrids y se dumentb el subsidio a las 

Universidades; y se conctuy6 y equipó la Ciudad Unlversltarla 

trusladando a ella todas lus dependencias, escuelas y faculta-

des d~ la UNA~ (70). 

(70) ffr.., BARBOS>. H. 1 Antonio, Clen Años en 1.1 Eitucaclón de M~xt.co. Pi.lx-Mf. 
xlco, 1972, pp. 245-2!.ó. 
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Sin embargo, las políticas de austeridad instrumentadas en 

~ste sexenio tuvieron como consecuencia un decrecimiento en la 

partida presupuestal asignada a la educaci6n. L6zaro Cárdenas 

destin6 el 12.6~ de la inversi6n pública al ramo educativo; Ma

nuel Avila Camacho lo disminuy6 al 10.21¡ Miguel Alemán lo con

traj6 al s.3:, mientras que Adolfo Ruiz Cortines le asign6 un 

B.9X. De acuerdo a Martha Robles: ''Estos afies, orientados al 

progreso de la industria, comercio y servicios del México urba

no, marcan una etapa crítica en nuestra historia por el es:anc~ 

mlento de las manifestaciones culturales básicas en una pobla-

c l6n mayoritaria" (71). 

Se expandieron, asimismo, nuevas instituciones de Enseñan-

Superior a nivel de los estados, pero sin coordinaci6n ni 

planificaci6n alguna y, en algunos casos, como producto del ca

pricho personal de ciertos gobernadores. En algunos casos no 

se trataba de centros concebidos para dar respuesta racional al 

proceso de modernizaci6n o a los problemas sociales específicos 

de las regiones. Se trataba de universidades liberales, esto 

es, instituciones organizadas conforme al principio de la libe!. 

tad de cátedra y destinadas a generar casi exclusivamente profe 

slonistas liberales. 

De igual manera, el acelerado crecimiento de la clase me

dia mexicana durante la década de los cincuentas, conllev6 al 

(71) ROBLES, Martha, ~·• p. 158. 
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fortuleclmiento de Las lnstltuc.lones privadas de Educación Sup~ 

rlor. Grupos religiosos y asoc.laclones civiles comenzaron a r~ 

cuperor una posici6n de vanguardia en la eficiencia educativa 

que paree.ta perdida desde los primeros gobiernos de la Revo1u

cL6n Mexicana. 

Esta sltuaclón, unida a la tendencia "moderadaº de los pr!,. 

si.dentes de la posguerra, proplc.16 el establecimiento de e.en-

tras educativos privados, institutos tecnol6gicos de estudios 

superiores y universidades en las prlnclpoles ciudades de la R!,. 

pública Mexicana. 

En su balance.sobre Los sexenios que van de Avila Camacho 

a RuLz Cortines, Hartha Robles destaca que tanto la contracci6n 

del gasto asignado a la esfera educativa, como la falta de pla-

neacl6n, fueron factores decisivos que lnfluyeron en algunos d~ 

sequllibrios que caracterlzan el proceso de Modernizaci6n de H! 

xico: 

"La reducci6n del presupuesto para la educaci6n, des
de el sexenlo de Avlla Camacho hasta el thrmino de 
la ~resldencla de Rulz Cortlnes, seria la causa fun
damental de los problemas que padecemos actualmente 
en las incongruenclas que resultan de los avances 
del desarrollo tecnol6glco, la prosperidad econ6mica 
de las grandes ciudades y una amplia poblaci6n rural 
o semiurban~ aún esclava de la i~norancia y la mise
ria" (72). 

La elecci6n del secretarlo del trnbnjo, Adolfo L6pez Matees, 

(721 ~. p. 160. 
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como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pa-

ra los sufragios de 1958 provocó alud de sorpresas. López Ma-

teos era joven J enérgico, daría un nuevo estilo y otra vitalidad 

a la modernización mexicana. Después de tres gobiernos califica

dos de "conservadores", Ruiz Cortines reconoci6 la necesidad que 

tenla el sistema de recibir una inyecci6n de populisco. 

II.1.8 L6~ez Mateas 

Superior. 

la Modernizaci6n'de 'ta Educaci6n 

Adolfo L6pez Mateas no era, izquierdista¡ era populista. 

Las clases medias apoyaban al mandatario quien aceleró la distri

bución de parcelas a los campesinos, repartiendo casi tanta tie

rra como Cárdenas, aunque de menor calidad. También amplió al 

sistema de seguridad social para dar cabida a mayor cantidad de 

trabajadores urbanos e inici6 un ambicioso programa de construc

ci6n de escuelas rurales. 

Concretamente, en materia educativa, el gobierno de López M~ 

teos, implant6 programas para la enseñanza primaria, estructurán

dolos por áreas de conocimientos¡ se promulg6 el Plan de Once 

Años para la Expansión y el Mejoramiento de la Educaci6n Prioaria: 

se crearon las Subsecretarías de Enseñanza Técnica y la de Asun

tos Culturales; se cre6 la Comisión Nacional de Libros de Texto y 

Cuadernos de Trabajo Gratuitos; y bajo el patrocinio de la SEP y 

de la UNESCO, se celebró en la ciudad de ~éxico el Primer Semina

rio para Inspectores de F.ducación, entre julio 1 agosto de 1959. 

La U~A~ viv1a, por su parte, una época de expansión que, se-
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gún Larroyo, "pedta una paralela renovaci6n de la vida acallémlca" 

(73). La Reforma unlversltarla en este se1enlo lnslstla en la n~ 

cesarla vlnculacL6n de la docencia superior y la investigación. 

'ltra preocupacl6n fue la de incorporar convenientemente a egresa-

dos de las universidades la vida económica del pats. 

':n 1958 el rector de ta U~A:-t. Nabar Carrillo Flores, lntrod,!! 

jo reformas en el estatuto unlversltarlo que, entre otras co~as, 

sustituta la llamada Escuela de Graduados por el Consejo de Doct~ 

rado, el cual se creó con el objetivo de dar unidad flexible a 

los grados acadé1:1Lcos de la Unt.Yerst.dad y de restituir el derecho 

a escuelas profesionales de incluir dentro de sus cuadros de ens~ 

ñanzas los estudio~ del doctorado J de otorgar el grado correspo~ 

diente. Con tal reforma se trat6 de sucinistrar la forma ocadéml 

ca a fin de asegurar, intenslficar y depurar en la ya coU1pleja e~ 

tructura de 1<1 USA~ las tareas de investigación J docencia. 

Fue también durante la administración de López ~ateos en que 

se registró un car.ibio pol1tlco decisivo del IP~. Para 1959, las 

condiciones materiales de estudio del IPS eran de tal manera insa 

~ortahles que varias escuelas se lanzaron a la huelga junto con 

la Norcal, Chapingo, algunas l:niversid3des de provincia, F.scuelas 

prácticas de Agricultura, Escuel3 'íacional de F.ducación F!slca, 

Escuela Nacional de Maestro.s J otras. Cerca de ciento veinte c1l 

estudiantes participaron en el !:'lovimlento huela;Üistlco que se pr~ 

(73) LARROYO, f.,~·· p. 552. 
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long6 del 11 de abril al 21 de junio de ese año, en condiciones 

de debilidad se negoció un acuerdo relativaoente favorable para 

los estudiantes. Las autoridades decidieron entonces noabrar co

mo director del IP~ al Ing. Alejo Peralta, ~uien disolvi6 la hue! 

ga a través de una ocupaci6n militar del Internado Estudiantil. 

A partir de esa derrota estudiantil, el Estado Mexicano pudo 

reformar las funciones acadéciicas del IPN: la orientación de las 

carreras profesionales fue de carácter liberal y se las despoj6 

de su signo populista. El caso de la Escuela ~acional de Agricul 

tura de Chapingo, fue el más representativo. La modernización de 

dlcha tnstituci6n se inici6 desde 1959 a través del denominado 

Plan Chapingo, que era un proyecto en el que se pretendia trans

formar la enseñanza de la agronocla vinculándola a las necesida

des de los polos de modernización agrícola capitalista del pats. 

Durante el sexenio de López Heteos tacbién se creó el Centro In

ternacional de Mejoramiento de Haiz f Trigo, que fue la institu

ción en la que se generó cás tarde la llacada Revolución Verde. 

Estados Unidos aportó icportantes recursos financieros. A fina

les de 1963 fueron autorizados recursos por 9.4 millones de dóla

res para el Plan Chapingo, de los cuales el 22: fue financiado 

por el Banco Interacericano de Desarrollo: el 21~ por la Alianza 

Internacional para el Desarrollo: y el 15: por la fundación 

Rockefeller. Tales inversiones redundaron en la transformación 

radical de la Escuela Nacional de Agricultura, que se convirtió 

en proveedora de cuadros técnicos para el servicio de la moderni

zación del cacpo, Nuestro pais ofrecía ante el mundo interesan

tes perspectivas de crecimiento y de estabilidad política, no ob,!_ 
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tante que la Revolución Cubana se dejó sentir especialmente entre 

los universitarios y el re:su\.tant~· ambiente de inquietud condujo a 

una (uga de capitales privados. 

II.1..9. Dtaz Ordaz. y la Crisis Universitaria. 

Al término de la adminlstraci6n de López Mateas, llegó a la 

presidencia Gustavo Dtaz Ordaz en 1964, quien era conocido por ser 

pronorteamerlcano y polttlcamente conservador. Poco después de 

asumir la presidencia, advirtió a los estudiantes que el nuevo g~ 

bierno no sentta mucha slmpatta por su activis=o politico. 

Se continuó distribuyendo tierra ~ntre los campesinos, por 

formulismo, pero las condiciones de vida en el agro se deteriora

ron. La tasa de crecimiento de la población del 3.5~ aumentaba 

las presiones y forz6 a un mayor número de campesinos a emigrar a 

las zonas urbanas. Sin embargo. en el extranjero se destacaba la 

estabilidad polttiea y el llamado "milagro econ6mico" de K6xico 

(tasas de crecioiento anual de más del 6% en promedio), al tieopo 

que se le presentaba coc:i.o modelo para otras naciones en desarro-

llo. 

Pero no tardart1 en rebellrse el malestar pol!tico de ostu

diantes, intelectuales y algunos sectores de la clase media ante 

el nutoritaris~o poco sutil de ntaz Ordaz. 1 el enorm~ gasto des

tinado a los preparativos de los Juegos Oliopicos. En materia 

educativa, el gobierno de Otaz Ordaz puso en marcha. el 24 de fe

brero de 1965, una nueva etapa de la CnQpnfta ~acional de Alfabet~ 

z.:ición. !JOr Decreto Presl1lencl11t; en 1967 se iniciaron los cursos 
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de educación secundaria por televisi6n; y más tarde se celebr6 en 

la ciudad de Xéxico 13. Oct.ava Asamblea Plenaria del Co,lSejo !faci~ 

nal Técnico de 11 Educación para estudiar una Nueva Reforma Educ~ 

tiva. Además, se le di6 un gran impulso al ciclo 11 ense5anza m~ 

dia b~sica, gracias a la creaci6n de nuevas escuela3 secundarias 

de tipo industrial 1 agropecuario (74). 

El movimiento estudiantil de 1968, fue, sin duda, el aconte-

cimiento más relevante de este sexenio. Los ingredientes del de~ 

contento general exts~ían desde hacia mucho, pero 11 eficacia de~ 

aparato de seguridad coBdyuv~bu a conservar el orden y la estabi-

lidad. N~ obstante, resultó que el sistema no estaba preparado 

para enfrentarse a un movimiento que parecla espontáneo. 5egún 

Sergio Zermeño, el "deterioro de las relaciones entre lo Univers! 

dad y el Estado" -relaciones que hist6ricamente hablan sido plan-

teadas en tErminos de 11 aislamiento" J "desinterEs"- desembocaron 

en la ruptura de 1968, y adem!s porque habla una "inadecuaci6n 

del sistema institucional o politico para incorporar J represen-

tar las exigencias de los nuevos sectores sociales'' (75). Para 

Guevara Niebla, la crisis universitaria se distingui6 por las si-

guientes carocteristicas: 

"se manifiesta en la e1plosi6n demogr!f ica sufrida por 
esta instituci6n, a rai: de la creciente demanda de en 
señanza superior, producto del crecimiento de los sec= 
tores medios, los que plantea, ••• problemas respecto a 
los contenidos y o~todos de la ensefianza, a la infrae~ 

(74) cfr., BARBOSA H •• ~., p. 34. 
(75) ZER.'i.ESO, s., Hédco, una democracia utópica, Sislo XXI, México, 1978, p. 

92. 
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tructura 1 a la desvalorización del titulo profesional, 
por la eicesiva oferta de los aismos en relación al 
nuevo carácter de la de:anda •.• Crisis de valores ..• 
donde se hace visible el derruabe progresivo de la ide~ 
logia del progreso 1 el deterioro de las viejas conce~ 
clones espiritualistas del antiguo regimen acad~mico" 
(76). 

Para Susana Garcta, el 1968 aexicano seftala "la decadencia 

de la concepción de la Universidad co~o centro de cultura, como 

isla deDocr6tica y coao medio de movilidad social" al no respon

der dicha instit.uci6n "a las necesidades del poder ni a las tupe.s_ 

tativas de los sectores ligados a este nivel educativo" (77). Aua 

que es de sobra conocida la anécdota que marc6 el punto de parti

da del conflicto universitario, no está de ~ss resaltar sus aspe~ 

tos más generales. 

Los primeros enfrentaoientos entre estudiantes y granaderos 

en la ciudad de México -el 22 de julio- pasaron prácticamente 

inadvertidos. Cuatro días despuEs manifestantes izquierdistas e~ 

lebraban el d¡cimoquinto aniversario d~l inicio de la Revoluci6n 

Cubana y fu"ron agredidos por la policla cuando se diriglan hacia 

el Zócalo capitalino. Entonces, líderes politicos de la UNA~ y 

del IPN e~pezaron a organizar una huelga de protesta, al tieapo 

que estudiante~ de bachillerato levantaron ~arricadas en la Escu.!. 

la Nacional Preparatoria de San Idelfonso. Pero el Ej~rc1to pen~ 

tr6 la pu1~rta de dicha in~tituci6n. golpeando r aprehendiendo a 

(76) GUEYARA. NIEBLA, C., "El movic:tielltO estudiantil de 1968'', Cuitd•!rnos PoHti
~' No~ 17, Era-. !'le:dc:o, 197';. pp. 8-1;. 

(77) GARCI\, S..isan.a, "Aproxlcuclones a un anills~.s cr1tic1> de las hi~6tesis :J,S!. 
bre el 1~ovioiento estudiantil de 196S", Cuadern•lS PoHticos, !fo. 25, Era. 
Méxi·:o, \980, p. 83. 
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crnchos estudiantes. La respuesta ~tel gobierno corri6 a cargo de 

Luis Echeverr!a -entonces secretario de Gobernaci6n-, el General 

Marce lino Garcla Barragán J el regente del D.F., Alfonso Corona 

del Rosal, quienes se congraciaron por haber derrotado a la agi

tación comunista. 

Pero las movilizaclones continuaron creciendo J a ellas se 

sumaron mlis estudiantes y sectores de la clase media. Su bande-

ra de lucha era la democracia, El 13 de agosto, más de cien mil 

personas desfilaron hasta el Zócalo, y dos semanas después hubo 

inclusive amas de casa y burócratas entre los 300 mil manifestan 

tes. El primero de septiembre, faltando algunas semanas para 

que comenzaran los Juegos Olímpicos, Diez Ordaz advirtió que se 

terminarla con los desórdenes, "para evitar la p~rdida de prestA 

gio". Sin embargo, el 13 de septiembre, una enorme multitud vo! 

vió a manifestarse en silencio y fue encabezada por el rector de 

la UNAH, Javier Barros Sierra. Cuando el Ejército ocupó la UNAM 

Y el IPY, se iniciaron negociaciones secretas entre los lldel·es 

estudiantiles y el gobierno, y parecía que las protesC~s iban 

perdiendo fuerza. 

No obstante, se convocó a otra reunión que tuvo lugar el 2 

de octubre en la plaza de Tlatelolco. Las diez mil personas que 

se encontraban congregadas fueron victimas de la violenta agre

sión del ej6rcito mexicano. Durante treinta minutos la confu

sión fue total. Esa misma noche, vehlculos militares limpiaron 

la zona. El gobierno reconoció que habían muerto 32 personas, 

aunque es más probable que la cifra de muertos fuera del orden 



de trescientos o m,3 (78). 

Para José Revueltas el movimiento estudiantil mexicana de 

1968, sur1i6 ''como le nece9ided social e histórica de lndepende~ 

cla pol{tica del conjunto entero de la sociedad meilcana 11 que se 

expresó "al nlvel del único espacio existente para el libre eje~ 

eicio de tsl independencia: la Universldadn (79). En este sent! 

do, el movimiento estudiantil de e.se ª"º• mostró la inviabilidad 

de la relaei6n entre la sociedad r el Estado marcando a la Uni-

versldad como Gnico espacio de eLpres16n permitido a la oposi-

ci6n que no fue necesaria r posible antes de 1968. Pero de ab1 

adelante mostr6 .su dis!uncionalldBd porque ya no legiti~aba 

al sistema polltico me~icano. El presidente Dtaz Orda% asum16 

personalmente la responsabilidad de los sucesos de Tlatelolco. 

De acuerdo a Cuevera Niebla: "La rebeld(a estudiantil se con 

virt16 para algunos en testimonio irrevocable del fracaso de las 

instituciones educativas de la Nación. en su función de afirmar 

en las nuevas generaeiones el cuadro de valores del mundo de los 

adultos, lleg6 a postularse la urgencia de una reforoa que re~ 

tituyera a la escuela su original capacidad de integración. El 

~ovimiento modiflc6 radicalmente la atmósfera de esas instituC1R 

nes. transform6 (humant:ó) las relaciones maestro-alumno, desml~ 

tificando la cátedra; desper~6 una conciencia participativa sin 

precedentes en las oasas estudiantiles y un renovado interés por 

(7S) cfr., PONIATO,.SXA, Elena, ta Soche de Tlatelolco, Era, ~éd.co, 1971. 
(79) R'EVuELTAS, José, Mélico 68: Juventud T Revoluctón, Obras Com~letas Tomo 

lS, Ed. Era, México, 1979 1 p. 16l. 
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los problemas nacionales¡ provoc6 espontáneamente cuestionamien-

tos sobre la funci6n social de la universidad misma, lanzb a mi-

les de maestros y alumnos a la militancia politica, etc. Pero 

estas voluntades y energ!as desencadenadas no siempre encontra-

ron un encuadramiento político adecuado para su desarrollo cohe-

rente'' (SO). Interesante taabibn resulta el punto de vista de 

Jaime Castrej6n: 11 A partir del 68, el conflicto estudiantil ca~ 

bia de tesitura; el 68 mostr6 posibilidades de resonancia de la 

sociedad, permitia hacer tanto ruido que los que la utilizaron 

utilizan, se dieron cuenta que tentan una mayor trascendencia 

podrian alcanzar objetos politices más allá de la universi

dad11 (Bl). Tambi~n a partir de ese momento las universidades 

s~s proble:::ias acad~aiicos pasaron a un segundo plano para conve!.. 

tirse en instrumentos de acci6n politica de la sociedad. En 

1969, fue elegido para asumir la presidencia de la República, 

Luis Echeverria, partidario de una linea dura. 

11.2 Descripci6n jurtdica de la institucionalizaci6n vigen

te de la Educaci6n Superior. 

La Educaci6n ~exicana se rige ~or lo dispuesto en el Art. 

3o. de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

y su ley regla~entaria la Ley Federal de Educaci6n. El a~~iculo 

(80) !10RALES, f.., GUEV.~RA~IEBL\ G., et. al.,~. pp. lJ,12 

(Sl) C>.STREJON D!EZ, .!ai:e, ta Educaci6n Suoerior en ~éxico, SEP, México, 
lg76, P· 2g 
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constltuclonal pone especial Anfasis en los contenidos fundament4 

les de la trayectoria eJucatlva del pa{s: libertad, justicia, de-

mocracla, progreso, patrlotlsmo, laicismo, convivencia humana, i~ 

ter~s general de la socledarl, ideales de fraternidad e igualdad 

de derechos a todos los hombres. De manera particular en su fra~ 

ci6n octa~a hace referencia al estatuto de autogobierne del que 

gozan algunas instituciones~ 

"VIII. Las unlversldad'!s 1 las demás instituciones de 
Educacl6n Superior a las que la ley otorga autonomía, 
tendr..ín la filcultad y la responsabilidad de gobernarse 
a st miscias; realizar sus fines de educación, investi
gar y difundir la cultura de acuerdo con los princi
pios de este articulo, respetando la libertad de cáte
dra e investigación y de libre examen y discusión de 
las ideas: determinar~n sus planes y programas: fija
rán los términos de ingresos, promoci6n y permanencia 
de su personal aC.ii.16111 lc.:o y admi.nistrarán su l'atrimo-
n io. (82) 

Por su parce lo Ley federal de Educaci6n -que regula los se.r. 

vicios educativos que imparte el Estado, sus organismos descentr~ 

lizados y los particulares con autorización o con reconocimiento 

de validez oficial de estudios- estipula que la educación es me-

dio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura 

y es proceso permanente ''que contribuye al desarrollo del indivi-

duo y a la transformación de la sociedad, es factor determinante 

para la adquisición de conQclmlentos y para formar al hombre de 

manera que tenga sentido de solidaridad social'' (83). En estad~ 

(82) Constitución de los EstildQ~ Unidos :1exicanos, 11Artículo 3o", Porrüa, Héx! 
co, p. 9. 

(83) Secretada de Educación f'úb llca, Docur.iento sobre la Le Y federal de Educa
ili!l· Mé.t.ico, lQ7~, p. 67, 
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finición podemos obvervar claraQente el papel que el Estado le 

asigna a la educación COQO promotora de la modernización al otar-

garle la función de transfurmadora de la sociedad. Mis especlfi-

camente en el Art. So. de esta Ley, fracc. XIII, indica que la 

educación deberi procurar, entre otras finalidades: "fomentar y 

orientar la actividad científica y tecnológica de manera que res-

penda a las necesidades del desarrollo nacional independiente''. 

Con ello se quiere destacar que el Estado aspira a un proceso de 

Modernización basado en el princip!o de la libre determinación 

que posee un país para 1111.plantar el modelo de desarrollo económi-

co que m§s convenga a sus intereses, 

Más adelant~, ~n el Art. 18 de dicha Ley se describe la org~ 

nizaci6n del ciclo de Enseñanza Superior el cual está compuesto 

"por ta Licenciatur~ y los grados acadimicos de Maestría y Doct:J-

rado", co11templando tambi~n las "opcio11es terminale3 previas ~ ld 

conclu~i611 de !a Ltcenci3tur~". a3i cocJ ''La educaci6n normal 

to•lo~ sus gr~dos 1 ~speclalidades, ?Or filtimo, 13 L~y Fe1lerat d~ 

Educaci6n de~ermina que el :ontenido de la educaci6n se d~flnirá 

en los pta11es y programa;J para los cuale:J se formularán con miras 

a que el educi:!ndo reciba entre otras cosas, los conocimientos te.2, 

ricos y práctlcos de la educdcl6n y "se capa~ite para el trabajo 

socialmente fitiltt. En lo que conciern~ a los derechos de los me-

xicanqs en materia educatiYa se destaca en su Art. 48 el carácter 

democrático e igualitario en relaci6n a su acce~o: 

''los habitantes del pals tienen derecho a las mismas 
oportunidades d~ acceso al sistem~ EJucativo Nacional, 
sin más limitaci6n q•Je satisfacer 11s ~equisitos que 
establezcan laa disposicione? relativas". 
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La Uni••r•iiad Ma~lonal Aut&noma de H6xlc~ {~l•ima rept•S•A 

tante d• la Edue•el6n Superior •n H6~tco), ª'encuentra leatsta~ 

da por la Le7 Or¡lnica de 1945. •rttecddente d~ le Ler de 1933. 

Ourant• •1 ¡obi~rrto d• Awila Camacho 1 ••tendo dn \a recto

rte uniweraitarie Alfortao Caso, a~ e•pi~i6 l• nueva Ley Ora•ntca 

de la QnlYereidad Nacional; teniettdo c~mo princLpal motlYo para 

1u modlficaei6n el conflr~ar a l~ 1natitu~16n en 1u carlcter do 

"Nacional" (f~acc. XXV del art. 71 Constitu1~t01ial). 

En au primer art!eulo define a la U»AM como "una eorpo~a

ci6n pGbllca -oraanlsmo da•centaltzado del Estad~- dotado de pl~ 

na capa~i·ted jur11ica r que tiene por fines i~partir Educdci6n 

Supe~i'r par~ formar profe~i3nlstaa, investtaa~ores, profesore3 

univ~r~itarios 1 t'cntcos Gtiles a la sociedad; crs1nizar y rda

lizar ¡nvestlg~cloaes, p~inclpa\m~nce acerca de las CQndici,n~s 

1 pcobl•m~s nacioud\es 1 este1ader c~n mayor dmpll~ud posible, 

los ben~ficio~ de la cu\tur~". 

La caracter!Jtlca jurldica atributrta a esta institucl6n ~s 

l~ de ser una "inst\tuci6n corporativa" o de "cocporaci6n p6b!iM 

ea~: •nte11dlend~ pQr nllo, a ~oda persQn~ col·•Ctt~a con pdtri~o

nlo prupio, dlstinta d~ lJ p~r•ona 1 del pdtrino1~io d~l ~stado, 

por lo taut~t la univer31ia•I e~ una insticuci6n que e~tl dif•res 

cladA Jurtdicament~ de ta pe~sQna estat~l 1 tiene la naturaleza 

de oraanltmo descentraliz~do. 

La U~AM anze de en~era lib~rt•d para administrar ~u pa~ri=~ 

nlo, lo que tmp!ica las funclonns de plan~act6n. ejecuci6n, in

~ersL6n y aesto de los bienes que confi¡ur~n el patrimon!o unl

'~rsitario, 'ºr 12 que su descentrall~~ei6n confiaur• un8 autoat 
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•in1straci6n que se caracteriza por su c:omp!eta autonomta admi-

nistrati•a (84), 

'Poc otra parte, organi:aeional:11eute, de acuerd•> con la le-

¡isl~ct6n Tigente 1 lss lnstituciones de Educación Superior se 

disttnguen en Públlc~s J PriYadas, pero en cada grupo se subdit~ 

den según car~cter!3ticas de orden jur!dico. Ast t~nemos: 

1) Universidades Pública:J Aut6nomas.- Creadus por disposi

clones legislatiTas del Congr~so de la Unión o de "..os Congreso9 

d1.t l'Js Estados. La l!gislaci6n quo. las conc:lbe disi)one su auto

nomla. Se trata de organlsoos descentrd.lt.z.ados del Estado, con 

pcr~onalld~d jurtdica pro~ia con capacidad pnra designar ~u~ peo 

pias autociiades, d~fi~ir sua planes J otras l~stancias mfis. 

Apart.e, sus funciones están de-:.1.11itadas en la fracci6n octav!S del 

'rttculo Tercero Const.ituciJn~l fa mencionado. 

2) Uni~~rsidades Públicas Estatale3.- Concebidas por los 

Congreso!! de los Eat.ados, dlchas universid1.1de:J son or¡pnismos Pi 

blicos con per~onatidad jurídlc~ propia; pueden ser descentrdli-

za~a~ del EstaJo, sin embarg~ nu disfrutan de au~onoml!; re~pec-

to de la designaci6n d•! sus autorldades interviene en alguno. fo!_ 

ma et Est.ad~. ~o Qbstante, tales actividade:J pueden deteroinar, 

en tfrminus gene:ales su~ activiiades de caricter acad~mico. 

3) Instituciones dependien~es del Estado.- Son instituclo-

(84) cfr. GONZALV. OROPEZ4., M., El Résimen Patrimonial ie la Unlv'!n1idad Na.
cional Au~6no1;a d~ Héxico, UNA."\, México, 1971, pp. 133-146. 
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nes creadas por el Estado y :JUS autoridades según el caso: son 

designadas por el pode~ Ejecutivo federal o por el poder ejecu

tivo 1lel Estado c.o:respondiente. En el caso del gobierno fede

ral sus instituciones depe;1den directamente de la Secretaria de 

Educaci6n Pnblic.a, pero ta~bLEn pueden crearse por otr~s Secret~ 

rias de Estado. El Art. 27 de la Ley Fed~rdl de Educaci6n esta

blece que dichas instituciones "expedir&n certlficados, diplomas 

y titulas que tendr&n la validez corce9pondi~nte a loa estudios 

realizados". 

4) In3tituciones Privadas Libres.- Son organlsmos privados 

con rec.onocimlentos d~ valtdez oficial de estudios mediante acue~ 

do expreso del Poder Ej!cutivo Federa\ y del Reglamento para la 

Revalidaci6n de Grados '/ Título:J otorgados por Escuelas Libres 

Universitarias, del 26 de jJnio de 1940. 

5) Instituciones Privadas.- Reconqcldas por la Secretarla 

de Educaci6n PGblica, por los Gobiernos de l~s Esta~o~ o por Or

ganismos Descentralizados del Estado; segfin lo est~blecid~ p~r 

el Art. 3o. Constitucional, los estudios reallzad~s ~n pla~teles 

partlculares requieren, por parte del Estado, autorizaci6n o r~

c~n~clmiento de validez oficia\ d4 estudios. El reconocimiento 

de ~sto~, pued~ o:o~g~rse por la SEP, por el Cobi~rno del Estado 

correspondleqte (A:t, 35 de ta ~ey Federal de Educaci6n) 1 por 

los o:g,nismos d~scentralizados de! Esta10 1 slemp:e ¡ cu~ndo co

mo ~stablece al Art.11 ie la c1?nCiQnada Ley, sus leye~ les otqr

gu4 e~ta capacida•\, Ta\ reconocimi~nto es el que p~r~lte consi

derar como parte del Sis~e~a ~du·:a:ivo Na:l~nal los eJtudios su-
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periores realizados en instituciones particulares. 

En las universidades e instituciones de Educación Superior 

funcionan tipos de orRanización, tanto por lo que se refiere a 

los cuerpos de gobierno como por la forma de participaci6n de pro 

fesores y alumnos en la integraci6n de dichos cuerpos a nivel in~ 

titucional. Las universidades se integran por lo general con es

cuelas y facultades, aunque en algunas existe la or&anizaci6n de

partamental. 

Las universidades e institutos de Educaci6n Superior están 

agrupadas en la Asociaci6n Nacional de Universidades e Institutos 

de Enseñanza Superior (ASUIES), orKanismo creado por tales insti

tuciones en 1950. Sus objetivos generales son dos: En primer l~ 

gar, contribuir a la forrnaci6n y vigencia de las norQas que perm~ 

tan el cumplimiento de las funciones básicas de las instituciones 

de Educaci6n Superior. En seRundo thrmino 1 y estrecha:nente vine~ 

lado con las necesidades de modernizaci6n del país, alcanzar un 

mayor grado de eficiencia social mediante el eslabonamiento de 

las instituciones a las necesidades actuales de desarrollo nacio

nal y a las exigencias de los sectores mayoritarios de la naci6n. 

En cuanto a los objetivos de la Educaci6n Superior y los re

tos de la modernizaci6n, las Leyes Org&nicas de las Universidades 

señalan sin excepci6n que las finalidades o funciones sustantivas 

de estas instituciones son: impartir Educaci6n Superior¡ reali

zar in ... estigación y difundir la cultura. Estas funciones se CO.!!, 

cretan en las tres esferas de influencia de la uni ... ersidad, que 

son: 
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1) La Docencia¡. que dd per:ianencia y continuidad a los cent~ 

nidos de las ciencias y de las artes de la profesionalidad, a tr~ 

v~s del dLálogo y prActica per1:1anente entre el profesor y el apre~ 

diz, quienes parten de la comunidad y regresan a ella. 

2) La Investigaci6n; en la cual se fundamenta el avance 

cient(ftco r tecnol6gico de toda profesión ampliando y profundi

zando en su campo de estudio para la soluci6n de nuevas problemá

ticas y el acrecentamiento tanto del conocimiento, como del proc~ 

mismo de enseñanza; as{ como de las necesidades de la sociedad 

de la cual se alimenta al tie1:1po que le sirve. 

3) La Cultura; que la universidad conserva, acrecienta y di

funde por 1:1edio de la ensei\anza, estudio, investigación, ejecu

ci6n r divulgación, retomándola de su lugar de origen y partici

pándola a toda la sociedad. 

Por supuesto, su cu:iplimiento corresponde a las caracter!st!. 

cas y condiciones específicas de cada institución¡ sin embargo, 

la definici6n propone la orientaci6n que debe impulsar a cada una 

de estas acciones, y el sentido soc;ial de participaci6n en la 

soluci6n de los problemas nacionales. Ranael Guerra señala que 

en esas disposiciones legales se utilizan diversas f6rwulas que, 

las que tiene que ver son las tareas de la aodernizac16n, se pue

den agrupar as(: 

1.- !=partir la educacl6n con conciencia de responsabilidad 

social. 

2.- Formar profesores ~ investigadores en las disciplinas 

cient(ficas y culturale' más directa~ente relacionadas 
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con el desarrollo socioecon6mico 1 regional y nacional. 

3.- Formar recursos humanos para beneficio directo de la po

blaci6n del pais y para su desarrollo econ6mico indepen

diente con iusticia social y en la libertad. 

4.- Contribuir a travhs de la educaci6n a la independencia 

social, econ6mica, cientifica, t~cnica y cultural. 

5.- Fomentar y realizar investigaci6n cientifica dando pref~ 

rencia a las que tienden a resolver los problemas esta-

tales y.nacionales. 

6.- Propiciar la aplicaci6n de los conocimientos cientificos 

en la soluci6n de los proble=as estatales y nacionales 

para superar las condiciones de vida del pueblo. 

7.- Constituir a la universidad en agente de cambio, coadyu

vando al desarrollo cultural, econ6mico y social del es

tado y de la naci6n (85). 

Cabe destacar que estos principios juridicos no han sido po

sibles instrumentarlos totalmente de codo que las acciones de las 

universidades no se han identificado del todo dentro del marco de 

necesidades de la modernizaci6n y del inter~s nacional antes ex-

puesto. En la reuni6n de la ASUlES de 1970 se destac6 que las 

instituciones de Educaci6n Superior ~deben asucir con lucidez la 

responsabilidad de convertirse en focos de estimules del desarro

llo inte¡ral del pais y, en este sentido, no sólo proporcionar 

(85) RA.~Gf.L GUERRA, A., 2.1!:....f.ll., pp. 42-43. 
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en la cantidad y calidad requerida, los cuadros técnicos y cient! 

ficos que la realidad deaanda; sino tacbién, y fundamentalmente 

formar hombres para el desarrollo, dotados de aquellas condicio-

nes personales que les permitan, en la madurez de su conciencia y 

su acci6n, orientar la aarcha del pais hacia su desenvolvimiento 

acelerado, integral, equilibrado y con sentido humanista, en el 

significado más amplio del t~rmino'' (86). Asimismo, en la reunión 

de la A~UIES de 1982 se analizó el Plan Sacional de Educaci6n Su-

perior que, entre otras cosas, sefialaba que ''la escasez de perso-

nal cient{f ico en al~unos campos obligará a las instituciones de 

Educaci6n Superior y de Investi~aci6n Ci~ntif ica y Tecnol6~ica a 

estrechar sus vínculos y reforzarse mutuaaente; para ello será ia 

prescindible que se consoliden e incrementen las instancias de 

coordinaci6n, no sólo entre las instituciones sino con el sector 

productivo nacional" (S7). 

La delineaci6n de estos y otros objetivos que se trazaron en 

dicho plan mostraron la preocuµaci6n de la ASUIES por identificar 

las tareas de la Educación Superior con la soluci6n de los problA 

mas nacionales. 

En los últimos años, como en se~enios anteriores se han tra-

tado de instrumentar proxramaciones en el sector educativo: que a 

través de la renovaci6n, innovación o reforma, trataron de dar un 

cauce más efectivo a la enseñanza para solucionar los problemas 

(86) ~ •• p. ¿4 
(87) ASUIES, Plan Nacional de Educaci6n Suoerior, 1Q81-19gl, México, 1981, p.13. 
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sociales y econ6micos que se viven de forga coyuntural o permanen 

te en cada época de nuestra historia reciente; pero parad6jicage~ 

te también esas problem.6.ticas sociales y econ6micas han ido limi

tando la acci6n eficaz de la educaci6n para la soluci6n de dichos 

probleQ&s e incluso la educaci6n se convierte en un problema más 

a resolver. Asi, el futuro de México y de su modernizaci6n en 

torno a su realidad y ante el panorama internacional es incierto. 

A continuaci6n tratare~os de delinear la evoluci6n del Sist~ 

ma de Educaci6n Superior durante estos tres últiinos sexenios, pr.Q. 

curando destacar los factores que han influido en su expansión, 

asi como, los obstAculos .condicionantes que para su cabal desa

rrollo se han presentado a través de la economía, la politica y 

de la sociedad mexicana • 

. - II.3 La E.duca.c.iPn SuiJerior en el proyecto de-HOderni:iación 

riRcional durBnté"la administraci6n de Luis Echev~rrta. 

II.3.1 Antecedentes. 

Con frecuenc.ia se ha hablado de una crisis de la Educaci6n 

Superior en México, a veces exclusivamente referida a las crisis 

académicas ~or las que han atravesado las universidades. Pero t.2,. 

da problématica educativa, co~o vimos en el an!lisis anterior, se 

encuentra relacionada inticamente con crisis sociales, políticas 

o econ6micas, ya que el suprasistema nacional del que forma parte 

cooo un factor impres~indible la educaci6n, requiere para su des~ 

rrollo de un proceso diná~ico, donde todos sus eleoentos reciban 
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influencias reciprocas. As! tenemos que, la acci6n educativa de 

éste Y otros re~imenes se ubican dentro de un proyecto político. 

El sexenio 1970 - 1976 se inició dentro de un contexto de 

tensi6n social, y en el marco del llaQado ''Desarrollo Estabiliza-

dor", suscitados por los problemas econ6micos y descontento que 

se dieron a finales de la administraci6n anterior. El sistema p~ 

litico se encontraba muy deteriorado debido a las consecuencias 

del movimiento estudiantil de 1968, que dej6 honda huella de des

confianza hacia el Estado, (malestar y oposici6n de la comunidad 

universitaria) y Que transformar{a posteriormente las concepcio-

nes de la relaci6n Estado - Universidad. 

los efectos de la crisis del Estado mexicano producto de 

la represt6n contra este movimiento, se sumaron los efectos de la 

crisis econ6Qica. El estancaQiento de la agricultura, la infla-

ci6n, la expansi6n de la deuda pública externa, la paralizaci6n 

de la planta industrial, la pobreza y mar8inaci6n de 8randes gru

pos de poblici6n fueron indicadores que ilustraban dicha crisis. 

Para Pablo Latapi: 1'Pol!tica~ente, el Estado per~!a a~oyo, co~o 

lo demostraron los frecuentes conflictos con varios ~reoios pro

fesionales, grupos burocráticos y sectores estudiantiles ••• Así 

se roQpia el necesario equilibrio entre apoyos ocorhados. deman-

das planteadas y beneficios disponibles''. (88) 

(SS) UTAPI, Pablo, Análisis de un sexenio de Educaci6n en ?fédco, 1970-1976, 
Nueva Imagen, !-fexico, 1980, p. 50. 
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Por un lado, el gobierno cobr6 conciencia de que era necesa-

rio instrumentar una reforma a fin de legitimar al Estado mexicA 

no frente a la sociedad civil; por el otro lado, se planteaba e~ 

mo urgente una necesaria reestructuración del proyecto moderniZA 

dor. 

A este respecto el presidente Echeverria hizo mención en su 

discurso de toma de posesión: 

''Si para cumplir los mandatos de la Constitución es 
preciso modificar la estrategia de nuestro desarrollo, 

procederemos resueltamente". (89) 

Le reforma educativa, no se hizo esperar, al igual que las 

reformas económicas y politicas. El movimiento estudiantil de 

68, como ya mencionamos, fue un factor coyuntural muy alecciona-

dor para esta administración, ya que la protesta estudiantil ex-

pres6 la ur~ente necesidad de reformar integralmente las estruc-

turas del Sistema de Educación Superior, promoviendo, en general, 

una nueva estructura de modernización del pais acorde con los r~ 

querimientos de una sociedad con exigencias apremiantes y en pl~ 

no apogeo despu~s del 11 Qilegro mexicano 11
, as! como una reestruc-

turaci6n de los sisteQaS educativos ante una comunidad estudian-

til contestaria que requeria tomar parte activa en los procesos 

sociales y en el desarrollo que a nivel internacional presentaba 

la ciencia y la tecnología • 

.(89) Citado en~ .. p. 51. 
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It.3.2 Marco Conceptual de la Modernizaci6n en la admlnls

' i:.raciÓn' de i.u19 Ec.heverria• 

El modelo para el desarrollo nacional que Ec.heverrta trat6 

de imprimir en su administrac.i6n quiso responder a las inquietu-

des ciudadanas que se habtan expresado a finales del sexenio de 

Dia:. Orda:.. 

Su polttica expresaba el deseo de romper con las lineas de 

acci6n marcadas por el régimen anterior. De esta forma, en lo 

politice procur6 ampliar la participaci6n que permitiera a cier-

tos grupos de presi6n tener influencia en el sistema, mediante 

la llamada ''apertura democrática''; se increment6 el n6mero de 

partidos pollticos y se reestructur6 internamente el partido ofi 

cial. En su caapaña electoral, Echeverrta parec16 darse cuenta 

~ue la crisis económica y estudiantil eran muy profundas. El 

llamado ''milagro econ6mico'' - caracterizado por el loRro de ta-

sas de crecimiento de más del 6~ habla conducido al desarrollo 

industrial, pero también dej6 a millones de mexicanos en una pr~ 

caria situación económica. Cuando ocup6 la presidencia trató de 

recuperar la legitl=idad del sLstema politlco mexicano. As{, e~ 

mentaba Porf trLo Hu6oz Ledo: ''El ~ovl~lento de 1968 habla recl~ 

mado una instancia formal de diálogo y Echeverria la llev6 a sus 

úlcimas conseeuencias ••• la apertura, •• fij6 una base de apoyo 

para reorientar el i:iodelo de desarrollo" (90). 

(90) Citado en ~·, p. 60. 
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Casi de inmediato Echeverría liber6 a los presos políticos 

de 1968 1 y alent6 a los medios de comunicaci6n para que cuestionA 

ran al sistema y anunci6 una política de ''apertura democrAtica''. 

El mismo Echeverría se deshizo de los desgastados lemas revoluci~ 

narios del pasado, cambiándolos por una retórica moderna, que se 

aproximaba a la utilizada por la oposición de izquierda. 

En su discurso del l. de diciembre de 1970 defini6 con clar~ 

dad el tipo de modernización que deseaba para ~~xico, donde puso 

énfasis en la expansi6n del gasto público. 

''México no acepta que sus medios de producci6n sean ma
nejados exclusivamente por organismos públicos; pero 
ha superado también las teorías que dejaban por entero, 
a las fuerzas privadas la prococi6n de la economía ••. 
la expansi6n de~ogrAf ica y la acumulación de carencias 
exigen aumentos constantes en el gasto público y mayor 
agilidad en el régimen impositivo, Sanearemos los me
canismos recaudatorios para que sean má.s id6neos y es
temos en aptitud de ampliar la inversi6n gubernamental 
y la infraestructura bá.sica". (91) 

Fue así como en ese sexenio aument6 de manera considerable 

la intervenci6n del Estado en la economía, adquiriendo muchas em-

presas y creando varios organismos coordinadores y fideicomisos. 

Dicha expansi6n del aparato estatal, que aspiraba a acelerar la 

modernizac16n del pa{s, puede ilustarse con los siguientes indic~ 

dores econ6micos: mientras 19i0 el gobierno tomaba 13.2 centa-

vos de cada peso ahorrando los bancos privados para financiar-

(91) Citado en "Los extremos Sexenales11
1 Nexos ,.año V, Vol..5,. No." 69". México, 

diciecbre de 19S2, pp. 9-10. 
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se. al flnal de este sexenlo, en 1915. tom~ 52.~ centJvo~, CUA 

tro veces más. La inversi6n p6bltca super6 a la prtva~J. En 

1970 la invecs16n públlca significó el 37.5~ del total inverti

do ta privada el 62%; mientras que en 1975 la 1nversl6n pGbl! 

C<i aseendló al 49,4't (92). 

Las justif icaetones teóricas de la expansi6n del gagco 

p~blico, eran las de lograr una "justa distrlbucl6n d~ Ld rlqu~ 

:a". un "desarrollo compartido". una ''incorporaci6n de lo~ sec

tores m~rglnados al progreso'' y, en Keneral, una madcrnliaci6n 

caracterizada por el "progreso econ6mlco con justLciJ social''. 

Los re,ultados de la expansi6n del Estado en la econom1a 

se manifestaron ta~bién en los siguientes á~bltos: ~e dupllc6 

la capacidad instalada de la industrla s1derúrgic.a b.istca; se 

construyeron tres veces más vlviendas d~ las que se construlan 

en 1970¡ el gobierno destin6 cuatro veces =ls dinero a la educ& 

ci.ón que lo que de$tinaba en 1970; en 1975 ta banca of lcial 

oeorg6 ~r~ditos al campo por 21 mil 500 mlllones de peso~. cua

t~o veces más que en 1970, y otros m~s. {9J) 

En el t.erreno ¡.ol!tico. para asegurar la lea1.tt1•i y prep•r,!!_ 

ci6n det Ejérclto ~exlcano, Echeverrla ordenb l~ cunstrucci6n 

de las nuevas inst~laclones del Colegio Militar. 

Por su pat'te, el c.onflicto urdversi-tarlo, est.Jba le1os 

de resolvet'se. El 10 de junio de 1971, cerca de 8,000 cstudiaA 

(92) cfr., PAZOS, Luis, Dt?valutlcián en 1'1é:dco, Diana. Médc:o, l9'."12. P• t..6 

(93) ibideo., pp. 47-ñ;i 
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tes se reunieron para la primera ~anif estaci6n de protesta des

pués de la de Tlatelolco. El objetivo aparente era apoyar una 

huelga estudiantil en Monterrey, pero los líderes de 1968 re

cientecente liberados, esperaban poner a prueba la ''apertura d~ 

mocrática de Echeverría. Empero, mientras se organizaban los 

manifestantes, fueron atacados por un grupo para~ilitar conoci

do con el nombre de los ''halcones''. 

Echeverría, conden6 la represión y hábilmente convenci6 a 

la opini6n p6blica de que políticos de ''derecha'' ea~aban tratan 

do de socavar la ''a?ertura decocrática''. Tras presidir una ma-

nif estaci6n de apoyo el Z6calo, destituy6 al regente de la 

capital y al jefe de la policía, responsabilizándolos implici

ta~ente de la agresi6n. 

Luego de utilizar la crisis para consolidar su poder poli 

tico, Echeverria intent6 rejuvenecer al sistema, introduciendo 

en el gobierno a jóvenes tecn6cratas, alentando la formación de 

sindicatos independientes y propiciando movilizaciones campesi

nas. En cuestión de Qeses, Echeverría había colocado en la ad

Qinistraci6n pública a una generación completacente nueva. Más 

aún, los intelectuales progresistas estaban particularmente coa 

placidos con la política exterior en favor del Tercer Mundo que 

practicaba Echeverría. 

Pero no lo6r6 el consenso entre los empresarios, quienes 

consideraban que Echeverría era ene~igo de la iniciativa priva

da y un decidido promotor de una Qayor expansión del Estado en 

la econocía. Por consiguiente, durante todo el sexenio, hubo 
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hubo crecientes fu¡a' de capttale': y el ¡obierno mexicano acu

dl6 cada ve% m&s a los cr~ditos externos a fin de naeer frente 

a los déficits del sector público. En tal entorno politico y 

econ6mico se presentaba tambi~n la expansión del sector educati

vo, especialmente en su ciclo de Enseñanza Superior. 

II.J.3 Filosofía, pol!t1cas y estrategias de la Educa

ci6n Superior y la Modernt~aci6n. 

La Educaci6n Superior comenz6 a sufrir grandes transfor

maciones princtpal=ente por la iniciativa de algunas Universid~ 

des para incorporarse a la lla~ada "reforma educativa" que te

nla como sustentot el destacar la importancia del proceso pees~ 

nal y del proceso social dentro del fen6Qeno educativo y su re

percusi.6n externa. 

De acuerdo a esta reforma, la educ:.ac:.i6n coca.o proceso per.. 

sonal, debía responder a la etapa de cambio oor la que atraves~ 

ba el pa{s y al momento de desarrollo c.ientifieo y tecnol6glco 

mundial. Procuraba ya no bu,car la adaptación stno hacer parti 

cipe~ a todos los individuos del desarrollo de una conciencia 

crlt1c:a busc.ar el cambio, logrando la eficiencia del sistema 

educativo a fin de evicar un orden estáttco, que retrasara al 

pa{s en su modernización cientltica y técnica. 

En el plano de los valores, el sistema educativo deb{a 

acentuar más a todos aquellos que ten!an que ver e.en la asp1ra

ci6n de la apertura democrática como: el diálogo, como la expr~ 

slón de la conclenc.ia crlti.ca; el plutalls:no, como La relaei6n 
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de diversas ideologías, la solidaridad social y la participact6n. 

La educación como proceso social, era percibida como fac

tor de cambio social; el Gobierno se mostraba confiado en que 

el impulso a la educaci6n disminuiría las desigualdades econ6mi 

cas y sociales, sirviendo de agente de movilidad social. Su 

principal prop6sito fue tratar de modificar el modelo de desa

rrollo del país, y procurar hacer del factor educativo, un ele

mento igualitario, abierto, distributivo, homogeneizador y par

ticipativo. 

Durante el se~enio de Echeverria un organismo que strvi6 

de suia orientadora en las acciones a emprender por cada insti

tuct6n de Educación Superior fue la ANUIES. quien acorde a las 

metas propuestas por el Estado y al modelo de desarrollo que se 

plante6, pugnó por modernizar la vida acadkmica y establecer 

vínculos de comunicaci6n entre todas las instituciones, buscan

do configurar un modelo de Educac16n Superior acorde con los r~ 

querimientos del modelo de desarrollo nacional. Se organizaron 

varias reuniones a lo largo del sexenio hasta concretar, a ni

vel de planeación, un modelo educativo a finales de &ste. El 

Estado habia proporcionado libertad de implantar la nreforma 

educativa 11 a las instituciones de Educaci6n Superior seg6n sus 

intereses; asi que la organi%aci6n de universidades tue vital 

para este fin, com4 vereoos más adelante. 

La politica en materia de edu~aci6n se desarroll6 en tor

no a dos premisas ~oncretas: una la conformó el prop6sito del 

gQbierno de Echeve~ria con los sect~res académicos de respetar 
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en lo posible La autonomia universitaria y as{, reconquistar el 

consenso perdido en el sexenio ant~rtor; la otra, fue la volun

tad de modernl:ar la economía y la polttica del país. La prim~ 

ra premisa nos permite explicar la tolerancia del gobierno ha

cia iniciativas de reordenamlento .luridlco de ciertas universi-

dades, la injerencia de partidos polittcos ellas. el incre-

mento del f Lnancia~iento dedicado a la Educaci6n Superior sien

do que el presupuesto pura las universidades habla sido congela 

do desde 1967. Un punto adicional es que la política echeve

rrtsta se caractert:6 por no tratar de modificar, de manera su~ 

tancial, la tendencia de expansión demográfica del Sistema de 

Ensefianza Sugerior, conservando una oferta elAstlca para benefi 

clo primordialmente de los sectores medios urbanos. La otra 

premisa nos puede ayudar a ca=prender el fondo en que se ubica

ron algunas medidas como la creaci6n del CO~ACYT, el Colegio de 

Bachilleres y le Universidad Aut6noma Metropolitana¡ el amplio 

respaldo otor¡ado fundamentalmente al Colegio de México, la ~ 

creaci6n del C!DE 1 de UPIICSA y de toda una gama de institucio

nes tkenlcas, asrlcolas e industriales consagradas a formar pr2 

fesionales de nivel media. 

La modernizaci6n educativa impulsada por Echeverrla par

ti6 de una critica al Slstema Educativo Nacional, a su lncapac~ 

dad pa~a capacitar cuadros thcnLcos eficlentes que apoyaran la 

modern1zne16n nacional. Co=o puntunllzaba Guevara Niebla: 11 En 

una e~onomla dominada por los monopolios, la ~odernizaci6n ado~ 

ta necesaria~ente un slgno tecnocr!tlco. Por sus propias cara~ 

terlstlcas estructurales, el Sistema Educatlvo na podia produ-
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cir el nuevo tipo de cuadro o funcionario tecnocritico de la 

empresa privada o del Estado''. (9G) 

Y es que hasta entonces, la Educaci6n Superior habia evol~ 

clonado sobre el modelo clásico de la universidad humanística 

liberal, de tal suerte que de canera contradictoria la univers.1 

dad que ejercía su aeci6n directa en una sociedad en constante 

crecimiento y de cuyo seno habían surgido avances en la ciencia 

y la tecnología, operaba con sistemas y estructurales inadecua-

dos para las necesidades de la ~poca, De ahí, que como haya o~ 

servado Castrej6n Diez: "es por ello Que la universidad conte3 

poránea -que conserva consejos universitarios, rectores, que 

otorga títulos y muchos otros símbolos que han perdido vigencia 

en el contexto social- se ha vuelto inoperante ••• la estructu-

ra medieval y cubre lo que ya no es una uni\'ersidad gret:1ial, s.!. 

la gran industria del conocimiento". (95) Por ello, Echeve-

rria aspiraba a reestructurar la universidad y en cierto e1odo a 

vincularla estrechaoente con los problemas y necesidades de la 

modernizaci6n. En consecuencia se requerí.a una refor:ia que ro_!! 

piera con las estructuras tradicionales de producci6n y de 

transmisi6n de los conoci~ientos a fin de constituir a las uni-

versidades como instrumentos eficientes para el desarrollo ma-

terial y cultural de Xéxico en concordancia con las necesidades 

de modernizaci6n. 

(94) MORALES E., GUEVAR.~ 'tnE!ILA G. et. al., ~p. 15 

(95) CASTRE.JOS DIEZ, J,. La Educación Superior ••• , p. 11 
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El desarrollo lndustrlJl e1:1pezaba a necesitar- ajustes, ya 

que era evidente la faltd de recursos humanos capacitados pura 

integrarse a la modernización que tmponla el ritoo de crecimLe~ 

to industrial y el problemd que representaba el d~ficit comer

ci.11, agravado por la l:nportacU1n de alloentos, de ciencia y Je 

tecnalogla que aumentara nuestra dependencia con el exterior. 

Sin embargo, el proyecto echeverrlst.i entr6 contradlc-

clones entre sectores conserv3dores y reformistas del Sistema 

Educativo y con ta necesiddd que se planteaba el Estado mexica

no de reinstaurar su consenso polltlco entre la comunidad uni

versitaria. Es asl que Guevara Niebla indica que: ''La moderni

zacl6n de tas instituciones universitarias tradicionales ence

rraba un conjunto abultado de problemas cuya resolución no po

d la darse sin que se generaran, principalmente del sector maKi~ 

terial, sLtuaciones de tensl6n entre fuerzas codernizadoras y 

fuerzas conservadoras''. (96) 

Ln polltica de Echeverrla decidi6 guiar sus esfuerzos a 

través de cuatro enfoques hacia la proble.n.S.tica educativa surg.!_ 

da en el pals y tratar de atender las necesidades y ~reocuvdci2 

ncs de todos los sectores Lnvolucrados en el proceso educativo. 

Asl, como dia3nostlcaba PJblo Ldtap(: el vap~l que deb~r(a de

sempeñar la educación se? concebiría cooo bien en sl misco; 

imprimirla un-1 refor::ia sust.Jncial a lo::; contenidos y c~todos 

(tJ6) ~R.\LES. E., CUE'l:\RA SIEBU, C., et. al.,~·· p. 15 
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educativos, haciendo ~nfasis en su relaci6n con la producci6n, 

según la unidad nacional contribuyendo al desarrollo ec:on6mico 

del país y dirigida a amplios sectores de la población. Por lo 

tanto, la educaci6n se concibi6 dentro de estos enfoques: 

1) Como medio de legitimaci6n ideológica del sistema político 

mexicano y del propio gobierno, siendo nacional y enfati

zando los valores de la ''apertura democrática". 

2) Como factor importante de movilidad social, ofreciendo 

oportunidades de acceso a todos por igual, 

3) Como dádiva política de apoyo principalmente a las clases 

suburbanas y rurales, utilizándola como elemento de nego

ciaci6n. 

4) Como bien en si misma, es decir, como beneficio social que 

enriquece la cultura de la poblaci6n, asegurando la unidad 

nacional y contribuyendo al desarrollo económico del país. 

(97) 

Con estos prop6sitos de cambio, fue coao se inici6 la po

lítica educativa del sexenio de Luis Echeverría, A continua

ción veremos como trataron de instrumentarse estas aspiracio-

nes, 

II.3.3.1 Legislación de la Educación Superior. 

Los principios básicos del Sistema Educativo y en particu-

(97) L\TAPI, P., ~.,pp. 60 - 61 
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lar de tus reformas que fueron instrumentadas en aquel sexenio 

se fundaron ta Ley federal de Educaci6n de 1973. la cual 

reempla~6 a la Ley Org~nica de Educaci6n Pública de 1941. 

La nueva Ley present6 una concepci6n unitaria del Sistema 

Educatlvo Naclondl; definla a la Educación como medio fundamen

tal para adqulrlr, transmitir y acrecentar la cultura, como pr~ 

ceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a 

la transformacL6n de la sociedad, como factor determinante para 

la adqulslcl6n de conocimientos y para formar el sentido de so

lidart.dad .soclal (art. 2)¡ co::iprendia funciones escolares y ex

traescolares a todos los niveles (art. 15); indicaba que el si~ 

tema educativo debla permitir, en cualquier tiempo la incorpor~ 

ci6n a la vida econ6micamente activa y responsable de los edu

candos (art. 20); dct diálogo entre estudiantes, profesores, P!t 

drcs de familia e instituciones p6blicas y privadas. (art. 44). 

Dcbta ln9Lstirsc en la observaci6n, el análisis, la reflexión 

crltica, el trabajo social 6til 

sl mLsmo (art. 44). Los planes 

la capacidad de aprender por 

programas debian responder a 

objetivos espcctficos de aprendizaje y se establecerían procedi 

mientos para evaluar si los educandos lograban dichos objetivos 

(ort. 4~ y 47). 

En consccuencla 1 todo conocimiento podria ser acreditado y, 

para ello, se requerirla de un sistema id6neo de evaluación. 

Esta Ley fue el resultado del intento para instrumentar la 

1'Rcforma Educativa'', fruto a su vez del contexto histórico - pg 

Lítico que definL6 la política educativa del sexenio, la cual 

se tradujo en ta re[or~a ya mencionada. De la palabra ''refor-
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ma" se desprendieron todas las acciones a lo lar~o del sexenio. 

La creaci6n de nuevos institutos, renovaci6n de libros de tex

to, y la expansi6n del Sistema Escolar. 

La reforma fue un proceso per~aner.te anunciado desde la 

campafia de Echeverria que "buscaba dinaQizar la educaci6n naci2 

nal y proyectarla sobre las necesarias transformaciones de la 

sociedad mexicana''. (98) Aunque las metas, los objetivos y los 

programas de la reforma nunca fueron definidos como· tales; sus 

características primordiales fueron estas: 

-fundada en la participaci6n, el diálogo el consenso¡ 

-organizada de Clanera integral abarcando todos los niveles 

formas de educación (a nivel superior se dej6 toda la respons~ 

bilidad de su planeaci6n e instrumentaci6n a cada instituci6n 

se¡ún sus necesidades}; 

-guiada por principios acordes a la ''apertura democrática", po

pularizaci6n de la educación y flexibilidad tanto para adaptaL 

la a los requerimientos sociales como para facilitar la movil1 

dad horizontal y vertical de los educandos; y 

-activada por los papeles dinámicos del maestro y el alumno en 

el proceso de aprendizaje. 

Se le otorg6 a la educación una responsabilidad mayor de cara 

a la sociedad, convirtiéndola en transformadora de la economia, 

las artes y la cultura, a trav~s de la modernización de las 

(96) ibideo., p. 66 



mentalidades y como estabilizadora social para lograr un orden 

m&s justo mediante la igualdad de oportunidades, principalmen-

te, 

Asl lo afirmó Luis Echeverria en su l informe de Gobierno: 

11 Nada que propicia m!s la igualdad de oportunidades 
que la ampliaci6n del sistema educativo... La refor
ma educativa se inicia en las conciencias .•• Tratamos 
de alentar la participaci6n y la voluntad de cambio e~ 
tre los maestros, los padres de familia, los j6venes y 
la sociedad entera para emprender, sobre bases firmes, 
la renovaci6n permanente de estructuras, m~todos y si1 
temas 11 (99) • 

El esquema de acci6n propuesto por et gobierno echeverris

ta respecto de las instituciones de Educaci6n Superior puede 

concretarse en los siguientes puntos: 

a) Conferla la jefatura polltica, materia de Educación Su-

perior, a la Dirección General de Coordinación Educativa 

de la SEP, quien tendrla acceso directo al presidente y c~ 

tiacidad de negociaci6n entre las instituciones para canee-

der subsidios. 

b) Fortalecerla a la A~UIES: activando los servicios de las 

instituciones de Educación Superior, vinculando su acción 

con la SEP y dejarla en sus manos la canalización de la 

''reforma universitaria'' deseable, sejdn las expectativas 

de las universidades, 

c) Harta público el esplritu de reconciliación del gobierno 

respecto a las instituciones de Educaci6n Superior, mani-

(l)9) Citado en 1 i.bidem,, p. 67 
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festándolo a través de beneficios financieros, trataQien

to politico preferente, diálogos con estudiantes, visitas 

del presidente a las instituciones, etc. 

d) Incrementarla fuentes de subsidio generales. 

e) Dejaria la "reforma educativa'' de las universidades en las 

manos de ~stas. 

f) Fomentaria nuevas opciones de organizaci6n universitaria 

que, a la vez, que restaran peso a la influencia de la 

UNAM; aliviarian la de~anda constituirian codelos i~it~ 

bles por otras instituciones. 

Estos ~untos resumieron la politica de Echeverria en torno 

a la Educaci6n Superior. (100) 

11.3.4 Desarrollo contextual de la Educaci6n Superior. 

A continuaci6n describiremos como trataron de llevarse a 

cabo las metas y politicas educativas del Sistema de Educaci6n 

Superior, para avanzar en el proyecto de modernizaci6n de Eche

verria. 

Al parecer, una de las circunstancias más relevantes que 

i=puls6 la estrategia modernizadora fue la creaci6n de nuevas 

instituciones. 

En la rectoria de Pablo González Casanova se inici6 una r~ 

for~a progresiva de la U~AX que incluy6 la creaci6n de nuevas 

instituciones educativas, coco fue la Universidad Abierta. SuL 

(100) ili·' lli:!E·' pp. 155 - 159 
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¡16 como un slstema alternativo de solución ante el crecimien-

to de la demanda educativa y las dificultades financieras por 

las que atrave saba el Estado y con el prop6sito de facilitar el 

acceso a la enseñanza universitaria a los que previamente ha-

b{an sldo excluidos del slstema. 

Las razones en las que se sustentaba el proyecto del rec-

tor fueron expuestas por el funcionario de la UNAM, Enrique Go~ 

zález Casanova, en los siguientes t~rminos: 

1) El tratar de reducir el aprendizaje a una única via es 
la causa de la crisis universitaria que hoy se manifie~ 
ta, 

2) La satisfacción de Educación Superior es particularmen
te grave en los sectores medios, pues estamos propicia~ 
do en ellos que traten de obtener por la fuerza, por la 
presión, por una serie de procedimientos que no tienen 
nada de acad~micos la derogación virtual de normas leg~ 
les que tampoco tienen .iustificaci6n acad~mica al~una. 

3) El sistema consistirá en un sistema legal; reconocer que 
se puede aprender cualquier cosa fuera de la escuela. 
( 101) 

Más tarde, en un documento leido ante la ANUIES, el rector 

González Casanova planteaba la necesidad de que, dentro del pr2 

ceso de ''Reforma Universitaria" se utilizarán en la ensefianza 

"las t~cnicas más modernas que consisten en fijar con toda clar1 

dad los objetivos de aprendizaje''. Surgi6 asimismo, la idea de 

los ''paquetes de material didáctico que dan a los estudiantes 

la capacidad de aprender fuera de los locales escolares •••• así, 

en su forma extrema de aplicaci6n 1 la reforoa académica concret6 

(101) GOSZALEZ CASANOVA, E., citado en El Día, México, 10 de febrero de 1971 
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el establecimiento de la ·universidad Abierta''. Dicha tesis qus 

d6 enmarcada dentro de una propuesta global: ''las ciudades uni

versitarias aisladas y las escuelas aisladas tenderán a desapar~ 

cer con los profesores catedráticos que serán sustituidos por 

maestros consultores, directores de seminario, de taller, etc. 11 

Situación que necesariamente implicaba proporcionar el mayor grA 

do de "racionalidad 11
, al funcionamiento del Sistema Educativo a 

partir de la 1'vinculaci6n de todo plan de inversi6n para la pro

ducci6n y los servicios con los planes de inversi6n para la edu

caci6n11. (102) 

En lo que concierne a le estructura de gobierno de la Uni

versidad Abierta, la toma de decisiones se centralizaba en la 

rectoría¡ de tal suerte, que el rector aparecía como jefe de la 

''Comisión Acad~mica'', institución que estaba a cargo de dictam! 

nar sobre planes de estudio, ·formas de aplicación 

aprendizaje·. evaluaci6n y otras tareas. 

medios de 

Otra instituci6n creada por razones parecidas fue el Cole-

gio de Ciencias y Humanidades (CCH), institución que contaba con 

una nueva concepci6n pedagógica, encaminada no s6lo a servir de 

puente entre la Universidad y la Educación Media Básica, sino 

que además, se proponía tener sus propias tercinales educativas 

de nivel medio y superior. 

Los CCH surgieron del acuerdo unánime del Consejo Universi

tario del 26 de enero de 1971. En torno a ellos la idea de Con• 

(102) GONZALEZ CASA.~OVA P., citado en El Día, México, 25 de agosto de 197l 
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zález Casanova consistía en: 

''Formar especialistas que tengan una cultura científica 
básica que les permita posteriormente dominar áreas o 
campos de trabajo interdisciplinario y hacer combinaci~ 
nes variadas de dos o más especialidades para la solu
ción de problemas de acuerdo con los requerimientos más 
recientes del desarrollo científico y humanístico, que 
exigen simultáneamente el dominio de lenguas y métodos 
y la combinaci6n de especialidades que en los sistemas 
tradicionales de enseftanza presentaban limites o f ront~ 
ras que los separaban artificial~ente a las distintas e~ 
pecialidades". (103) 

En esta perspectiva 1 al CCH se le plante6 como tarea primo.r. 

dial relacionar el trabajo del humanista con el del investigador 

científico y el técnico. Se trataría, en sin tesis 1 de desarro-

llar una educaci6n polivalente a través de la cual se formaran 

especia~istas capaces de vincular la ensefianza y la investiga

ci6n. Para González Casanova, en este sentido, el CCH constitui-

ria ''un paso histórico en la transformación de la Universidad N~ 

cional en la nueva Universidad". 

Una de las principales funciones del CCH consistiría en 

''adaptar constantemente los estudios a las necesidades cambian-

tes del país, en el contexto de la tesis seg6n la cual 11 el país 

necesita ser más soberano, más justo y debe nutrirse de su pro-

pia cultura y no de las ajenas". (10~) 

El rector González Casan~va, al igual que muchos intelectu~ 

les mexicanos, creía que no habla sino dos alternativas: ''o la 

opción echeverrista'' o el ''facis~o'' y afirmaba que: ''el sector 

(103) Citado en OCHOA, Cuauhté:10c, "La Refor=ia Educativa en la t!SA.'1 (1970-
1974)"• Cuadernos Políticos, No. 9, Era, México, 19i5 p.69 

(10!.) GONZALEZ CASASOV;\, P., ~'México, 21 de enero de 1971 
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estatal y las autoridades universitarias se encuentran frente a 

presiones simultáneas que con los signos m!s distintos enjui-

cian los intentos de reforcias educativas". (105) De esta con-

cepci6n, como consecuencia l6gica se desprendia el apoyo a la 

modernizaci6n gubernamental en aateria politica y econ6mica. 

Por ello, González Casanova, pronto perdi6 entre sectores 

importantes de la comunidad universitaria apoyos para la conti-

nuidad de su reforma institucional. La gesti6n del rector se 

vi6 cuestionada por grupos, que dentro de la USA~ alentaban una 

politiea ''tecnocrltica", como la representada por el Secretario 

General de la UNAM. Los apoyos de esta tendencia se localiza-

ban particularmente en la denominada "ala t~cnica". De igual 

manera el rector enfrent6 la politizaci6n radical de los cea en 

particular en torno al problema de contrataci6n de profesores. 

En 1972 que lle~6 a un enfrentamiento entre los '1 tecn6cratas 11 y 

la propia rectoria. Floreci6 entonces el "porriSmo 11 que emple.!!._ 

ba m~todos violentos que con frecuencia dafiaban tanto a profes2 

res como a alumnos de los CCH. 

Paralelo a estos conflictos habia confusi6n entre los estu-

diantes de los CCH a quienes no result6 del todo claro el canal 

terminal de la instituci6n, ya que para la gran mayoria el in-

gr eso a la U~AM era vis lucibrado como un mecanismo de ascenso 5..2. 

cial y econ6mico, en consecuencia, aspiraban a in¡resar a la 

Univeriidad y no convertirse en ºtécnicos de nivel medio''. 

(105) GOi.";ZAL!Z CAS,\JIOVA, ?. "El contexto politice de la refor:ia Universit.a

ria11, Cuadernos de Deslinde, ~o. e ~~x.ico, asost.o da 1971 
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A ello hay que añadir que la rectoría de Gon~ález Casano-

va tuvo que hacer frente a un complejo conjunto de problemas p~ 

líticos ante los cuales mostr6 incapacidad para resolver. Esta 

l!nea de comportamiento se manifest& frente a los sucesos del 

10 de junio de 1971 y del 13 de junio de 1972, donde hubieron 

graves enfrentamientos entre estudiantes. 

La facultad de Derecho particip6 activamente en los acon-

cecimientos que coadyuvaron a agravar la crisis universitaria 

Y que culminaron con la caída del rector. El mismo Echeverría 

retir6 el apoyo al rector. En el discurso de clausura de la 

ANUIES en Nayarit lo puntualizó claramente: 

ttNo ~gnoramos la inti~a vinculaci6n que correlacio
na a todos los fen6~enos sociales, pero cuando la 
explicaei6n es buscada sistemáticamente fuera de 
ella misma, se corre el riesgo de abdicar la res
ponsabilidad de enmendarlas''. (106) 

De este ~odo la rectoría de González Casanova se mostr6 

incapaz de instrumentar eficaz~ente la Refor~a Educativa. Su 

actitud conciliadora y titubeante frente a las diversas fuerzas 

políticas que se manifestaban en el espectro universitario; la 

creencia de que podía contar con el apoyo de Echeverría, más 

los problemas que les plante6 el sindicalis~o universitario, 

fueron algunos de los factores que influyeron en la caida de 

González Casanova en 1972~ Para Guevara Niebla: ''el derrum~e 

de la administraci6n de Pablo Conzález Casanova en la U3AM ex-

tingui6 la posibilidad más f ir~e de transformaci6n de la Uni-

(106) 'ECHE.VE.RRI.\, Luis, citado en Excélsior, Hé:tico. 25 de agosto de 1972 
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versidad Nacional que se haya presencado durante la década de 

los 70 .007) 

Aparte de la frustrada refor=a universitaria de GonzAlez 

Casanova, todas las acciones egprendidas en el Siste~a de Ense-

ñanza Superior, en concreto en las universidades, respondían 

a la inquietud de buscar soluci6n a las proble~áticas de inefi 

cacia que dentro de las eres funciones básicas de la Educacibn 

Superior (docencia, investigación y difusi6n cultural) no logrA 

ban cubrir de acuerdo a las aspiraciones del Estado y a las de

Qandas de la poblaci6n. 

Para atender a la proble~ática universitaria y a la aspi

raci6n guberna~ental de la ''Reforaa Educativa'', se concretaron 

cuatro posibles alternativas de soluci6n: 

-Creaci6n de nuevas instituciones. 

-Expansión del Sistema de Enseñanza Superior. 

-Mejora en la calidad de la enseñanza. 

-Mejora magisterial. 

As! tenemos que tras la adzinistración del Dr. Pablo Gon

zález Casanova, fue designado como rector de la UNAM el Dr. Gui 

ller~o Sober6n Acevedo, cuyo periodo de gobierno se prolong6 

por ocho años, de 1973 a 1980. La universidad vivió por enton

ces una etapa de relativa tranquilidad. 

Una de las primeras medidas que incrementó Sober6n para 

atender la gran deoanda de estudiantes que de toda la República 

(107) MORALES, E., GUEVARA NIE3U. G., et.al., ~P· 18 
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acudian a tratar de conseguir su admlsL6n en escuelas y facul

tades, fue la creaci6n de las Escuelas Nacionales de Educación 

Profesional (ENEP'•): cuatro planteles ubicados en la zona me

tropolitana, con el fin de captar en ellos a grupos de estudian 

tes cuya ubicac16n fuese cercana a tales establecimientos. 

Paralelamente al incremento de instituciones de Educaci6n 

Superior, las universidades se organlzaron a trav&s de la A~UI

ES para determinar el tipo de reforma universitaria a Lnstrumen 

tar, y aprovechar de manera racional la coyuntura favorable de 

buenas relaciones con el Estado y su pol{tica educativa. 

Hay que recordar que desde 1969, la A~UIES inici6 un est~ 

dio de la situaci6n de la Educación Superior en México para de

tectar sus necesidades más apreciantes y as! negociar nuevos 

subsidios. 

En 1.970 ~ste documento fue presentado en la reuni6•n de 

Hermosillo, el cual sirvi6 de base para que los rectores anali

zaran los principales problemas ante el desarrollo universita

rio nacional, 

A lo largo de todo el sexenio la A~UIES convoc6 a múlti

ples reuniones con el fin de lograr una mayor cohesi6n entre 

las instituciones, una codernlzacL6n de sus Ambitos acad&micos 

y un desarrollo integrado del conjunto de aquéllas. 

continuacl6n se presentan nl~unas de las finalidades, 

metas objetivos que a nivel normativo propusieron dichas inl!, 

tltuciones: 
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A) Principios Filosóficos! 

l. La educaci6n debía instrumentarse conforme a un concepto iA 

tegral en el que convergieran lo individual y lo social. 

2. La educación en cuanto formadora de los cuadros calificados 

necesarios para lograr niveles más altos de convivencia, se 

concebía un factor importante de ca~bio social. 

3. La enseñanza superior debía tener la triple tarea de docen

cia, investigación y difusión cultural. 

4. La autonomía de las instituciones emanarían de la autoridad 

que la sociedad reconocería tácita o explícitamente. 

B) Objetivos de la Docencia: 

l. Promover sus métodos y su estilo pedagógico, la formación de 

los hábitos y actitudes que configuran un tipo humano capaz 

de convertirse en agente consciente del desarrollo. 

2. Adecuar la estructura de su producto por áreas de conocimie~ 

to a las necesidades del desarrollo integral. 

3. Proporcionar al aluQno la inforcaci6n de mayor calidad y ac-

tualidad para lograr 

t6nooo de la nac.i6n. 

preservar el proceso de desarrollo a~ 

4. Ofrecer en la cás alta propo:c.i6n posible la oportunidad de 

la Educación Superior, con la variedad de niveles y ca~pos 

que la realidad del país haga recomendable. 

C) Objetivo de la Investigaci6n: 

Vincularse por sus actividades de investigación, a la resol~ 

ci6n de los problemas del país sin que esto signifique candi 

cionar la investigaci6n en for~a estrictamente utilitaria. 
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D) Objetivo para la DUu1\.6n Cultural: 

Contribuir a la elevacL6n del nivel cultural, t~cnico y ci

vico de la población a trav•• de sus actividades extra aca

d6=tcas de difust6n. 

E) Metas operativas ¡enerates: 

El sistema debería preever el crecimLento de la demanda y 

la meta de satisfacerla a nivel nacional. Cada instituci6n 

tendr{a un modelo de crecimiento y desconcentrar!a su alum

nado al llegar a su \{QLte. Las instituciones se dlversif~ 

carlan y complementar{an de acuerdo con las exigencias re

iJ.\.onales. Se deberte buscar fuentes de ingreso 

La A~UIES fue el único or¡anismo ~ue lleg6 a plantear de 

forma slste~Aticn intentos de realizar una planeaci6n universi

taria y sentó las bases para el desarrollo acad~mico universit~ 

rio en el sexenio. (108) 

II.3.4.l Desarrollo de la Educaci6n Superior tecno16gica. 

Dentro del Sistema de Educaci6n Superior, la tecnolog{a al

canz6 una gran expansl6n durante el sexenio de Echeverria. En 

este aspecto, desde el r~9tmen de Dtaz Ordaz habla sido lanza

do por la SEP un proyecto que se vi6 cristalizado en el a~o de 

1970 y estaba encaminado a iopulsar la creaci6n de una tecnolo

¡ia =~xicana. Se fund6 asl la Unidad de Ciencias Aplicadas de~ 

tro del IPS, tratando con ello de infundtr en los egresados un 

(tOB) LATAPI, P., !l.J!....s.il..,.• pp. t6~ • t73 
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interés por los probleoas de la industria y su desarrollo y 

tendría como tarea funda~ental la de enseñar, investigar y ser-

vir a la industria. (109) 

La educaci6n técnica, se vi6 mejor proyectada con las madi-

ficaciones que fueron introducidas tanto en su plan de estudios 

como en sus objetivos. El Instituto Politécnico Nacional reci

bi6 un gran i~pulso, lo que propici6 el inicio de nuevos proyes 

tos. Estos atendían principalmente las áreas de investigación, 

a través del fomento de seminarios y centros de investigación. 

La enseñanza agropecuaria se reestructuró en todos sus niv~ 

les, para lo cual se instituyó un fideicomiso de 25 millones de 

pesos. 

Se trataba de proteger los esfuerzos científicos y técnicos 

que pudieran servir al desarrollo de la economía mexicana, pues 

estos constituían elementos de liberación para el país, ya que 

s&lo a través de ello podría combatirse el colonialismo en la 

ciencia y en la técnica. (110) 

Al inicio del sexenio, habia en la República Mexicana 240 

escuelas técnicas de distintos niveles, a finales del mismo se 

contaba ya con 1,042 planteles de este tipo, que al mismo tiem-

po que representaban opci6n para los estudiantes, foQentaba 

el desarrollo econ6mico. Se establecieron también 8 Institutos 

de Enseñanza Superior. 

Igualmente se vieron apoyadas las Escuelas Superiores de 

(109)ilr.:, LJ,RROYO, .. Francisco o,. e~:. pp. 567, 568. 

(110) ibidec., p. 571 
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Agricultura. las de Veterinaria y Zootecnia que dependian de 

las Universidades. En este mismo afAn fue incrementada la en

señanza encaminada al aprovechamiento de los recursos mariti-

mos. 

Conjuntamente a la política de Echeverria por rescatar 

la extensión maritima que a M~xico le corresponde, se origin6 

tambi~n un serio inter~s por desarrollar y explotar el poten

cial que representa el aprovechamiento de esa riqueza natural. 

En el IPN también se le di6 impulso a la investigación 

científica. Esta fue desarrollada en algunas escuelas superi~ 

res con la coordinaci6n de la Direcci6n de lnvestigaci6n de 

Graduados, as{ como en el Centro de Investigaciones y de Estu

dios Avanzados. Fue creada la Unidad Profesional Interdisci

plinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas, 

así como, la Unidad de la Ciencia y la Tecnología, incluyendo 

en e'"sta última el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 

Salud. 

Fueron ampliadas las instalaciones de la Unidad Profesi2 

nal de Zacatenco y para desconcentrar las escuelas ESIXE, ESCA 

Y ESIA, se edificaron otras unidades. ''Se construy6 el Centro 

de Estudios Científicos y Tecnol6gicos ''Juan de Dios Bátiz" 

la Escuela Nacional de Medicina Homeop&tica y en 1974 qued6 

constituido el Consejo Nacional del Sistema de Educaci6n Técn~ 

ca, como 6rgano colegiado de consulta y asesoría sobre progra

mas de acci6n en lo relativo a la educaci6n técnica.'' (111) 

(111) MORALES E., GUEVARA NIEBU, G., et.al., ~1 p. 16 
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II.3.4.2 Crecimiento de las Instituciones de Educaci6n 

Superior. 

El crecimiento de la matrícula en el conjunto de las ins

tituciones de Educaci6n Superior durante el sexenio aument6 im

presionantemente. Para Latapí, los datos oficiales registraron 

las cifras siguientes: "La matricula de licenciatura creci6 de 

256 752 a 545 192 alumnos; el primer ingreso se duplicó pasando 

de 81 256 a 162 662, como tambi~n se duplicó el número de egre

sados que pas6 de 25 793 a 52 185". (112) 

Pero la falta de planeaci6n en la expansión de la Educa

ci~n Superior trajo como resultado una gran concentraci6n de la 

matricula de este nivel. En el D.F. se concentraba el 45.S: de 

los alumnos 1 en Guadalajara el 12.s: y en Monterrey el 7.6~. 

En total, estas tres ciudades absorbían el 65.9 de la matricu-

la total de licenciatura. En estudios de postgrado era mayor 

la concentraci6n 1 ya que sólo el D.F. absorbía el 77.4 de la 

inscripci6n. Considerando las tres ciudades oencionadas con

centraban el 95°.'i aproximadamente. (113) 

En la práctica, la modernizaci6n y desarrollo de las ins

tituciones de Educaci6n Superior privilegi6 la creaci6n de nu~ 

vas instituciones que fueron concebidas y diseftadas de acuerdo 

a los lineamientos tecnocráticos en boga. 

(112) UTAPI, Pablo. ~ P• 176. 

(113) cft"., MORAL.ES, E., GUEVA.ttA NIEBL\, G., et. al., ~p. 204 



- 154 -

Ai\o con al\o aumentaba •l. gasto p6blico en Educaci6n Supe

rtor, y en esta forma, tenemos que en 1969, era de 3% y que 5 

ai'ios mls tarde, en 1974 fue de 3 .s~. 

De este gasto p&blico, en 1975, cuando lo dedicado a la 

educaci6n nacional fue de 4.1~ con respecto al PIB, 20.7% e.o-

rrespondi6 a la Educaci6n Superior. (114) 

En el ~ se observa la evoluci6n de las aportacio

nes que el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y el sec-

tor privado hicieron para el desarrollo del sistema escolar e~ 

tre el. año de 1958 y 1976. As{, en 1976 el gasto educativo al 

canz6 la cifra de 17 300 millones de pesos (a precios corrien

tes). El crecimiento m&s rApido correspondi6 a las aportacio

nes del Gobierno Federal (13.5~), no obstante que éste contri

buta con la mayor parte (63t) de los recursos educativos del 

pats en 1958. Por ello, eu participaci6n lleg6 al 77~ del to-

tal, 1976, en tanto que la de los particulares descendi6 

del 17% al 13%, y la de los gobiernos estatales baj6 del 20% 

al 10%, durante el mismo pertodo. 

En el Cuadro II se muestra la forma en que habian evolu

cionado los volúmenes de recursos (y las proporciones de los 

mismos) que los diversos sectores contribuyentes al financia-

miento de la educaci6n, dedicaban a cada uno de los niveles 

escolares. F!cilmente se advierte que la enseñanza postprima-

(114) cfr., GARCIA SANCHEZ, Francisco, et. al., Diagn6stico de la Educaci6n 
Superior v de la tnvestigaclón CientUica en Mhxico, SEP., Mé
xico, 1976, p. 72 



CUADRO I 

APORTACIONES SECTORIALES AL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 

(1958-1976) 

(Precios constantes de 1960.) 

'-. COBIER!IO FEDERAL GOBIERNOS ESTATALES SECl'OR PRIVADO TOTAL 

AROS 
HILLONES TASA HILLONES TASA MILLONES TASA HILLDNES TASA 

DE DE DE DE DE DE DE DE 
PESOS CRECUIIENTO PESOS CRECIHIENTO PESOS CRECIMIENTO PESOS CRECIHI EllTO 

~ 

1958 l 360.0 436,6 371.4 2 166.0 
1%4 3 827 .4 18.82 8b7 ,3 12. 12 .112. 7 20.07 s 807 .4 17.85 

1965 4 200.9 1 006,7 241.8 6 449.3 
1966 4 483.9 1 124.l 225.5 6 833.6 
1967 4 909.3 1 245.2 262.1 7 416. 7 
1968 5 JS0.3 1 361.4 264.3 7 975.9 
1969 5 790.2 1 443.0 .216.0 8 449.l 
1970 6 024.2 7 .85 1 542.0 10.07 513.4 5.26 9 079.6 7,73 

1971 6 161. l l 673,9 1 783.3 9 618.4 
1972 7 870.4 1 873.0 2 010.6 11 754.1 
1973 8 631,6 1 787.2 2 115.8 12 535.5 
1974 9 500,3 1 657.2 2 436.8 13 594.2 
1975 12 215.B 1 616.2 2 460,J 16. 292.3 
1976 13 278. 7 14.0B 1 764.5 2.46 2 296.0 7 .21 17 361.2 ll.41 

1958-1976 13.50 8.14 10.66 12.25 

J.l.IENTE: De 1958-1970, LB educac16n pública en H61.tco, SEP, 1970. 
De 11J71-1976, Rsti111Sciones del IEPF.S, base en J1W1t.rículus oficiales. 
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CAMBIOS OBSERVADOS EN LA CISTRIBUCION OEL 

GASTO EDUCATIVO NACIONAL POR 

NIVELES ESCOLARES 

( MILLONES DE PESOS 1 A PRECIOS CONSTANTES 

DE 1960 

Niveles 
Escolares 

Enseñanza 

pre-escolar 

pri:naria 

media:ciclo básico 

. media i ciclo superior 

superior 

1958 

90.4 

1,329.B 

288.9 

232.B 

226.l 

2,168.0 

1976 

4.2 416. 7 

61.4 6,197.9 

13.3 4,149.3 

10. 7 3,420.2 

10.4 3,177.l 

100.0 17 ,361.2 

2.4 

35. 7 

23.9 

19. 7 

18.3 

100.0 

FUENTE: De 1958 - 1970, ta edocaci6n pública en Mhxico, SEP. 1970 

De 1971 - 1975 Esticaciones del IEPES 
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ria aumentaba su participaci6n en el gesto educativo del 34~ 

al 62X, entre 1958 - 1976, es decir. entre el sexenio de López 

Hateos y el de Echeverria. 

Las pautas conforme a las cuales el Gobierna Federal dis

tribuia sus recursos educativo' entre los diversos tipos de e.n. 

señanza, en cada uno de los Estados de la República aparecen 

en el Cuadro II! 

Entre otras cosas, se advertía un alto grado de concentra 

ci6n en el D.F., de los gastos dedic4dos a la Educac16n Supe-

rior, mientras existian estados que no reciblan ninguna asig-

naci6n para esa enseñanza y otros 5, en donde las aportaciones 

para la educación de este nivel no exced!an del 1% de los re

cursos que les dedicaba el Gobierno Federal. 

Por otra parte, el gasto educativo del pais aument6 duran

te los 18 afios aquí considerados (1958 - 1976) e una tasa geom! 

trica del 12.251 aaual, en términos reales. Este velocidad ex

cedi6 a la del crecimiento del PIB, que fue del S.81% anual d~ 

rante el ~ismo plazo. 

Asi, durante el sexenio de Echeverría se registraron los 

siguientes incrementos de presupuesto para las instituciones 

educativas de 8 mil millones a 40 mil millones de pesos. La P.2. 

blaci6n escolar pas6 de 11 508 800 a 16 600 000. Escuelas, Ce~ 

tros e Institutos: Agropecuarios, de o 41 y del ramo Indus-

trial, de 150 a 403. Los subsidios a la USA~ de 565 aillones 

a 3 SSO. Universidades de provincia, de 106 mi}lones a 1 500. 

El presupuesto del IPN, de 454 ~illones a l 957. Centros e 



CUADRO III 

DISTRIBUCION PORCEHTIJAL DE LOS PROCRAHAS DEL GOBIERNO 

FEDERAL POR ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 1975. 
( MILLONES DE PESOS ) 

Entidad Hodia· Superior SistetllllS Grupos 
Suparlor Abiertos f'tar1tnados 

Asuaacalionte.3 IJ.6 J, I NS, 1.6 
B C N 9.5 J.O 0.9 
B S C 14 .4 lf"S 2,9 
Compecha 12.9 0.9 0.1 2.6 
Coa.hulla 9.1 4.6 NS 1.5 
eou ... 9.0 1.0 2.J 
Chiapa.!1 6.1 9.7 
Chihuohun 6. 7 5.6 5.6 
D F 16.2 23.5 0,1 0.6 
Durenso B.9 3.0 N S 1.6 
Cuanajuato 11.5 3.5 N S 7 .B 
Guerrero 5. 7 1.0 H S 7 .8 
Hidalgo 7 ,J 1.1 1.1 8.4 
Jalisco 14 .2 7 .6 N S 1.J 
Hédc:o 4 .1 o. 7 1.1 1.0 
Hichoac.ón 7.2 J,J NS 3.9 
Horelos 8.2 2.1 0,7 1.9 
Na1arit 7.2 1.2 H S 6. 7 
NueYo Lo6n 11.J 9.6· H S !.O 
Oaxaca 7 ,5 1.1 H S IJ,4 
Puebla 5.4 5.9 0,7 6,4 
Querétaro 7 .4 5.0 N S 2.J 
Quintana Roo 15.5 9.0 0.1 
San Lub Poto.sí 5.1 4 ,J N S 4 .1 
Sinaloa 7 .6 3,5 H S 1.1 
Sonora 12 .2 l. 7 H S l. 7 
Taba.seo 4.6 1.4 H S 2.J 
Taai.aulipa.s 7 .5 4,5 H S 0.7 
Tla1cala 6,J 0.2 0,9 3.1 
Verecruz 7. 7 6.2 1,6 3.6 
Yucat!n 7 .1 5.0 H S 6,3 
Zacatecos 7. 2 2.6 H S 2.1 
Otro:1 •• 11.2 7 .o 1.2 19,0 

TO TA L 11.2 10. 7 0,J 4.2 

• Incluye foriinaa:1 administract6n central ºotros" y nuevos ciclos de refuerzos 

~: Presupuesto por progrnmas, CASE, 1975. 
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Institutos de Investigaci6n Aplicada y Experi~ental de O a 15. 

Para Latap!: "La tasa anual de creci~iento, que oscilaba en-

tre 11% y 14:, se aceler6 en el sexenio hasta 21% ••. Las es-

cuelas pasaron de 400 a 646. El n6oero de carreras profesionL 

les creci6 de 113 a 206. El ~ostgrado se triplic6 elevando su 

:iatrícula de 6 451 a 18 944" (115). 

Fueron a~iertas seis nuevas Universidades: Autónoma Metr~ 

politana de Chiapas, de Ciudad Juárez, de Chapingo, de Baja Ci!. 

lifornia Sur y del Ej~rcito y las Fuerzas Armadas¡ así coco el 

Centro de Estudios Econ6micos, Políticos y Sociales del Tercer 

Mundo. Fueron construidas taQbién las nuevas instalaciones 

del Colegio de Máxico y se cre6 el Centro de Estudios de la R~ 

voluci6n Mexicana ''Lázaro Cárdenas''. 

Lógicamente, a cayor abundancia de recursos, correspondi6 

acelerado creciciento de la matrícula en las instituciones 

educativas superiores y, si en 1959 durante el sexenio de L6-

pez Mateas la inscripci6n nacional fue de cenos de 50 000 aluE 

nos, en 1975, al térQino del sexenio de Echeverría llegó a 

225 ººº . 
La sobrepoblaci6n de las principales instituciones del 

país para 1976 tan solo la USA~ e IPN absorbían al 39.2~ de la 

t1atrícula total del pais. (116) 

(115) L.\TA?l, P.,~ •• pp. lió a 177 

(116) .s.fr.., MORALES, E., GUEVARA G., et. al., ~' p. 205 
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II.3 .S Desarrollo contextual del Posgrado y la Invest!. 

gaci6n, 

En cuanto a los estudios de posgrado promovidos y efec

tuados entonces, las instituciones universitarias del pais 

abarcaron un gran número de programas en las diversas áreas de 

las ciencias, en la tecnología y las humanidades. As! tenemos 

un crecimiento en las áreas de Medicina, Ciencias Humanas, Ad

ministraci6n, Derecho, Planeaci6n, Ciencias Básicas y Ciencias 

Aplicadas. 

Tales programas fueron incrementados en todos los nive

les del Posgrado. 

Algunas de las Universidades que durante los años de 

1970 a 1976 ofrecieron Doctorados fueron: en el D.F., UNAH e 

IPN¡ Colegio de México, Instituto Nacional de Antropología e 

Historia y otros. En provincia ten!amos: Universidad de Cha

pingo, Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Mont~ 

rrey, Universidad Aut6noma de Guadalajara y otras. 

La UNA~ particip6 en el desarrollo de este nivel de es

tudios, en la formaci6n de sus egresados, como en su consiste~ 

cia pol!tica de apoyo interinstitucional, además de tener una 

tradici6n en la formaci6n de posgraduados. 

la SEP también inici6 programas de apoyo para la crea

ci6n de Posgrado de alto nivel en áreas que decía estarían es

trechamente vinculadas a la superaci6n acad~mica y a los requ~ 

rimientos prioritarios nacionales. Mediante estos mecanismos 

se instrumentaron 67 nuevos posgrados en universidades públi-
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y se abrieron 14 posgrados en el Sistema de Institutos Tecnoló

gicos Re¡ionales, coadyuvando en cierto grado a la descentrali-

z.ación de este nivel acadé::iico. ( ll 7) 

Otras instituciones del Distrito Federal, principalmente 

el Colegio de M~xico y el Centro de Investigaciones y Estudios 

Avanzados del !PS, colaboraron en la for=ación de persvnal de 

posgrado y en la consolidaci6n de este ciclo en instituciones 

de provincia. 

El incremento financiero experimentado durante el sexenio 

de Echeverria, en el sector de la Educación Superior, no s6lo se 

tradujo en ún incremento cuantitativo reflejado en el número de 

instituciones creadas. sino ta~bién en cierto incremento cualit~ 

tivo que pudo reflejarse en la calidad de los estudios de las iR 

vestigaciones y de los trabajos que a nivel posgrado fueron rea-

lizados. 

Cabe mencionar dos i=portantes realizaciones; una de 

ellas fue la rees~ructuraci6n de la Asoctaci6n Nacional de Uni-

versidades e Institutos de Enseñanza Superior (ASUIES), coQo 6r

gano planificador y coordinador de la Enseñanza Superior en M6xi 

co, y la otra, la creaci6n del Consejo Nacional de Ciencia y Te& 

nolog!a (COSACYT), para la coordinaci6n r vinculación del queha-

cer Cient!Eico, Humanístico y tecnológico del pats. 

{117) cfc-. 1 CASTRE.JOS DIEZ, J,, et.al., Prosoee:tiva del Posgrado lt;iS1 - 2000. 
fü., SP?., SHCP., tocio I, Hédco, 1982, p. 122 
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Estos institutos, creados para propiciar una eficaz organi

zaci6n en la investigación en los Estudios de Posgrado, fueron 

el inicio de la planeaci6n y administración rigurosaoente siste

matizada de la ciencia, con el que el gobierno trataba de orien

tar la soluci6n de los probleoas nacionales. Se consideró bus

car la vinculaci6n y comunicaci6n que debia existir entre toda 

la comunidad científica nacional, cuyos trabajos se hacia neces~ 

rio conocer para que influyeran en las políticas de desarrollo 

que pudieran ser establecidas por el Estado. 

En este sentido, la A~UIES contribuy6 a la formulación de 

progra~as de posgrado para cubrir las metas propuestas en sus 

objetivos y por el 'Estado. 

Por otro lado la creaci6n del CONACYT surgió ante la falta 

de un organismo que sirviera de intermediario entre las necesidA 

des reales del pais y su 6ptiQO desarrollo con el campus genera

dor del conocimiento y de la tecnología. 

Inici6 sus funciones en 1971, su antecedente in~ediato lo 

conformaba el Instituto Nacional de la Investigación Cientifica. 

Dedicado a la formaci6n de recursos humanos de alto nivel, 

así coao a la creación y consolidación de pol{ticas en este sen

tido, el CO~ACYT desempefi6 un papel central en la evoluci6n del 

posgrado. Procur6 a lo largo del sexenio coordinar los trabajos 

que en materia de investigación cient!fica1 tecnol6gica Y huma

nista, eran realizados en las Instituciones, Universidades o Cea 

tras de Investigación en todo el país, tratando de buscar la fo~ 

maci6n de recursos huoanos, la capacitación de especialistas 
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la creaci6n cien:{fica; para =ejorar e impulsar la integraci6n 

de una infraestructura científica que tuviera coco ceta coadyu-

var al desarrollo económico de ~éxico. 

Los estudios de pos¡rado, eran relativamente nuevos en M~ 

xico, pues la Universidad Nacional otorg6 el prioer título de 

doctorado en Filosofía en el año de 1925; los priceros progra-

mas a ese nivel s6lo aparecieron hasta 1937, cuando fueron estA 

blecidos en la facultad de Filosofía y Letras de la misma Uni-

versidad. Posterioroente, en 1939 la facultad de Ciencias, 

abri6 algunos programas de caestria doctorado en física, mat~ 

máticas y biología, Desde entonces hasta fines de 1975, habían 

sido creados 267 progracas de caestria, 73 doctorados y 142 de 

especialidad.(118) 

En un principio s6lo ingresaban a este nivel educativo un 

nú~ero reducido de personas, con el único interés de formarse 

como investigadores, pero factores de tipo social académico 

fueron transformando esta situación, originando que el nivel 

acadé~ico, en términos generales, tenóiera a reducir la vinculA 

ci6n de la enseñanza con los núcleos de investigadores de cali-

dad. 

En el mo~ento en que el COSACYT inició las labores para 

las que fue concebido; en ~éxico la enseñan:a a nivel de posgrA 

do era muy liQitada y se enfrentaba a proble~as, tales como, ln 

(119) cfr., COS.\Ci'T, Plan Nacional !ndi..cativo de Ciencla .,. Tecnoloda, ~é
xico, 1976, p. 69 
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falta de planeaci6n, escasez de recursos humanos adecuados para 

la docencia, concentraci6n geográfica e institucional. Todavía 

en 1975 1 el 63~ de los cursos de posgrado eran ofrecidos s6lo 

en el D.F. 

Fue evidente 1 el rápido crecimiento al que se encontr6 s.Y_ 

jeta la matricula en ese nivel, la cual no sigui6 ninguna poli-

tica predefinida. Si hacia 1967 había únicamente 2 180 estu-

diantes inscritos en todos los cursos de posgrado que se ofre

cían en el país, en 1970 encontramos aumentado su número en 

5 753 en 1975 a 9 846, lo cual significaba que en menos de 10 

años, el número de estudiantes habia aumentado 5 veces. 

La falta de una planeaci6n adecuada, cre6 también un se-

rio problema en cuanto a la tendencia de concentraci6n en unas 

cuantas profesiones, tales coco las Administrativas. 

Así, en 1967, el 15% de los alumnos de posgrado en el 

país se encontraban inscritos en los programas de Ciencias Admi 

nistrativas, porcentaje que en 1975 se vi6 aumentado en un 7St 

y en cambio, el número de alumnos de ese nivel en carreras como 

la de Ingeniería había disminuido en términos relativos del 

19.4~ en 1957 al 13: en 1975. (119) 

Pero la formaci6n de recursos humanos para las actividn-

des de investigaci6n científica y tecnol6gica se realizaba en 

el extranjero o en los Centros de Trabajo, con la supervisi6n 

(119) fil., CASTREJON DIEZ, Jaime. et.1 al., Prospectiva del Posgrado ... 1 

p. lló 
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de Científicos y tecndlogos más experimentados. Tal hecho 1 pr~ 

voc6 que el país enfrentara graves problemas para satisfacer en 

cantidad y calidad las necesidades de recursos humanos calific.!. 

dos para el sistema científico y tecnol6gico nacional. 

En los primeros años de la década de los 70; la llamada 

comunidad científica estaba integrada por un número de 335 doc

tores, 250 maestros en ciencias y 2 500 especialistas a nivel 

de Licenciatura, o sea, cerca de 3 185 científicos, cientras 

que en los paises desarrollados tales como la Uni6n Soviética, 

Estados Unidos, Francia, Inglaterra Jap6n, el número de inve~ 

tigadores se acercaba a los 60 000. (120) 

Por lo tanto, el CO~ACYT coco un 6rgano asesor del Ejecut~ 

vo Federal instrumentaría y evaluaría la Política Nacional de 

Ciencia y Tecnología. De este modo, sus funciones serían las 

de planear, coordinar, sistematizar, promover y encauzar las a~ 

tividades relacionadas con la Ciencia y la Tecnología y su vin

culación al desarrollo nacional, así como sus relaciones con el 

exterior. 

Fungiría también como 6rgano de consulta obligatoria para 

las dependencias del Ejecutivo, organiscos descentralizados y 

empresas de participaci6n estatal, en materia de inversiones, 

proyectos de investigaci6n científica y tecnológica, Educaci6n 

Superior, importación de tecnología, etc. 

(120) ~·. p. 117 
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Por otra parte, se contemplaban otros aspectos, como eran: 

el fomentar y fortalecer la investigación básica, tecnol6gica y 

aplicada, así como, canalizar recursos adicionales hacia las In~ 

tituciones Acad~micas y Centros de Investigación, ya fueran PªL 

te del Estado o de otras fuentes; fomentar programas de inter

cambio de profesores, investigadores y thcnicos en el extranje

ro¡ promover cursos o sistemas de capacitaci6n 1 especialización 

Y actualizaci6n de conocimientos en Ciencia Tecnologia¡ prom~ 

ver las publicaciones científicas mexicanas otras mAs. 

En estos fundamentos, quedaba una forma de promover y ade

cuar el quehacer científico hacia las metas prioritarias que el 

país necesitaba para: primero, consolidar dicha infraestructura, 

conseguir el más viable desarrollo econ6mico, y por último, lo

grar la mayor independencia con respecto del exterior. 

Las actividades del CONACYT se centraron fundamentalmenr.e 

en la formaci6n de recursos humanos de alto nivel, en la crea

ci6n de nuevos centros de investigaci6n, en la implantaci6n de 

programas en &reas de bienestar general: alimentos, vivienda, 

salud, etc., e implementaci6n de programas que estuviesen dire~ 

tamente vinculados con el aparato productivo. 

En 1974 se elabor6 el Plan Nacional de Ciencia y Tecnolo

gia Y surgieron los primeros Centros Regionales del CONACYT. 

A fines del sexenio el número de posgraduados habia aumen

tado, se contaba ya con 12 000 investigadores, l 400 en doctorA 

do y 3 500 con Maestría de Ciencias. Esto se debi6 básicamente, 

a la política de becas promovida por COSACYT, gracias a la cual 
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pudieron ser otorgadas 12 350 becas con un costo de 750 millones 

de pesos a lo largo del régimen. (121) 

A través de dicha política, los becarios fueron divididos 

en las siguientes áreas: Ingeniería, con un 33%, Ciencias Agrop~ 

cuarias con 12.5: y en más bajos porcentajes se atendieron las 

áreas de Ciencias Naturales, Sociales, Exactas, Biomédicas y Ad-

ministrativas. (122) 

Desafortunadamente, tal política de formaci6n de Recursos 

Humanos pronto se encontr6 con el problema que representaba la 

falta de centros de investigaci6n o de lugares adecuados en don-

de colocar a los investigadores. Ante esta problemática, la po-

lítica más viable fue la de propiciar la creaci6n de centros de 

investigaci6n necesarios y el establecimiento de un sistema de 

becas-crédito con la posibilidad de condonaci6n de dicho crédito 

si el becario trabajaba en el pa{s. 

En cuanto e presupuesto, en 1976 el mismo CO~ACYT informó 

que la inversi6n del Sector Público en Ciencia y tecnología para 

ese año sería de 4 mil millones de pesos, distribuidos de la si-

guiente manera: 21: Ciencia, 16; problemas que planteaba el desA 

rrollo social¡ 10: investigaci6n de técnicas industriales y 9: 

pare investigaci6n tecnológica, comunicaciones y otros renglones. 

El auQento presupuestario se había incrementado as{ de 600 mill~ 

(121) ibidem., pp. 126-129 
(122) idem. 
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nes de pesos otorgados en 1969, a los 4 =11 millones en 1976. 

(123) 

Por otra parte, un problema al que se enfrent6 el CONACYT 

desde sus iniciost fue la gran burocracia que gravitaba alrede

dor de la investigación y la adoinistraci6n del posgrado. Esta 

burocracia llev6 sus actividades ad~inistrativas =ucho o4s lejos 

de lo que era necesario. El CO~ACYT se convirtió en una instit~ 

ci6n que hacia investigaci6a sobre la investigaci6n, y su gasto 

burocrático, resultaba ~ucho mayor de lo que se gastaba en impul 

sar la ciencia. Si veoos el gasto que acabamos de analizar, en

contramos que lo e~pleado en promoci6n de becas y alguna 1nvesti 

gaci6n, representa 56~ del presupuesto, lo que quería decir que 

el 44X restante. se iba para ali~encar a esta burocracia. Por 

lo tanto, se estableci6 un concepto tan rigido de ciencia guber

namental que cre6 un cuerpo burocratizado de administradores de 

la ciencia y la tecnología que 11=it6 los cauces del desarrollo 

natural donde la ciencia se elaborara de forma creativa e innov.!. 

dora. 

II.3.6 Consecuencias de la Pol!tica Econ6uica y la Educa

ci6n Superior al final del sexenio. 

En suQa podeRos concretar que el rhgimen de Luis Echeverrla 

(123).!áE· 
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pretendi6, gracias al excesivo gasto público, expandir la cober

tura de la Educaci6n Superior, propiciando con ello un crecimieA 

to sin planeaci6n de la matricula y de carreras que 

del todo a las necesidades nacionales. 

respondían 

Los conflictos universitarios lejos de solucionarse s6lo se 

pospusieron, porque ellos en el fondo rebasaron los límites de 

las inconformidades estudiantiles para convertirse en canales de 

descontento social. 

la Educaci6n Superior, como medio de legitimaci6n ideol6gi

ca, cucpli¿ su funci6n a medias porque la b6squeda de la ''apert~ 

ra democr&tica" a la que aspiraba la sociedad no logr6 consoli

darse de canera real y los estudiantes lo pudieron comprobar en 

19i2, como ya se explic6. 

Como factor de covilidad social la Educación Superior se 

vi6 más limitada que en el sexenio anterior; la d1str1buci6n de 

las oportunidades educativas no favoreci6 de la misca manera a 

todos los grupos de población. Los sectores mAs beneficiados por 

el sistema educativo fueron los habitantes de zona urbanas. 

Podemos decir que la creaci6n de nuevos centros de enseñan

za, la expansi6n del siste~a, y la mejora de la calidad de ense

fianza que contemplaba la ttReforca Educativa'', apenas losr6 esta

blecer las bases para su ejecuci6n, edificando de forma caterial 

las instituciones y careando las políticas y linea~ientos a ado~ 

tar a nivel de planeaci6n. Pero todo el sexenio transcurrió en 

un proceso permanente de reforma a trav~s de la planeaci6n que 

s61o fructific6 en la expansión de la matricula y en la creación 
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de nuevas instalaciones. 

Por otro lado, el proyecto modernizador de Echeverria se 

vino abajo con la declinaci6n que experiment6 el peso en los úl 

timos meses de 1976, COQbinada con la fuga de capitales que pr~ 

vacaron gran desorden monetario en la economía mexicana. Como 

ya se indicó la estrategia modernizadora de Echeverria se bas6 

primordialmente en la expansi6n del gasto público y en una mayor 

intervención del Estado en la economía. Tal política tuvo en

tre otros efectos los siguientes: se incrementó la burocracia; 

crecieron los organismos gubernamentales así como las empresas 

paraestatales 1 y se di6 una expansión i::ipresionante -según señ!_ 

lo en lineas anteriores- en el ·sistema de Educación Superior 

del pais. 

El Estado mexicano impulsaba, entonces, la Educaci6n Supe

rior con recursos monetarios creados artificialmente o contrat,!!_ 

dos por v!a de la deuda externa. Cabe señalar que el sexenio 

de Echeverria concluy6 con una deuda pública externa de 20 oil 

millones de d6lares (cinco veces mayor a la del sexenio de Diaz 

Orda~) y una deuda privada cerca a los 12 mil millones de d6la

res. Además entre 1973 y 1976 hubo una fuga de capitales de 4 

mil millones de d6lares. El gobierno en este sexenio gast6 muy 

por encima de la capacidad productiva del pais. Estos y otros 

problemas provocaron la devaluaci6n de agosto de 1976 en que el 

d6lar pas6 a cotizarse de 12.50 pesos a 19.70 pesos. PosterioL 

mente, el 28 de agosto de ese año, las autoridades daban a con~ 

cer el recorte del gasto p6blico, planteando como un mal neces~ 



- t iL -

rio para contener la inflación. Para el mes de octubre de 1976 

la nueva paridad era de 26.60 pesos por un dólar. En el conte~ 

to de esta dificil situaeión el gobierno raxicano suscribia un 

aeuerdo con el Fondo Monetario Internaeioaal el cual otorgó una 

ayuda por 960 millones de dólares a cambio de que la eeono=ía 

nacional se socetiera a un programa de austeridad.(•) Tradici~ 

nalcente, las cedidas correctivas que iopone este organisco pa-

ra ofreeer sus recursos financieros incluyen recorte del gasto 

público, contención de salarios, apertura a las inversiones ex-

tranjeras 1 as{ coco al comercio exterior. Ello significaba que 

el pais entraría en un periodo de extrema austeridad en el que 

ya no habria mayor gasto público para i=pulsar sectores co=o la 

salud, la vivienda, la educación y otros. 

Así los recursos financieros que anteriormente habían io-

pulsado de oanera extraordinaria a la Educación Superior esta-

rian ausentes. De este codo, a los problecas de orden acad~mi-

ca se sumaban los derivados de la crisis económica de 1976 que 

hae!a incierto el futuro de la Educación Superior en el siguie.n_ 

te sexenio. 

(•) Para una lectura más profunda sobre la crisis de la econom.ia r:1exicana 
durante el régi.=en de tcheverda véase: n:uo, C., y COR.DE..~.\., R., ta po
litic:a econ6oic:a ce:cicana 1970-1976, Siglo X:C!, México, 1979. 
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II.4 La Educaci6n Superior en el Proyecto de Modernizaci6n 

Nacional durante la ad~inistraci6n de Josh L6pez Por

tillo·: 1976 - 1982 

II.4.1 Antecedentes. 

El estado del proceso de modernizaci6n durante la d~cada 

de los setentas encuentra su explicaci6n en los sucesos que se 

generaron a partir de 1940, como ya se indicó. En esos años, 

el pa!s adopt6 una estrategia de modernizaci6n desde el punto 

de vista económico orientada básicamente a mantener altas tasas 

de ganancias a trav~s de una acelerada formaci6n de capital. El 

sustento de dicha estrategia fue, a su vez, la profundización 

de la política de sustitución de i~portaciones, iniciada en la 

d~cada de los treintas, y favorecida por la Segunda Guerra Mun

dial. 

Hasta 1976 - año en que termin6 el sexenio de Luis Echeve

rría - podían distinguirse tres fases que orientaron el proceso 

de modernización econ6mtca nacional: 1) crecimiento con infla

ción (1940-1956)1 2) crecimiento con estabilidad y desempleo 

(1957-1970); 3) crecimiento con inflación y dese:npleo (1971-

1976). Las tres fases tuvieron como denominado~ COQÚn el darle 

cuerpo a una política de oodernizaci6n encaminada a fortalecer, 

entre otras cosas, la industrializaci6n y, mantener la paridad 

cambiaria del peso. 

En términos de crecimiento econ6~ico, cerece destacarse la 

segunda de estas fases de codernizaci6n, llamada comGnmente ''d~ 
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sarrollo estabilizador", la cual per~iti6 que la industria naci~ 

nal adquiriera un perfil cioderno y se avanzara tanto en el cre

cimiento como en los nuevos servicios urbanos. Los principales 

indicadores de modernizaci6n econ6ciea (creci~iento del PIB, de 

la inversi6n y otros) acusaron un e.arcado dinamisco a difereneia 

de las dos fases restantes. Por lo que se refiere estrictamen

te a la industria manufacturera, fue no~able el crecimiento que 

tuvieron los tipos correspondientes a la de bienes de consumo 

duradero y a la de bienes de capital que ocuparon los dos prim~ 

ros sitios en la expansi6n del sector. 

Sin embargo, se tra:6 de una modernizaci6n y un crecimien

to que no resolvieron profundas desigualdades sociales y regio

nales, toda vez que se asentaban sobre un ''esque=a de desarro

llo autolimitativo''. Podría aftroarse que, en dicha fase, el 

impulso industrial fortaleci6 la llaci.ada 1'internacionalizaci6n 

dependiente de la econoctía ci.exicana11
1 de tal modo que ni fue m_g, 

dernizaci6n con desarrollo, ni tu~o la caracteristica de ser 

''estabilizador", como lo costr6 el dhficit pdblico y el abands 

del sector agropecuario acaecido en esos años. 

Coco consecuencia de lo anterior a partir de 1971 - inicio 

de la tercera fase de la modernizaci6n ci.encionada - la economía 

cexicana ingres6 en un creci~iento lento e inestable del produ~ 

to interno, de intensas presiones inflacionarias, de agudiza

ci6n del desequilibrio de la balanza de pagos y de crecientes 

aumentos en los déficits fiscales. Con ello entracos a una fa

se critica en que empezaron a desaparecer los signos exitosos 
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del ''desarrollo estabilizador'' y se iniciaron los del ''desarro-

lle compartido" con la aparici6n de una fuerte contracci6n de 

la inversi6n privada, una inestabilidad creciente en los pre

cios, estancamiento en la producci6n agrícola, ampliaci6n del 

desempleo abierto de la mano de obra, estancamiento productivo 

del sector industrial y un cayor endeudamiento externo. (124) 

A pesar del crecimiento econ6mico experimentado por el 

pa!s, 6~ anual (*)¡ éste fue insuficiente para absorber la nue-

va poblaci6n que se incorporaba al mercado de trabajo, toda vez 

que la tasa de empleo creci6 a un ritmo menor. Según análisis 

gubernamentales, no bastaba crecer con altas tasas, sino que 

también se requería reorientar el proceso de modernizaci6n y de 

creciciento de otros sectores que generaran cás empleo como: el 

agropecuario, bienes de consumo necesario, bienes durables, de 

capital, comercio y servicios. En suma, se requeria de una me-

yor absorci6n de Qano de obra. 

De tal suerte que al iniciarse la segunda mitad de la déc~ 

da de los setentas, cua:ro fen6menos dominaban el escenario de 

la modernizaci6n en la coyuntura econ6mica: 

a) Crecimiento de la economia con grandes desequilibrios 

respecto al exterior. Asi, se observaba un continuado déficit 

(l2l.i) f.!L., TELLO C., Y CORDERA R., México: la disputa por la nación, Siglo 
X.U, Hhico, 1991, pp. 15-55 

(•) Este hecho es destacado en el Plan Global de Desarrollo, programa res., 
tor del gobierno de L6pez Portillo que 111encionaremos más adelante. 
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en la balanza de pagos. 

b) falta de coordinaci6n entre inversi6n pública y privada. 

A pesar del importante aumento del gasto público, éste no logr6 

esti~ular la inversi6n privada. 

c) Abatimiento de los niveles de vida y de los salarios 

reales en contraposici6n con una alta remuneraci6n al sector c~ 

pital. 

d) Prolongaci6n de la crisis agrícola que obligaba a la i~ 

portaci6n de grandes volúmenes de granos y un incremento nota

ble en los precios de los productos de consumo popular. (125) 

Los efectos de la crisis econ6mica y la devaluaci6n rebasA 

ron el año 1976, Fue con este panorama co:no se 1nici6 el sexe

nio 1976-1982 de la administraci6n de José L6pez Portillo. 

¡¡,4.2 El ~n(o~ue de la Xodernizaci6n en la Ad~inistraci6n 

d·e José L6pez Portillo. 

Desde el inicio de su campaña por la presidencia de la Re

pública, t.hpez Portillo realiz6 un diagn6stico de las necesida

des del país de las perspectivas de estabilidad política para 

su régimen. Los resultados de dicho diagn6stico quedaron plas

mados durante su administraci6n en el llamado 11 Plan Global de 

Desarrollo" (PGD). 

(125) ibide~., p. 56. 
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Para el PGD, el año de 19i6 manifestó el agotamiento de la 

estrategia de coderni~ación seguida hasta entonces. En ese año 

la econooia mexicana experimentó una de las más fuertes crisis 

de la época. El producto interno bruto cayó hasta 1.7:, insuf~ 

ciente para coopensar el creci~iento de la tasa de población. 

El gasto público discinuyó 2.s: en términos reales e i6Ualmente 

la inversión total decreció 5.6~ en términos reales. Los fenb-

menos inflacionarios se oanifestaron con mayor fuerza, como lo 

muestran el aumento del 22.3~ experimentando en el indice de 

precios al mayoreo, y el 26: observado en el de los bienes de 

consumo popular, en el lapso correspondiente a los meses poste-

rieres a la devaluación de lqi6. (126) Este aumento represent6 

cás que el total corres?ondiente a la década de los sesentas. 

Los dos primeros años del sexenio de L6pez Portillo, resul 

taron ser de austeridad e inflaci6n debido entre otras cosas, 

al convenio ~ (*) que el régimen anterior había suscrito 

con el FMl y que imponía pollticas recesivas. 

El año de 1977 trajo la m!s alta tasa de inflaci6n en aqu~ 

llos años, 29.lX en el indice nacional de precios al consumidor. 

Esto ocasion6 una disminuci6n en el ingreso real Ce los trabaj~ 

(126) cfr., PODER EJECUTIVO FEDERAL, Plan Global de Desarrollo, SPP, M~dco, 
1977. pp. 8 y ss. 

(•) Se trata de los acuerdos de contingencia en que el gobierno en dificul 
tades financieras se cci:iproc:iete ante el Fondo Monetario Internacional 
(F.11.) a instrumentar progra:r.as antinflacionarios que incluyen~ devalu.!. 
ci6n, recorte del gasto público, contenci6n de salarios y otras c:iedi
das de austeridad a fin de rec.ibir nuevos créditos. 
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dores, 14.4~ respecto a 1976. (127) Adem&s la devaluaci6n no ili 

cidi6 positivamente en las exportaciones, ya que éstas no se in-

crementaron en el volumen esperado. Buena parte de todos estos 

problemas provinieron de los criterios monetaristas de estabili

zaci6n aplicados a las decisiones fundamentales de la pol!tica 

de modernizaci6n nacional. ta especulaci6n reemplaz6 en buena 

medida a la inversi6n producida. 

Pero, con el descubrimiento de nuevas zonas petroleras, a 

partir de_ 1978 se di6 una signific:.ativa reactivaci6n de la ec:on,2. 

m!a mexicana con la que finaliz6 la etapa de superaci6n relativa 

de la crisis. El PIB creci6 7.3~ y B.o: en 1978 y 1979, respec-

tivamente, el PIS por habitante tuvo un crecimiento positivo que 

lleg6 al orden del 4~ en 1978 y 4.6 en 1979, Otros logros stgn~ 

ficativos fueron los siguientes; la agricultura crecio 4~ en 

1976¡ el empleo alcanzó un 4% de aumento en 1979; la inversión 

total crect6 en términos reales 15.8~ y 1s: en 1978 y 1979, res-

A pesar de estos avances, subsist{an problemas serios que 

condicionaban el desarrollo de la política de modernizsclón na-

cional, como: 

a) La falta de racionalizaci6n de los recursos econ6micos 

del Estado, que tendía a agravarse en la medida en que se prete~ 

(127) !!12· 
(128) !!12· 
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d{a estimular la actividad econ6mica a través del gasto público 

contrataci6n de mayor deuda externa. 

b) La necesidad de que el Estado desplegara actividad 

que permitiera la ampliación de la base producciva y la apertura 

de nuevos campos de inversiones. 

Luego de la p~ulatina superación de la crisis econ6raica, 

gracias a los nuevos descubrimientos de mantos petroleros en el 

sur del país, el gobierno de L6pez Portillo decidió instrumentar 

una política expansiva del gasto público. Fueron los años en 

que el petróleo se cotizaba hasta 35 dólares por barril en el 

mercado petrolero internacional, Se concibieron ambiciosos pla

nes modernizadores relativos a la industrialización como el de 

los Puertos Industriales. 

El proceso de modernizaci6n para el país en aquellos años 

se veia fácil de acelerar y por ende de lograr elevar la calidad 

de vida de un gran número de mexicanos. 

La reactivaci6n que se di6 en 1978,en pleno~ del merca

do petrolero internacional·, constituy6 el punto de pnrtidn para 

delinear una nueva estrategia en materia de política de moderni

zaci6n nacional. Esta nueva estrategia, que se hizo explicita 

en el discurso pronunciado por Josh L6pez Portilla, el 18 de maL 

de 1980, tendia a ir:iprimir a .dicha politice un contenido de 

supuesta ''orientaci6n democrática, popular e independiente'', que 

buscaba entre otras cosas, limitar la producción petrolera; im

plantar el Sistema Alimentario Mexicano (SA~)¡ posponer de mane

ra indefinida el ingreso al GATT y fortalecer la politice de de-
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sarrollo industrial y otros objetivos. 

En consecuencia con lo anterior, el 15 de abril de 1980 se 

aprob6 el llamado Plan Global de Desarrollo (PGD), que jug6 el 

papel de instrumento en el cual se establecieron tanto los obje-

tivos nacionales del desarrollo econ6mico y social, como el mar-

co global de la modernizaci6n que serviría para orientar accio-

nes en los ámbitos nacional, sectorial y regional, es decir, pa-

ra enfrentar los retos que planteaba al país la necesidad impe-

riosa de modernizaci6n, el auge econ6mico basado en la petroliz~ 

ci6n y la problemática de desigualdad social y econ6míca que co-

mo naci6n en vías de desarrollo vivía México¡ así se trat6 de ºI 

ganizar e instrumentar estrategias tendientes a: 

-"Reafirmar y fortalecer la independencia de Ml!xico, como na-

ci6n democrática, justa y libre en.lo político, econ6mico y 

cultural. 

- Proveer a la poblaci6n empleo y míni~o de bienestar, aten-

diendo con prioridad las necesidades de alimentaci6n, educ~ 

ci6n, salud y vivienda. 

- Promover la distribuci6n del ingreso entre las personas, 

los factores de la producci6n y las regiones geogr6ficas''. 

(129) 

(129) t.DPEZ POR!Ill.O, J., Filosofía Política de José l6pez Port.i1lo 1981, S~ 
cretaria de Programación y Presupuesto, México, p. 126. 
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Para iniciar la carrera hacia la modernización se enlistaron 

22 puntos estratégicos a desarrollar durante el sexenio (mencio 

naremos s6lo los relativos a Educaci6n r Modernizaci6n) los cu& 

les eran: 

- La modernizaci6n de los sectores de la economía y la socie

dad. 

- La consolidaci6n de la recuperaci6n econ6mica. 

- La reorientaci6n de la estructura productiva hacia la gene-

ración de bienes básicos y la creaci6n de una industria na

cional de bienes de capital. 

- La racionalizaci6n del consumo.y el estimulo a la inversi6n. 

- La utilización del petróleo como palanca de desarrollo eco-

nómico y social, canalizando los recursos que de él se oDt~ 

vieron hacia las prioridades de la política de desarrollo. 

- La ampliación del mejoramiento de la educación básica para 

niños y adultos. 

- La vinculaci6n de la educaci6n teroinal con las necesidades 

de trabajadores capacitados, t~cnicos medios y profesiona

les ~ue requeria el sistema nacional de producción. 

- El establecimiento de una vinculaci6n eficiente con la ext~ 

r1or, que esti~ulara la modernizaci6n y la eficiencia del 

aparato productivo. 

- La aopliación en la concentraci6n de acciones entre los ses 

tores público, social y privado. dentro del marco de la 

Alianza para la Producci6n. (130) 

(130)~ •• pp. 126-127. 



- 181 -

En suma, ~ste era el proyecto modernizador al que aspiraba 

la administraci6n de L6pez Portillo: 

"M~xico sabe que el atraso es compaaero inevitable de 
la dependencia. Pero sabe también que el crecimienco 
econ6mico no es en s! misco garantia de independencia. 
Por tal motivo, nuestro Qodelo de desarrollo, tiene e~ 
mo objeti~o lograr la rápida modernizaci6n del pais 
sin comprometer su autonomía politica ni su equilibrio 
social. 

Debemos satisfacer las necesidades inmediatas de nues
tro pueblo y, de modo simultáneo, abrir los ca~inos 
por los que habrá de transitar durante los pr6ximos 
años. Debemos resolver los problemas de grupos margi
nados secularmente, acender las demandas de una pobla
ci6n en constante crecimiento r realizar cuantiosas la 
versiones para preparar el advenimiento de una nueva 
era industrial 11

• (131) 

Se pretendia que el PGO alcanzara el carácter de nacional, 

y que a la vez, constituyera una etapa en el proceso de consoli 

daci6n de la pol!tica modernizadora, buscando sistematizar el 

manejo de los instrumentos incluidos en los diferentes planes 

sectoriales adecuarlos a la estrategia general definida en el 

mismo plan~ 

Todos estos prop6sitos iban acordes con el carácter optimi~ 

ta que mostr6 el gobierno al principio del sexenio, gracias al 

gran ri~co de crecimiento del pais derivado al excedente peer~ 

le ro. 

Las perspectivas de modernización para los pr6ximos veinte 

años -como el propio PGP las avizoraba- eran las de un país de 

(!JI) ~·, p. !J. 
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de gran poblaci6n con crecientes necesidades por atender, una 

estructura predominantesente urbana e industrial; una mayor ca

pacidad de intercambio con el exterior; y requerimientos tecno

lógicos y de organizacibn cada vez mAs complejos. 

Ante este panorama, el punto básico de la estrategia de 

modernizaci6n, una vez reconstruida la capacidad de crec.iciento 

de la economia nacional, era el de mantener altas tasas de cre

cimiento anual (132) El logro sostenido de tales tasas era 

fundamental para estimular el sector educativo, generar más ec

pleos, y, a través de ellos, impulsar el proceso de dotaci6n del 

m!nimo de bienestar para la comunidad, incorporar la poblaci6n 

de las zonas ~arginadas a los beneficios de la ~odernizaci6n y 

proveer los cedios de capacitaci6n necesarios µara los trabajad~ 

res, como condiciones a partir de las cuales se pudiera alcanzar 

una situaci6n de mayor i¡ualdad. 

Dentro de la cisma estrategia codernizadora, se planteó 

que hsta se basaria cooo eleQento de financiamiento insustitui

ble en el petr6leo. La posibilidad de generar excedentes finan 

Cieros considerables, a partir de la explotaci6n de hidrocarbu

ros, deberla per~itir estructurar una opci6n de oodernizaci6n de 

tipo 11 democrAtico, popular e independiente'', es decir, una op

ci6n que no se midiera exclusiva~ente por los indicadores cuant~ 

tativos tradicionales de la modernizaci6n, sino fundamentalmente 

por la tasa efectiva de redueci6n del subempleo y deseQpleo 

abierto y por indicadores ~ue expresaran el mejoramiento real 

de la eayot!a de la poblaci6n en t~rminos de nut~icibn, salud, 

(132) e•f., PODER !:JECUUVO FEDERAL, Plan Global ... p. 26 
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seguridad social y escolaridad. 

En la misma perspectiva, se aspiraba a una modernizaci6n 

con ''rostro humano"; la nueva estrategia de desarrollo debla 

orientarse a evitar los efectos disgregadores y contradictorios 

generados por procesos equlvocos de desarrollo con alto costo 

social en la econoola nacional. Entre los mis evidentes, seco~ 

taban los siguientes: 

a) Un crecimiento sostenido del producto nacional durante va

rias décadas frente a un inequitativo reparto de la rique-

za. 

b) Un crecimiento importante en el ingreso real por persona 

frente a un rezago en la cobertura de servicios básicos y 

bajos niveles de ali~entaci6n que prevalecían en buena PªL 

te de la poblaci6n. 

e) Una industria relativamente diversificada y en crecimien

to relativo frente a los fen6menos de penetraci6n de cap~ 

tal extranjero. (133) 

En síntesis, el PGD apuntaba que el país requeriría de un 

crecimiento alto y sostenido de su estructura econ6mica, basado 

en la petrolizaci6n como sustento para generar una política mo

dernizadora que se tradujera tanto en un mejor reparto de la ri

queza, como en una amplia participaci6n de los sectores sociales 

~ayoritarios en los beneficios derivados del creciQiento de M~xL 

co. 

(133) ídem. 
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Il.4.3 Filosof!a, politicas y estrategias de la Educa

ci6n Superior. 

En todo el proceso modernizador antes descrito, estuvo pr~ 

sente la educaci6n y en especial la Educaci6n Superior. 

Al asumir la Presidencia Jos~ L6pez Portillo, una de las 

ideas recurrentes en el Sistema de Educaci6n Superior era la de 

la
1
leforQa Educativa 11

; alentada principalmente por los movimie~ 

tos estudiantiles que no encontraban respuestas claras a sus i.!!, 

conformidades por las irregularidades que vivian dentro del sis

teca. 

Pretendiendo atender a estos rectamos y tratando de satis

facer las necesidades que planteaban las nuevas orientaciones de 

pol!tica educativa que se establecieron en ese periodo guberna

mental, el PGD apuntaba finalidades muy concretas para le Educa

ci6n Superior, poniendo de relieve su papel en el desarrollo de 

la oodernizaci6n 1 como de igualizadora social. 

''Hbxico - dijo L6pez Portillo - aspira a una Educeci6n Su

perior para todos. Este proceso debe ser acompañado de un inte,!l 

so esfuerzo por mantener la calidad de le educeci6n''. (134) 

La política educativa que marc6 las directrices del sist.!_ 

ma de Educaci6n Superior fue determinado de forma externa por 

los factores econ6oicos, asi su desarrollo interno en bien de 

sus educandos COQO de la sociedad en su conjun~o estuvo delimi

tado por las necesidades que el pals presentaba en aquel momen

to; todas sus acciones se vieron inmersas dentro del panorama 

de auge econ6mico y crisis que posteriormente vivi6 Mbxico. 

(134) lDPEZ PORTILlD, J., op. cit., p. 169 
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En el primer año de la administración de L6pe~ Portillo, 

siendo secretario de Educaci6n Pública, Porfirio Muñoz Ledo. se 

establecieron las bases para el diseño de un Plan Nacional de 

Educaci6n que pretendía ser acorde a las necesidades y aspiraci2 

nes de la nación. Este plan concretaba un an!lisis cualitativc 

y cuantitativo de la situacibn del país y anticipaba posibles s~ 

luciones a los ~roblemas a los que tenia que enfrentarse el Sis-

te~a Educativo a corto plazo, tales como! crecimiento de la de-

manda educativa a todos los niveles; empleo para los egresados 

de Educaci6n Superior, costo y financiamiento de la educación, 

que resultaba mucho más elevado a medida que se elevaba el srado 

educativo; calidad y relevancia de la educación e investigaci6n 

que se desarrollaba en los institutos de Educación Superior. 

(135) 

En agosto de 1977 se di6 a conocer el Plan Nacional de 

'Educaci6n para el sexenio de L6pez Portillo. La reforma educa-

tiva se planteaba como objetivos revisar de manera permanente 

los planes de estudio a fin de hacerlos co~pacibles con las nec~ 

sidades, capacidades e intereses de la poblaci6n; mejorar la ad

ministraci6n escolar para aprovechar de forma eficiente los re

cursos disponibles, elevar la calidad del personal docente a trA 

v~s de una profunda reforma de tducaci6n Normal, elevándola al 

(135) PRA\.'DA, J. Teoda v Praxis de la Planeaci6n Educativa en M~dco, 
Grijalbo 1 México, 1984, p. SS 
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nivel superior; proco\.·er la cultura popular; establecer un sist~ 

ma de evaluación escolar y estimular la experioentaci6n e inves-

tigaci6n educativa. 

Además se comprometía a "reforzar el carácter popular y d~ 

mocrAtico de la educación; elevar la calidad de la educación y 

vincularla al desarrollo econ6mico y social del país; y compro-

cecer el esfuerzo econ6cico, social y coral de la nación en la 

tarea educativa". (136) 

A nivel de aspiraciones la Educaci6n Superior se proponía: 

a) Elevar el nivel académico y vincularse activaoente a la 

sociedad para dar respuesta a las necesidades del país. 

b) Asegurar oás y mejor educaci6n a un mayor número de mexi-

canos exigiendo un esfuerzo percanente de la comunidad 

universitaria. (137) 

Como medidas para contrarrestar la desigualdad social y 

cultural se propuso dentro del Siste~a Sacional de Educaci6n: 

- Generalizar la educaci6n preescolar y la primaria, llevá~ 

dola a las poblaciones cás apartadas. 

- Dar carácter obligatorio a la educaci6n secundaria. 

- Distribuir equitativamente la carga financiera entre la 

federaci6n y los es~ados, de acuerdo al nivel de ingresos 

de cada regi6n. 

(136) ~ •• p. 73. 
(137)" f.Ú.•, Uno cás Uno, México 10 de cayo de 1981. 
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- Instrumentar medidas preventivas y compensatorias de la 

desigualdad como programas de salud, atenci6n a grupos 

marginados y otras. 

- Promover la alf abetizaci6n y la educaci6n extraescolar P.!!. 

ra los adultos. 

- Crear una delegaci6n general de la Secretaría de Educa-

ci6n Pública (SEP) en cada estado. 

A un año de la elaboraci6n del Plan Nacional de Educaci6n, 

en 1978 se puso en marcha un ambicioso proyecto denominado Plan 

Nacional de Educaci6n Superior, que dist6 ~ucho de ser un plan 

en el sentido ortodoxo del concepto; se buscaba normar en forma 

permanente la Educaci6n Superior para su desenvolvimiento. La 

SEP y la ASUIES crearon el Siste:na Nacional de Planeaci6n Perm.!!. 

nente de Educaci6n Superior integrado por varios cuerpos cole- · 

giados a nivel nacional, regional, estatal e institucional. El~ 

boraron documentos de politica educativa entre ellos 11 La Pla- \ 

neaci6n de la Educacibn Superior en México 11 aprobada por la 

A~UIES y ' 1Plan Nacional de Educaci6n Superior: lineamientos ge-

nerales para el periodo 1981 - 1982'' concluido en 1981 .(138) 

Estos planes fueron ouy valiosos para establecer lineamiea 

tos cuantitativos, aunque fueron pobres en linea:nientos c.ualit..!!, 

tivos. No propusieron estrategias claras para conciliar las m4 

(138) CASTRE.JOS DIEZ, J. El Sistema Educativo ~exicano, documento mimeogra
fiado, México, 1962. 
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trículas con el mercado de ecpleo a corto y mediano plazo, aun

que establecian de foroa recomendataria, algunas formas de vin

cular la educaci6n con el empleo, tales coco: 

- Incorporar a los programas de estudio elementos que dign~ 

ficarAn el trabajo y promovieran la participaci6n de hombres y 

mujeres en la vida activa. 

- Desarrollar proyectos de capacitaci6n en el trabajo. 

- Fortalecer la educaci6n media, tecno16gica y superior pa-

ra satisfacer la demanda, tanto de los educandos como de lB so

ciedad. 

- Promover la investigaci6n científico - tecnol6gica vincu

lándola con las necesidades del país. 

A nivel institucional los cambios de las universidades 

eran vitales e inaplazables pues los reclamos de la comunidad 

universitaria, de la sociedad en su conjunto y del propio Esta

do desbordaba la capacidad de respuesta de la USA~ y demás ins

tituciones. 

Al tratar de dar satisfacci6n a un mayor número de j6venes que 

requerían de una profesi6n para ingresar al mercado laboral que 

les proporcionara un mejor nivel de vida (a travhs de la movil~ 

dad social); a una sociedad que exigía ciudadanos profesionales, 

eficientes y hticamente preparados para servir¡ a un mercado lA 

boral saturado que empezaba a guiar sus politicas de selección 

por la antigua tesis del ''Credencialismo'' y que por la oferta 

mayor de prof esionistas comenzaba a devaluar los estudios prof~ 

sionales¡ y por otra parte, a las demandas y lineaQientos que 
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marcaba el Estado para poder mantener el control sobre la situ.!_ 

ci6n económica y los conflictos sociales que se canalizaban a 

trav~s de la comunidad estudiantil. 

La incapacidad de respuesta de las instituciones de Educ~ 

ci6n Superior ante todas estas exigencias exteriores denotaban 

la ineficiencia de sus acciones que comenzaban a fisurar los mit 

canismos operativos concretos de su misión y su raz6n de ser. 

de su responsabilidad real ante sus estudiantes, a la sociedad 

y al Estado. 

Todos estos conflictos externos que repercutían en la Un.!, 

versidad más los conflictos internos fruto de la fricción de i~ 

tereses por parte de los grupos que componían el espectro uni

versitario (academia, investigación, burocracia y estudiantado) 

exigían una pronta solución para recuperar el rumbo de la Educ~ 

ción Superior y reiniciar el camino a la modernización. 

II.~.4 Desarro~lo contextual de la Educaci6n Superior. 

Dentro del espectro universitario formado por la acadecia 1 

la investigación, el estudiantado y la burocracia (*); el papel 

de las diferentes rectorías en la U~A~ iba conformando nuevas 

concepciones del ~odelo de Educaci6n Superior, partiendo del 

principio de integrar en una sola dinámica a estos cuatro sect~ 

(*) Queda comprendida co:no "burocracia" las áreas administrativa y sindical. 
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res, que con frecuencia se contraponían en sus cetas al resultar 

opuestas en vez de coaplementarias y así sur¡ia la necesaria as 

ción de rectoría para buscar el acuerdo o atender a al¡uno de 

los interesados en pugna. 

~l llegar a la rectoría de la USA~ el Dr. Sober6n, después 

de la calda de Pablo Gonzále: Casanova, se carc6 el inicio de 

la construcci6n de un ~odelo universitario, que hasta la fecha 

pervive. tste buscó adecuarse a los postulados de la reforma 

educativa propuesta por Echeverría y donde el principal confliA 

to a atacar fue el problema politice. ''Se trataba de definir 

-según Axel Didriksson-, la estabilizaci6n de la vida universi-

taria y el encauzasiento de su institucionalizaci6n, entendien-

do por esto el control de los conflictos y la definici6n del 

ru~bo de la universidad en concordancia con el proyecto de la 

política educativa estatal", (139) por supuesto del proyecto 

de modernizaci6n del país apuntado a través de las diferentes 

estrategias políticas. 

Desde entonces la USA~ co~enz6 a regirse dentro de un car-

co de política de eficiencia, productividad y orden, en donde 

lo educativo aparecería '1 más cozo una t~cnica y organización 

funcional que como b6squeda, creatividad y transformaci6n. La 

ad~inistraci6n pas6 a regir los destinos de la academia'', (140) 

(139) DIDRIC.SSON, A., "De la Cátedra a la Crítica", en suple:iento politico 
pág. 1, Uno más Cno, México, 3 de inayo de l 987. 

(140) ~-
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Quedaron relegados as{ los intereses docentes y estudiantiles a 

una función aás de la política universitaria y no como eje y 

fin de la razón de ser de la institución en su quehacer educat~ 

vo, quedando ésta en funci6n exclusiva de los ''intereses supe

riores de la nación''. 

Ello tuvo como consecuencias: 

- Disgregación de la co:::iunidad universitaria. 

- Formación de mercado profesional y burocr~tico que den-

tro de la universidad acrecentó el movimiento sindical de 

los trabajadores ad~inistrativos 

los conflictos laborales. 

académicos, aumentando 

- La expansión educativa frenaba y se reducían las expec-

tativas del mercado de trabajo profesional para los jóve

nes egresados. 

- La competencia profesional de los egresados se puso en du

da, y se extendió la idea de que los egresados de la UNAX 

eran los peor preparados y que los mejores provenían de 

instituciones vrivadas. La devaluaci6n de los es!udiantes 

y la ficción 1~~ credeacialismo ftl~~on efecto de la 16gica 

de un mercado de trabajo profesional en proceso de satura

ción y ca~bio; que de la supuesta excelencia académica de 

las instituciones privadas. 

Tras el término de la gestión del Dr. Sober6n la rectoría 

de la UNA~ qued6 en ~anos del Dr. Jorge Rivero Serrano, quien 

inici6 una autocrítica iQpuesta por el gobierno, poniendo en 

marcha un proceso de autoevaluaci6n que tuvo COQo resultado el 
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planteamiento de la consabida y necesaria "reforma" para la 

Los problemas ya no se atendertan desde el punto de vista 

de expansi6n cuantitativa, sino de def inici6n cualitativa buscan 

do elevar los niveles de calidad de la educaci6n. Por tanto, 

se busc6 una reorientaci6n de la universidad a trav~s del 11 cam-

bio de fondo". 

En el transcurso de estos cambios seg6n Didriksson resaltA 

ron dos fen6menos: ''la super~osici6n del trabajo administrativo 

sobre el acadbmico y la ineficiencia de la administraci6n cen-

tral". (141) 

Este fue el primer diagn6stico que a nivel institucional 

realiz6 la UNAM, gracias a Rivero Serrano, pero bste nunca pudo 

concluir el proceso iniciado. So lleg6 a realizar la instrume~ 

taci6n de medidas relativas a cubrir las problemAticas encontr~ 

das y a corresponzabilizar a las diferentes instancias en su s2 

luci6n¡ ni emprendi6 una reforma universitaria total; debido 

principalmente a la falta de planeaci6n participativa. 

principios de 1984 {en el siguiente sexenio) y último 

año de la rectoría de Rivero Serrano se di6 a conocer el docu-

mento "Evaluaci6n y marco de referencia para los cambios acadé-

oicos administrativos''. Este documento fue realizado por el 

{141) DIDRIKSSOS, A., ºEjercicio de Critica y Autocdtica en la UNA."1'', en 
suplemento pol!tico p&gina uno, Cno ir.As Uno, México 15 de Pl8)'0 de 1988. 
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Consejo de Planeaci6n, la Secretaria General, la Direcci6n Gen~ 

ral de Planeaci6n 1 la Rectoría; aunque se anunci6 en un princi 

pio que se haría a través de un proceso de consulta de la mayo

ría de la comunidad universitaria. 

Otros proyectos de planeaci6n universitaria fueron los que 

se elaboraron en las asambleas nacionales de la ASUIES 1 a lo 

largo del sexenio. En la XVIII Reunión Ordinaria de ASUIES, 

realizada en la Ciudad de Puebla en 1978, se planteó por prime

ra vez establecer el Siste~a Nacional de Planeaci6n de la EducA 

ci6n Superior en México. 

En la XX Reunión Ordinaria de dicho organismo, fueron pre

sentados en forma definitiva los cecaniscos permanentes de pla

neaci6n, -contando con la participación conjunta de las autori

dades guberna=entales y las universidades- así co~o las accio

nes, lineamientos y perspectivas del desarrollo de la Educación 

Superior. De esta manera, se elaboró un Plan Nacional de Educa 

ci6n Superior para los años de 1981 - 1991 -cabe destacar que 

se deline6 en el climax del booc petrolero, de ah{ sus metas 

tan aabiciosas- entre otras cosas a: 

''Establecer una permanente relación de las tres funciones 

básicas con la vasta complejidad nacional: se deberá buscar QB

yor coherencia en las funciones sustantivas de la Educación Su

perior con los probleQaS de la sociedad y de su desarrollo eco

n6mico, cultural y político, actuali:ando los currícula de li

cenciaturas y posgrados, diversificando la oferta educativa del 
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siste~a en función de las necesidades nacionales''. (142) 

II.4.4¡1. Creci~iento.de las instituciones de Educaci6n 

Superior. 

El creciaiento del Siste~a de Educaci6n Superior va vincu-

lado a los tres mocentos que vivi6 la econo~!a nacional du~ante 

la ad~inistracién de L6pez Portillo, caracteri~ados por: 

1) La devaluación del peso ante el d6lar sufrida en 1976 y el 

periodo de austeridad vivido para alcanzar un equilibrio 

entre los sectores productivos y que se prolong6 hasta los 

dos primeros años del sexenio de tópe: Portillo, en que se 

frenaba la expansi6n de la Educación Superior. 

2) El gran au~e econá~ico y la expansi6n del gasto público, 

producto de los hallaz~os petroleros y de la sobrepobla-

ción de este energético en el cercado internacional, que 

pro=ovieron de nueva cuenta, el creci~iento de la Educa-

ci6n Superior con a~biciosos planes co=o el de la A~UIES. 

3) La crisis econ6~ica vivida a finales del sexenio debido a 

la concentraci6n de la ec.ono.:n{a en el petr61eo, a la fuga 

de capitales y a la baja ~roductividad en otras áreas de 

la economía que hi~o entrar a la Educación Superior en un 

periodo de incertidu=~re. 

(142) El desarrollo Ce la E.ducaci6n Superior de 19Sl a 1991, documento mime~ 
grafiado, SEP-ASCIE.S, México, 19S2, pp .. 24 a 2&. 



- 195 -

De igual manera el sisteQa educativo ha respondido princi-

mente a situaciones coyunturales y de r-ector{a personalizada 

no a corrientes pedag6gicas o estrategias definidas de creci-

Qiento, expansión o desarrollo a corto, mediano y largo plazo 

congruentes a la realidad del país, a sus requeri~ientos socia-

les urgentes y a su proyecci6n internacional a futuro. 

El énfasis que la administraci6n de L6pez Portillo di6 al 

cejoramiento de la Educación Superior buscando a través del 

diagn6stico de sus problemáticas y de una planeaci6n adecuada 

de redistribuci6n de sus servicios, no pudieron ver un t~rmino 

satisfactorio. El adveniciento de la crisis de la economía no 

fue sino reflejo del fracaso de una política de modernizaci6n 

basada fundamentalmente en el auge petrolero y en la falta de 

racionalizaci6n de las divisas que por este producto recibía el 

pais. 

Durante el sexenio, las tendencias hacia la modernizaci6n, 

gracias al excedente petrolero, crearon presiones que hicieron 

necesario adecuar las estructuras económicas, sociales y polit~ 

casa un acelerado crecimiento. En este proceso, los lideres 

de nuestra naci6n buscaron los ca~bios que pudieran permitir un 

c:ecimiento y desarrollo industrial rápido, un proceso político 

más participativo y una sociedad más igualitaria. M~xico, como 

muchos otros paises en vías de desarrollo, vivi6 un acelerado 

crecimiento de la matrícula escolar, debido a la gran demanda 

social. Esto caus6 considerable tensión en el esfuerzo de cre

cer ';-i mismo ritmo que la demanda social. El crecimiento enco!!_ 
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tró al sistema 1mpreparado. La expansi6n del sistema educativo 

fue a la zaga de esta demanda. Ello provoc6 que el sistema cea 

trara su atenci6n en el crecimiento, pero no necesariamente en 

la calidad de la educaci6n, por lo que le planeaci6n se concen

tró en las demandas de admisión al Sistema de Educación Superior 

más que su desarrollo y avance curricular. 

El Cuadro IV muestra como el crecimiento de la matricula 

de Educación Superior fue, desde la d~cada de los 60
1 

en cons-

tente incremento hasta alcanzar su más alto indice a principios 

de los 80. 

CUADRO IV 

CRECIMIESTO DE LA MATRICULA DE EDUCACIO~ SUPERI0°R 

1950 

so.o 
60-61 

83.l 

·F¡,¡o::r1te:: 

65-66 

133 .9 

70-71 

255.9 

75-76 

490.0 

80-81 

811.281 

Dirección General de Planeación Educativa, 1976, U.RROYO F., 
Historia Cooperada de la Educaci6n en México, pp. 535-541; 
Oficina General de Programaci6n. SEP., 1980 - 1931 

Ante este rápido crecioiento la propia CXAX tuvo que a=-

pliar el número de sus instalaciones; as! pues, para principios 

de 1973 Ciudad Universitaria Contaba con una superficie constru~ 

da de 669 mil 903 metros cuadrados y para 1980 contaba con un 

mill6n 463 cil 925 cetros cu3drados. (143) 

(143) .sf!.., Uno e.is Uno, México 10 de cayo de 1981. 
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A pesar de los avances que se dieron en materia de expan

si6n de los servicios que prest6 la UNAM, como la reorgani:a

ci6n legal y material de la casa de estudios, el crecimiento de 

la investigaci6n, as! co~o, la reestructuraci6n administrativa, 

el apoyo a las necesidades de planeaci6n acad~mica y los inten

tos por reorientar la matrícula escolar; los problemas a los 

que se enfrent6 fueron múltiples. 

La creciente demanda hi:o que el crecimiento de la matric~ 

la se convirtiera en el tema principal. Para ajustar el siste

ma al constante crecimiento y responder a la demanda social, dA 

ba la impresi6n que estaba evolucionando, pero el crecimiento 

no era igual a la evoluci6n, y el sistema permaneci6 estático. 

El gasto de inversi6n del sector educativo con relaci6n al 

PIB fue ascendiendo rápidamente del 2.9~ en 1971 a 5.5% en 1981 

1982. (144) 

En el periodo 1976 - 1982 la matricula de Educaci6n Supe

rior creci6 a un ritmo de 11~ anual, tres veces el crecioiento 

de la poblaci6n. Ya para finales de 1980: ''existía una incon

gruencia entre las matriculas de Educaci6n Superior y la dispo

nibilidad de e~pleo: el 43~ de la oatricula total de tducaci6n 

Superior se registr6 en las carreras de Ciencias Sociales, Admi 

nistraci6n y Educaci6n, 24~ en Ciencias de la Salud y 33~ lo hi 

zo en las carreras de Ingeniería, Ciencias Exactas y Ag~opeeua-

(144) PRAWDA, J .. Teoría y Praxis .... P. 53. 
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rias durante el ciclo escolar 70-80'', El mercado de trabajo se 

encontr6 saturado para el primer grupo y urgia ''llenar vacantes 

de personal calificado en el Último grupo de profesiones'1
• (145) 

Hasta 1977, la matricula total de alumnos fue de 539 mil 

372 alumnos, en tanto que en 1978, esta alcanz6 622 mil 134; en 

1979, 698 mil 189 y en 1980, 795 mil SSO. (146) 

La carrera de medicina babia registrado un mayor número de 

alumnos inscritos. Según cifras de la U~A~. durante el rhgimen 

de L6pez Portillo, egresaba al año un promedio de 20 mil médi-

cos, de los cuales cerca del 50% no tenia trabajo o enfrentaba 

serias dificultades para encontrarlo. (147) 

pesar de que el número de aluonos se increocntaba año 

con año en las llamadas carreras tradicionales, no se contaba 

con los mecanismos de actualizaci6n que promovieran un mayor 

aprovechamiento de los recursos humanos, de acuerdo a las nece-

sidades de la modernizaci6n del país. Especialistas considera

ban que el análisis serio de la poblaci6n estudiantil y su dis

tribuci6n debía ser objeto de un replanteamiento de los planes 

de estudio y del perfil profesional para los afias venideros, de 

tal modo que se evitara, por un lado, la concentraci6n en cier-

tas &reas especializadas y el desempleo que muchas veces lleva-

ba consigo y por otro el descuido de otras carreras, a veces 

fundamentales para la modernizaci6n del país. 

(145) ibidem., pp. 56-59 
(l!.6) fiL., Uno :-.As Uno, Mhico, 1¿ de noviembre de 1980. 
(147) cfr., PRA•"D.~. J., Teoda v Praxis .•. ,P~ 59. 
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La administraci6n de López Portillo logr6 corregir en cie.r. 

to grado la distribución geográfica de la ~atricula, pero ésta 

sigui6 creciendo a tasas anuales icpresionantes. Este proceso 

propició el principio de participación de las instituciones de 

Educación Superior en provincia. 

La Educación Superior en un principio se planteaba coco una 

de sus aspiraciones el logro de la igualdad social a trav~s del 

acceso a una profesión, pero la realidad mostró que el Sistema 

Educativo en vez de propiciar la covilidad social la limitó. S~ 

~ún Prawda, algunos datos señalan o..ue en 'tl"Sistema de Educación 

Superior menos de 15~ de la matricula correspondió a estudian-

tes de origen obrero o campesino. Si se considera que existe 

una correlaci6n positiva entre el ingreso que recibe un sujeto 

y su grado de escolaridad, que la Educa~i6n Superior está prác-

ticacienc.e subsidiada por el Estado y que =ás de SS~ de ca tri 

cula corresponde a las clases de ingresos medios altos y altos, 

resulta obvio que el Sistema Educativo refuerza la desi~ualdad 

en vez de cocpensarla". (148) 

Asimismo, la Educaci6n Superior atravesaba por el grave 

problema de la discontinuidad educativa (•) ya que representaba 

grandes proble~as el creci=iento de la matricula y la incorrec-

ta disc.ribuci6n de ella entre las diversas profesiones; otro 

é~)ªll~l~~~~tl~u~~ad interna del Siste:r.a de Educaci6n Superior considera a 
los estudiantes que han accedido al sistema y que lo han abandonado. . 
asi como el nivel acadéoico con el que ellos se incorporan en el :nerca
~o de trabajo. 
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obstáculo que se presentaba ya no era s6lo el acceso al sistema 

sino el lograr la perQanencia en hl, hasta concluir el estudio 

de una profesi6n. 

La concentración de los servicios educativos fue otro de 

los·problemas que se trat6 de organizar en este sexenio: '1 El 

acelerar -señala Pra~da- de manera eficiente y eficaz el proce-

so de desarrollo educativo a cada estado de la RepGblica''. (149) 

Sin embargo, la concentraci6n de los servici~s educativos 

del burocratismo trajeron dos problemáticas; la concentraci6n 

de la ~atricula de Educación Superior en la ~ona metropolitana 

del D.f., Guadalajara, y Monterrey que para 1977 abarcaba el 

60~ del total de matriculas del país; y que para 1962 se redujo 

al 40~ quedando aún demasiado elevada en propo~-

ci6n a la matricula y servicios educativos proporcionados al 

resto del país; y por otro lado, era inquietante que la Secret~ 

ria de Educación Pública aglutinara las funciones que en otros 

paises se distribuyen en eres o cuat~o ministerios: educacibn 

básica; educación tecnológica, superior e investigación cientí-

fica y tecnológica; cultura, recreac16n deporte. por lo que 

el personal adscrito a la SE?, a pesar de la desconcentración, 

no disminuyó, sino que auoent6 cás allá de los limites ra~ona-

bles. (150) 

(149) !J!.il!.e.' p. 202 
(150) ibide~., p. 61. 
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Aunque QUcho se habló al principio del sexenio de estable

eer fuentes alternativas de financis!l:liento para la 'Educaci6n s~ 

perior, co~a el crédito educat.ivo, cobro de colegiaturas a los 

estudiantes que pudieran pa,arlas, cobros ra:onable=ente eleTa

dos por serTiCios especiales a estudiantes (e%á~enes a titulo 

de suficiencia o el uso de instalaciones especiales), serTiCios 

de asesorla docente, de inTestisaci6n o de prestaci5n de tecno

log!a a eapresas o institutos priTados, fo=ento de la actiTidad 

productiTa de las instituciones de Educac15n Superior, entre 

otros, el riesgo político que im?licaba instruaentar dichas me

didas hi~o diferir esta decisión a la siguiente ad~inistrac16nt 

especial=ente cua~do estalló la ~risis econ6Qica de 1982. 

Durante ese sexenio se a•anzó nota~le~ente en el estable

CiQiento de fuentes alternativas de acreditaci6n 1 eertifica

ci6n. Sin eabargo, se careció de instrusentos que permitieran 

aedir la relevancia de coderntzaci6n del pats. 

II.4.5 Desarrollo contextual del Possrado 7 la Investi

gacibn. 

Al igual que la Educación Superior, el siste=a de Posgra

do y de Investtsación Cient!f ica y Tecno16gtca cooperó en gran 

=edida al avance que en ~ateria de Qodernizactón se reali:6 d~ 

rante el período de 1976 - 1982, pero se presentaron problemas 

que permanecieron sin solución post~rgándolos para la siguien

te adoinistración; en cambio, hubo =uehos otros a los cuales 
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se les di6 soluci5n. Tal 3ituaci6n pudo hacerse posible s6lo a 

trav6s de la adapt•c16n de la estructura cientlfica J teenol5g! 

ea que prevalecta en el pa!s. 

La s1tuaci6n del posgrado resentla serios problemas tales 

cooo: carencia de una infraestructura adecuada para el desarr~ 

llo de los estudios; en la provincia no se contaba con una b~e

na formaci6n académica; concentrac:.i6n de las instituciones que 

ofrecian los estudios de posgrado, particula~mente en el D.F. 

y en algunas ciudades de alto des.!$rrollo industrial como Cuada

laj ara y MQnterrey¡ falta de recursos en las universidades del 

pais; r sobre todo, la carencia de una planeaci6n nacional de 

1nvestigac.16n posgrado que impulsara a est~s instancias a ser 

eficientes ante los requerimi~ntos nacionales. (151) 

De cualquier manera, ex1$t{an ya varias instancias que 

creadas durante el sexenio anterior, servtan para poder est~uc

curar el posgrado 1 la investigaci6n, tales como: EL COSACYT, 

1 la i~plantact6n de un Plan Nacional indicativo pa~a la estruz 

turae16n de una polttica general de Ciencia 1 Tecnolog1a. 

Estos elementos habrlan de servir al régimen de L5~ez Por~ 

tillo para da~ continuidad y renovación al posgrado y a la 1n

vestigae15n. 

Las aeci~nes a realizar en esta materia por el gobierno 

(151) .fil., CASTRE.JOS, Jaime, Pro!tpec.tha ..... pp. 125 - 127 
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fueron en primer término establecer un vinculo de comunicaci6n 

entre el Estado y la llamada Comunidad Cient!fica a través del 

CONACYT que se propuso como objetivo el contribuir a subsanar 

los problemas fundamentales del pa!s, en los aspectos de alime~ 

taci6n, educaci6n y salud; para lograr una mayor independencia 

politice y econ6mica basada en el 6ptimo aprovechamiento de re-

cursos, representados por los sectores agropecuario, forestal, 

pesquero e industrial. Por entonces, se esperaba cubrir todos 

estos aspectos a partir del potencial energético. Tal objetivo 

perfil6 lo que fue la Politica de Ciencia y Tecnologia del go

bierno federal, para sustentar lo que debla de ser el desarro

llo general del pa1s. 

Las autoridades de CONACYT definieron en 1977 su política 

cientifica y tecnol6gica en funci6n del proyecto nacional. Se 

especific6 que la politice de tal organismo habr!a de ser la de 

concluir los proyectos iniciados en el régimen anterior, al mi~ 

me tiempo que eran iniciados nuevos programas de investigaci6n 

en las áreas criticas del momento: energéticos 1 alimentos. 

(152) 

As! también en 1977 se inici6 un prograca de becas para 

la formaci6n de recursos hucianos, El CONACYT otorg6 5 900 be-

cas, de las cuales, cerca de la mitad fueron canalizadas para 

(152) CONAC'i'T, Programa NacionBl de Ciencia 1 Tecnología 1978 - 1982, 

México, 1982 1 p. 15 
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programas en el extranjero, principalmente a los Estados Unidos, 

Gran Bretaña y Jap6n, el resto fue otorgado para la investiga

ci6n y capacitaci6n l!n instit:uciones del pats, como una manera 

de apoyar los prograoas nacionales de posgrado. Esta politice 

de formación de recursos humanos tuvo que recurrir a la ayuda 

del exterior, ya que el pais no contaba a6n con la capacidad n~ 

cesaria para formar personal de alto nivel. 

El programa de becas asignado para 1979 - 1982, contempl~ 

ba el otorgar unas 17 000 becas con un costo superior a los 3 

mil millones de pesos, las cuales fueron concedidas en las áreas 

de industria, energéticos, agropecuaria y forestal, nutrici6n, 

salud, desarrollo social, pesca, construcci6n, transportes y co

municaciones, administración pública e investigación básica. 

(153) 

Paralelamente a estas acciones en los prigeros años del 

sexenio, CONACYT propuso un Programa Nacional de Ciencia y Tecn2, 

logia con el fin de impulsar y promover la realizaci6n de la in

vestigaci6n en México, Dicho programa contemplaba como meta la 

concretación de 2 465 proyectos, cuyo costo se esticaba en 6 mil 

millones de pesos. 

El Programa Nacional de Ciencia y Tecnolog1a busc6 inducir 

la adopc16n de tecnologia vinculada a la oagnitud Y las caracte

rísticas de la oferta de mano de obra del pais, J estimular la 

(153) ~ .. p. 22 
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seneracion y adaptación interna de tecnolog{a para reducir el 

costo financiero de su transferencia. 

Este Plan propon{a además una estrategia, consistente en 

que la participaci6n del Estado en materia de Ciencia y Tecnolo

g{a fuese mayor para no permitir que dependiera la reorientaci6n 

del cambio tEcnico a los mecanismos de decisi6n empresarial na

cional y transnacional. 

Al ser iniciado el Programa, se hizo notoria una insuficie~ 

cia: la falta de un plan de acci6n, que sirviera de ordenamien

to a la politice de áreas prioritarias, en las que por áreas y 

ramas industriales se detectaran los principales problemas res-

pecto de los requerimientos de la industria, ni se planteaba de

tectar las condiciones de la investigación en las Universidades 

y Centros de Investigación. 

Por ello, más tarde se crearon los planes indicativos en el 

área de Administración Pública en 1979 y de Ciencia y Tecnolog!a 

en Energéticos en 1981. 

Otro proyecto que busc6 reorientar el sistema de Ciencia 

Tecnologia en M6xico, fué el Programa de Ciencia y Tecnolog{a 

1978 - 1982, que incluido en el Plan Global de Desarrollo, dió 

sentido institucional a las actividades que en esta área se des~ 

rrollaron en el pais. 

El PGO en este sentido, elabor6 un diagn6~tico en el que en 

t6rminos generales expuso el problema del sistema Cient!fico y 

Tecno16gico oexicano para determinar los prop6sitos fundamenta

les sobre los que habrian de identificarse las metas de la Cien-

cia y la Tecnología, as! como las acciones del sector privado 
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trazados a la manera de la planeaci6n indicativa. 

Por otra parte, el CONACYT emprendi6 la tarea de descentr~ 

lizar los servicios, lo que significaba regionalizar la investi

gaci6n y la formaci6n en posgrado como parte del proyecto, fue 

celebrado en 1979 el primer ConYenio de Investigaci6n, bajo el 

sistema de riesgo compartido, mediante el cual las empresas in

teresadas en la investigaci6n de diferente naturaleza, compar

tían el riesgo de inversi6n con el CONACYT para el desarrollo 

de proyectos de interés. 

A fines de 1980 se calculaba, que del total de centros de 

investigaci6n, un 40% estaban dedicados al área de recursos na

turales -Investigación, Agropecuaria, Petroquímica, Ciencias HA 

rltimas, etc.¡ el 20: a las Ciencias Sociales¡ el 7% a la Astro

nom1a, Ftsica, Hatemáticas, Oceanografía¡ el 14% a las Ciencias 

Biomédicas¡ el 7.5% a las Ciencias Humanos 

Arquitectura y otras disciplinas. (154} 

el 3% a Ingeniería, 

En cuanto al núaero de instituciones que en el país impar-

tlan estudios de posgrado, éste ascendi6 considerablemente. 

En 1970, eran 13 las instituciones que desarrollaron pro

gracas a ese nivel, de las cuales 6 se encontraban en los Esta

dos y 7 concentradas en el Distrito Federal. En 1980, este nú

mero se habta quintuplicado, existiendo 98 incluyendo las depe~ 

dencias con estudios desconcentrados, como son los de la UNAM, 

(154) fi!:.,cASTREJON, J .. Prospectiva •• ,p. 130 
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el IPN 1 el ITESM. De estas 98 instituciones, 67 se encontraban 
e 

en los ~tados y 31 en el Distrito Federal; de las cuales, 62 

eran públicas y 36 privadas. (155) 

Esta explosi6n no s6lo se di6 en cuanto al nGmero de Insti-

tuciones y su descentralización, sino tambifin con respecto a los 

programas desarrollados y su diTersificación, los cuales fueron 

poco a poco fijados dentro del marco de referencia presentados 

por el Programa Nacional de Ciencia 1 Tecnolog!a que buscaba en 

ello la mayor vinculación de la investigación y la docencia con 

las áreas prioritarias que se requer!an para el desarrollo del 

pais. 

En este período la matr!cula del posgrado aumentó en forma 

espontánea, sin seguir plan alguno. 

La población de posgrado se duplicó en el lapso de 1973 -

1979 de 4 mil ,45 a 8 mil 356 ·en la UNA.~. (156) 

La generalidad de las áreas de Especialidad incrementadas 

desde 1977 se centraron en la Administraci6n, Derecho, Medicina, 

Educaci6n, Psicologia, Crioinolog!a, Ciencias Básicas, Ciencias 

Aplicadas y Desarrollo Urbano. 

La explosión del Posgrado a nivel de Maestría rebas6 las 

expectativas, en casi todas las instituciones del pa!s¡ en este 

periodo se volvió m5.s diversificada. 

En lo que respecta al nivel de Doctorado, el increoento fue 

(155) ibidem., p. 137 

(156) MALO, Salvador, et. al. ,El e5reso de Posgrado en la Unam, Secretaria 
Ejecutiva del Consejo de Estudios del Posgrado, México, 1980. PP• 128-
131. 
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menor respecto a los dos niveles anteriores, aunque no por ello 

dej6 de ser significativo. En 1970 habla sólo 6 instituciones 

impartiEndolo, y todas ellas concentradas en el D.F., en cambio 

para 1980, su número ascendi6, y esto no s6lo en el 6rea metro

politana, sino también en Yarios t!Stados de la República. 

En la rama de Especialidad, el total de alumnos en 1970 

era de 1 665; para 1980, el número aument6 a 6-131; en ~aestr!a 

de 3 342 alumnos en 1970, ascendi6 a 17 336 en 1980; en Doctor~ 

do el aumento fue de 746 inscritos a 816 para 1980. De esta m!, 

nern, el total de la matricula en los tres niveles era en 1970, 

de 5.753 alumnos y en 1980 de 24 313 los cuales hicieron sus eL 

tudios en las instituciones del D.F. como en las de los estados 

(157). 

Por otra parte, la inversi6n en materia de investignci6n 

eient1fica y tecnol6gica por parte del Estado, era alta en com

parac16n a otros sexenios, pero no era comparable a la de pai

ses desarrollados. Ast, según Pravda: 11 En 1981 la inversi6n -

federal contabilizada como aplicada a la 1nvestigoci6n represen 

t.6 0.46% del PIB, aientras que, Alemania Federal, Francia, Ho

landa, Inglaterra, Japón, Suecia y Sui~a dedican a inversi6n e.n. 

tre 1.8 y 2.8 de su PIB".(158) Por lo que la investigaci6n, a 

pesar del interés por buscar fuentes alternativas de financia-

(157) cfr. PRA\IDA, J., Teoria v Praxis ••• , p. 63 

(158)~. 
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miento, no alcanzó un desarrollo notable en comparación a otros 

paises. "Durante el último decenio se import6 tecnología en 

forma directa por valor de 1 200 millones de dólares al año, 

decir, casi el doble que el decenio pasado"; (159) Era evidente 

que resultaba más barato 1 eficaz cooprar paquetes de tecnolo

gía que producirla en H.é1ico. 

Lo desarrollado en el país apenas eran tímidos intentos 

de aporte científico cocparaci6n con lo producido en otros 

paises y por ello la brecha modernizadora con respecto a aque-

llos era muy notoria. 

El sistema de Educación Superior Tecnológica estaba consti-

tuido por un buen número de instituciones y organismos que actuA 

ban en común, tales coe1.o: El Consejo del SisteC1a ~acionnl de 

Educaci6n Tecnol6gica con sus Direcciones Generales, el Colegio 

Nacional de Enseñanza Técnica e Industrial y el Instituto Poli-

técnico Nacional. (160) 

Debido a la crisis econ6mica que vivió el pats a ra!z. de la 

ca!da del mercado petrolP.ro, el financiamfento al posgrado y a 

la investigación se nulific6, por ejemplo, al implantarse la re-

ducción presupuesta! y el periodo de austeridad, se tomó la dec~ 

sión de cancelar todo gasto en becas, se tuvo que suprimir en 

aquel momento la formación de personal capacitado de alto nivel. 

(159) idem. 

(160) .Ef!..:., MORALES, E., GUEVARA NIEBLA, G., et. aL, ~·, p. 18 
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I!.4.6. Consecuencias de la Politica Econ6mica Y la Educa

~i6n ·su~erio~ al final del sexenio. 

La crisis mexicana de 1982 -en el último año de gobierno 

de L6pez Portillo- 7 su importante dimensi6n financiera pusie

ron de manifiesto un buen número de problecias tanto de carácter 

interno e.amo externo. Algunos de los más graves tenlan que ver, 

en primer lugar, con el hecho de que el gobierno saliente babia 

adoptado una meta de crecimiento muy elevada (entre S y 9% 

anual) que si por ella misca no planteaba dificultades, lo ha

cía en cambio por lo apresurado de los plazos en que ésta debta 

alcanzarse (a partir de 1978). El resultado fue no sólo la imp~ 

sibilidad de aantener ese ritmo de crecimiento a mediano plazo, 

sino que, en el corto plazo, contribuy6 a acentuar viejos dese

quilibrios econ6micos y al desbordamiento de la inflac16n. 

En segundo lugar, se puso de manifiesto la enorme dependen

cia de la. econoc!u mexicana respecto al petr6leo, ya que . la 

calda de sus precios durante la segunda mitad de 1981 es atribu~ 

ble una buena parte del déficit en la cuenta corriente de la ba~ 

lanza de pagos del paSs, que ese año alcanz6 una cifra récord de 

11 700 cillones de dólares. 

En tercer ti:roino, desaparecidos los efectos de la devalua

ción de 1976, la pol!tica caobiaria no fue capaz de garantizar 

una paridad realista, en cambio, se di6 una sobrevaluaci6n del 

peso que elev6 la inflación nacional 1 favoreci6 las importacio

nes r la fu¡a de capitales. 

En cuarto lugar, las importaciones y el gasto pOblico se e~ 
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pandieron con tal celeridad que el resultado fue una ampliaci6n 

de las brechas de recursos tanto externos como internos. A ma-

nera de ejemplo baste señalar cómo a finales de 1981 las impor-

taciones alcanzaron una cifra sin precedentes de 23 000 millo-

nes de d6lares, en tanto que para fines de 1982 el déficit pre-

supuestal del gobierno mexicano superaba el 16: del Producto In 
terno Bruto (PIB) (•) • 

En quinto término, buscando compensar los efectos de la ca!-

da de los precios del petr6leo 1 se decidi6 acudir al endeuda-

miento externo, ello trajo una incapacidad efectiva de pago que 

llevó a negociar una moratoria parcial con los acreedores 'f o 

ocupar un lugar poco atractivo en el conjunto de paises deudo-

res. 

En sexto lugar, la suscripei6n de un acuerdo con el Fondo 

Monetario Internaeional (FMI) que implic6 recortes en el gasto 

público que tuvo incidencias en la contracci6n del financiamien-

to de la Educaei6n; una de las razones por la cual no se cumpli!, 

ron en este lim.bito las metas antes señaladas. 

Por último, la globalidad e intensidad de la crisis puso 

también de manifiesto una serie de vicios e ineficiencias en la 

gesti6n pública y privada as{ como una falta de compromiso de 

importantes sectores de la sociedad mexicana que aceptaron las 

ganancias del b...Q.Q.m petrolero J no quisieron coopartir las pérdi-

(•) Para un análisis sobre la crisis de la econoci{a inexicana de 1982, vease: 

AGUILAR CA.'1I!i, H., et. al., México ante la crisis , (2 Vals.), Siglo X."<I, 

Xéxico, 1985 
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das del estallido de la crisis econ6mica 1 a juzgar por la magni

tud de la fuga de capitales que llegó a 22 000 millones de dóla

res. (161) 

En medio de la crisis 1 el Plan Nacional de Educación Superior 

no resultó suficientemente amplio y bien estructurado a las pro

blemáticas del sistema. En este sentido, los programas educati

vos no respondie~on a las exigencias tanto de la sociedad como 

del proceso de_Modernizaci6n del pa!s. 

Pese a haber puesto en marcha este ambicioso proyecto no se 

logr6 racionalizar efectivaoente la matricula, ya que siguieron 

sobrepobladas carreras cuyo mercado de trabajo se encontraba sa

turado y la matricula en las instituciones del país, tanto públ! 

cas como privadas se encontraba concentrada en las carreras tra

dicionales. 

A pesar del impulso que se le hablan dado a la educación tes 

nológica y cientifica en nuestro pats, aún se observaba una des

articulaci6n de 6sta 1 los sectores productivos, como era la fa! 

ta de un mayor núoero de egresados que se le incorporasen. 

Falt6 participaci6n de los realizadores y usuarios de la in

vestigación; evaluación de lo hecho¡ definición, coherencia 1 

continuidad de objetivos, cetas y politices 1 coordinación entre 

los organisoos y entidades relacionados con ciencia y tecnologia: 

(161) LOPEZ PORTIU.O, "VI Inforoe Presidencial", suplemento especial de Uno 

~. M~.r:ico, 2 de septiembre de 1982 
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con el sector educativo, el de desarrollo industrial, el ha-

cendario r financiero, la comunidad científica y las empre-

•••• (162) 

En la administraci6n de L6pez Portillo, los logros del se~ 

tor educativo estuvieron relacionados a los acontecimientos ec.Q_ 

n6micos que, aparejado al incremento de los precios internacio-

na les del petr6leo y de las exportaciones oexicanas, se logr6 

que el gasto educativo pasara del 4.S: entre 1976 a 5.5% 

1982¡ los porcentajes alcanzados en los dos últimos años del s~ 

xenio fueron los más altos registrados en la historia del pa{s; 

(163) como plantea Prawda: 

"El Estado Mexicano promueve foroalmente al sistema 
educativo coco el instrumento para alcanzar los fines 
expuestos en el articulo tercero constitucional, pero 
informalmente busca acomodo en ese conjunto de acbi
gÜedades 1 contradicciones surgidas entre otros, del 
crecimiento explosivo del sistema educativo, de la con 
dici6n deéste de subsidiario de los sistemas econ6mic0, 
pol!tico 1 tecnol6gico, del fen6ceno acelerado de la 
urbanizaci6n 1 de la situaci6n laboral de sus trabaja
dores docentes 1 no docentes". (164) 

Ante este panorama, al siguiente sexenio le correspondia 

cumplir con los compromisos aplazados por el sexenio anterior, 

asi como actuar de manera eficaz con cenos recursos econ6oi-

cos. 

Asi pues, la politica educativa al final del sexenio 1976 

1982, se puede resumir con la frase dicha entonces por el Seer~ 

(162) cfr., PRAWDA, J., Teoria v Praxis •• ,p.63 

(163) ibldem., p, 121 

(164) id~m. 
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tario de Educaci6n Pfiblica, "hacer más r mejor con menos". 

La administración de López Portillo tercinó con muchas in-

terrogantes acerca de los cauces que tomarta la educación a fu-

turo r la actitud del Estado ante ella para su proyecto de mo

derni:.aci6n¡ coco lo reiteró Pra.,..da: 

"Cabe preguntarse si el Estado mantendré la pol1tica 
de ofrecer educación media superior J superior a to
do el que la demande o si, sosteniendo un crecimien
to más limitado, racionalizará su matricula en fun
ción de criterios geográficos, económicos r de capa
cidad de sus aspirantes. Otra duda surge: l.se deci
dirán las autoridades educativas a adoptar en un fu
turo pr61imo fuentes alternas de financiamiento de 
la educación c:iedia superior y superior asumiendo el 
riesgo pol1tico asociado a ello1" (165). 

(165) ibidea., p. 53 



C A P I T U L O III 

LA EDUCACION SUPERIOR EN EL PROCESO DE MODERNIZACION 

DURANTE LA ADMINISTRACION DE MIGUEL DE LA MADRID: 

1982 - 1988 

"La educaci6n tiene dos dimensiones. Debe preparar 
al cambio, y hacer capaces a los individuos para 
aceptarlo r aprovecharlo... Paralelamente, debe 
jugar el rol de antldoto ante numerosas deforma
ciones del hombre y de la sociedad, ya que una 
educaci6n democratizada debe poder recediar la 
frustraci6n, la despersonalizaci6n y el anonicia
to del mundo coderno". 

Edgar Faure, ''Aprende a itre". 
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lo largo del capítulo anterior, heDos reTisado, cu§.1 ha 

sido la evoluci6n de la Educaci6n Superior en el áobito nacio

nal. Asiciisoo, heoos analizado el proyecto eeon6oico, pol1tico 

y social de la Revoluci6n Mexicana que fue reorient!ndose a tr.!, 

vés de nuevas f oroas de organizaci6n planificaci6n, dependie.n, 

tes m5s de factores coyunturales que de una politica acorde a 

un modelo de naci6n. Así, los sisteoas de planeaoiento sexenal 

han recibido diversos noDbres, tales como: revoluci6n, desarro

llo, consolidación, industrializaci6n, ••• y estos se fueron 

adoptando conforoe a las tentativas de soluci6n inoedi.atas que 

exig1a la sociedad e instruoentaba el Estado para corregir err2 

res cometidos en adoinistraciones anteriores y vivir sus conse

cuencias con el miniao posible de retroceso. 

Apreciacos tambiEn de forca suscinta c6ao se ha dado en la 

realidad la estrecha vinculaci6n entre la Educaci6n Superior 1 

la Modernizaci6n. A veces la realidad escapo. a la planifica

ción ya que muchos de los avances, asi como de los rezagos se 

han dado de forca espontánea por elementos ajenos a un control 

predeteroinado, no coco oetas establecidas. 

La historia reciente de Xéxico hereda una serie de contra

dicciones debido al carácter antagónico de la sociedad: revolu

cionaria y reaccionaria, tradicional y ooderna, laica J religi~ 

sa, liberal y conservadora, federal y centralizada, democrática 
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7 dictatorial. Por lo que es evidente que al interior de sus 

estructuras educativas, culturales 1 cient1ficas como en cada 

individuo, el af§n por definición en un entorno de pluralismo 

r el pro,ecto del Estado por planificar unilateralaente -pero 

conservando idiosincracias regionales 1 sociales- ha sido un 

reto desgastante para el desarrollo modernizador del pa1s 

frente al mundo y frente a sus propias contradicciones. La 

Educaci6n Superior representada por la UNAM, es la que ha re

sentido m&s estas contradicciones. Ha tenido que crear condi

ciones de equilibrio para atenuar el descontento social y for

mar ciudadanos profesionales acordes al sistema, que aporten 

soluciones cient1ficas, culturales 1 tecnolósieas para que peL 

manezca viTo el proceso de Moderniz.aci6n nacional. 

Bajo esta 6ptica la Educación Superior recobr6 un papel 

prioritario ante la diversidad de criterios politicos, sociales 

r econ5micos -en la comunidad aunque no en el gobierno- donde 

era vi~ta coao pilar de equilibrio en la evoluci6n social, cul

tural y tecno-cient1fica y al gismo tíelll.po como herramienta ef,!. 

caz de adoctrinamiento o aletargamiento pol1tico. Esta tenden

cia es notoria al inicio del sexenio 1982-1988. 

Con la intenc16n de corregir los fracasos del sexenio ant~ 

rior ~ impulsar el proceso de Modernización a través de la pla

nificac16n se inicia el sexenio, aunque problemas coyunturales 

modificaron esta perspectiva. 
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III.l El Proceso de Modernizaci6n durante la administra-

ci6n nacional de 1982 a 1988. 

El presidente De la Madrid encontró un país debilitado mo-

ral r económicamente, no contaba con los recursos que al inicio 

de otros sexenios encontraron sus antecesores. Comprob6 a tra-

vés de su Cac:ipaña Electoral la realidad en la que se transformó 

México después del acelerado inicio del proceso de Moderniza-

ci6n y sus costos que hasta entonces se estaban pagando y a.si 

lo hace notar en la presentación del Plan Nacional de Desarro-

llo: 

"Los problemas que enfrenta la Nación no son producto 
sólo de errores de política; derivan también de facto 
res externos y de la dinámica de crecimiento r las -
contradicciones internas de la evolución de la socie
dad mexicana, que se ha convertido en una Naci6n gran
de, compleja J desigual". (166) 

De la Madrid inici6 su ca1:1.pai\a presidencial tratando de 

sentar las bases de una planificaci6n que se pretendía democrá-

tica, según la vis16n oficial, con base en una amplia consulta 

popular, donde se delini6 la plataforma electoral del candidato 

del PRI, el Programa de Gobierno y, posteriormente, el Plan Na-

cional de Desarrollo (PND), que a su vez trataría de ser el eje 

que integraría el Sisteca Sacional de Planeaci6n Democrática 

que regiría la vida organizativa y política durante ese J post~ 

riores se.tenlos. 

(166) PODER F.JECt.n'IVO FEDERA[., Plan N'acional de Desarrollo 1983 - 1988, 
SPP, México, 1983, p. 11 
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Al considerar al PND como la gula del proceso de Moderniz~ 

ci6n para Mé~ico, desde sus dos enfoques: de reordenaaiento 

estabilización; as! como, de desarrollo 1 ~odernizaci6n: es ne

cesario hacer de ~l un an&lisis minucioso. Los elementos que 

componen al P~D sintetizan la realidad planeada 1 alcanzada de 

la Modern1zac16n en este sexenio. 

El siguiente análisis comprende cuatro partes que forman 

el estudio esquem&tico del P~D, que en su ejecuciOn propic16 el 

desenYolvimiento del proceso de Moderntzaci6n. Los lmbitos de 

análisis que consideraremos serán: 

l. Económico: que se refiere al aspecto descriptivo general 

de la s1tuaci6n econ6mica interna r externa que rode6 es

te sexenio, expresada en el PSD. Se manejar& con indica

dores cuantitativos como son: deuda externa, balanza co

mercial, petrolizaci6n, PIS, industrializaci6n 1 inflaci6n, 

devaluaci6n 1 otros. 

2. Politico: este aspecto se analizará con base al panorama 

de Pol!tica de Gobierno expresado en los Objetivos del PNO 

1 por la instruQentacién del PND, a través de las pol1ti

eas: econ6mica general, social, sectorial, regional y del 

Estado mexicano. 

3. Operativo: en este apartado trataremos de ubicar la forma 

como se ejecutó el PND, a través de los Planes y Programas 

de cada sector, indicando de codo general cuáles fueron 

sus logros y rezagos. El progra=a que concierne a esta i~ 

vestigación es el referente a Educación Superior que trat~ 

re~os con aoplitud .posteriorQente. 
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4. Estructural: que se referirá al modelo de Modernidad 

que se plantea en el Sistema de Planeación Democrática, 

que es sustento del PND. Analizaremos su continuidad 1 

permanencia durante el sexenio r la posibilidad de qu~ si~ 

va como eje o gula modernizadora después de 1988. 

Con este análisis pretendemos saber si se podrá plantear 

la alternativa de la continuidad de este modelo nacional de mo

dernización después de este se:renio: lLogrará la Planeación D~ 

mocrática superar la meta de estabilización económica y políti

ca; logrando la consolidación para empezar a crecer 1 seguir la 

senda de la Modernización o caerá en el estancamiento de la cr! 

sis? 

Es importante establecer cuál es la cualificación de cada 

uno de estos ámbitos para el proceso de Modernización en México, 

y cuál es la vinculación existente entre ellos; para lograr su 

continuidad como proceso permanente de superación social, y su 

permanencia como único c.odelo distintivo de Modernidad de la N.!, 

ción mexicana: sustentado ror metas coounes y una filosofia po

litice, reflejo de nuestra identidad nacional. 

El primer ámbito de análisis está compuesto por factores 

cualificados como DECISIVOS para la Modernización, ya que cual

quier proyecto de Modernización debe sustentarse, en primar lu

gar, en la estabilidad económica de un pais, por lo que, de 

te factor dependen el tipo de decisiones que se tomen en mate

ria de crecimiento y desarrollo. 

El segundo ámbito de análisis ha sido cualificado como 
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NECESARIO para la !iodernizaci6n, entendiendo coco factores ne-

cesarios aquellos elementos 

trumentación del Plan en si 

propósitos que impliquen la ins

la realización urgente de los 

prop6sitos que determinen la supervivencia del sistema político 

1 económico, el carie.ter de urgencia 1 necesidad lo imprimiri 

la demanda social que interpreta el Estado mexicano. 

El tercer &mbito de an&lisis ha sido valorado para el pr2 

ceso de Modernización como DETERMINANTE, pues implica la oper!_ 

tividad del PND, a travEs de cada programa sectorial. Asi ca

da sector imprimirfi un carActer propio a sus acciones, determ! 

nando el avance de la modernización. Recordemos que el PND es 

indicativo, as! pues, de cada sector dependerá en última ins

tancia sus logros o fracasos, asi como su retroalimentación y 

su correcta ejecución. 

El cuarto ámbito de análisis fue clasificado cualitativa

tiente coco IMPORTANTE para la Modernización, ya que todo proc~ 

so requiere de una continuidad y ésta sólo la puede establecer 

la estructura de dicho proceso¡ cuando muestra eficacia y au

tenticidad puede consolidar, a través del tiempo, la Moderni

dad de una Nación. Este ámbito estA revestido de gran impor

tancia, pero como su finalidad se extiende a través del tiea

po, la premura para su realizaci6n pierde relevancia, por lo 

que su perspectiva de logro es permanente. 

Dentro del PND, a cada factor integrante se les imprime 

un carie.ter es¡.iecifico, dependiendo del nivel de desarrollo que 

adquiriran. De este modo se clasifican en: factores de "Estab,i 
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lizaci6n" a aquellos que estln o han pasado por un proceso de 

reorientaci6n J reorganización interno, esperando que mantengan 

una coherencia interna para cuoplir con sus otnimas funciones 

noroati•as y lleguen a ser elementos de estabilidad para la so

ciedad, es decir 1 que establezcan un clioa de permanencia est&

tica sin caer en la anarquta o la crisis. Por otra parte, se 

clasifican cooo factores de "Modernización", aquellos que han 

superado la fase de estabilización y, por lo tanto, pueden cum

plir con una funci6n social más amplia, la de modernizar, ha

biendo ya superado las etapas de anarquía, crisis y uniformidad. 

(16i) 

Ast teneQOS: el ámbito económico J operativo se enfocan a 

la meta de 11 Estabilizaci6n" por lo que su temporalidad es sexe

nal J en algunos casos coyuntural. 

El lmbito de análisis pol!tico J estructural se dirigen 

mis al proyecto "Modernizador", por lo que su temporalidad es 

permanente y sus soluciones a largo plazo. 

En el siguiente cuadro podemos apreciar esquemlticamente 

los elementos de este anfilisis: 

(167) vid. infra., III.3 
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ClJADRO ESQ\lt:iATICO DE ANALISIS AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

mtfüsDE FACTORES VARIABLES CUALIFICA- yARACTER 
CION 

tEMPORALI-
DAD 

Econ6cico A) Externo Deuda Externat Factor Deci- Carácter 
Cocercio Exte sivo para Estabiliza-
rior, ~Inver-- la dor 
s16n ~xtranj~ Modernización 
jera, Tu risco Teml!oralidad 

sexenal y C2, 
yuntural. 
Resolución a 
corto plazo 

B) Interno PIB 
Industrializa-
c16n 
Inflación 
Devaluación 

Pol!tico A) Pol!tica Objetivos del Factor •iecesa Carácter 
de Gobie.r. PND serio para tB Modernizador 
no Modernizaci6n 

TemI!oralidad 
permanente. 

B) Instrume.!!.. Pol. del Edo. Resolución a 
taci6n mexicano largo plazo 
del P:l1: Pol. Econ6ai-

ca General. 
Pol. Social 
Pol. Secta-
rial 
Pol. Regional 

Operativo Programas Planes y Pr.Q. Factor Deter Car.§c:ter 
de apoyo gramas de C.!!, minante para Estabilizador 
al PND da sector la Modernidad Tem2oralidad 

sexena 1 y co-
>- - - - - - - - - - yuntural 

En Análisis Sistema Educación 
Educativo Superior Resolución 
Yacional a corto plazo 

Estructural Sistema Na Continuidad Factor Iopo.r, Carácter 
cional de- sexenal y tante para Modernizador 

o~:g~~!i~~a postsexenal la Modernidad Tem2oralidad 
permanente. 
Resoluci6n a 
largo plazo 
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A continuaci6n realizaremos el análisis corres~ondiente a 

los ácbitos Econ6mico, Político, O~erativo y Estructural, toman-

do en cuenta el esquema cetodol6gico antes citado. 

III.1.1 Análisis Político del Proceso de Modernizaci6n. 

El proceso político del sexenio de De la Madrid comenz6 con 

una Consulta Po~ular, que sedGn fue expresado por el partido of~ 

cial, perciti6 identificar las inquietudes de diversos grupos s~ 

ciales, analizar los cás importantes problemas del país y reco-

ger propuestas para su soluci6n. 

Ante el panorama de crisis econ6.:iica y conforille a los resu.! 

tados de la Consulta Popular, se determin6 en el Plan de Gobier-

no una serie de principios político-filos6ficos con los cuales 

se pensaba recuperar la confianza popular y eliminar los vicios 

que habían entorpecido la m~dernizaci6n del ya!s, estos eran: 

l. Nacionalismo Revolucionario; considerado coco 1'la ideolo-

~!a que sintetiza nuestra voluntad hist6rica de constituir

nos en una vigorosa comunidad política, econ6illica y social; 

( ••• ) es la defenSd de la independencia nacional, fortale

cimiento de la independencia econ6~ica, reafirmaci6n del n~ 

cionalismo cultural y transf ormaci6n social permanente en 

beneficio de las mayorias"(l68). 

(168) PRES!DE~CIA DE LA REPUBLICA, Testiconio Político, "Protesta de Le¡ co
mo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos", toa:o I • México, D.F. 
1 de diciembre, 1982. 
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2.- Decocratizaci6n Inte&ral¡ comprendida en la participaci6n p~ 

pular en la producci6n, distribuci6n y consumo; participa

ci6n popular en todos los aspectos de la vida social, y par

ticipacibn popular en la educaci6n y en la creaci6n y distri 

buei6n de cultura. (169) 

3.- Sociedad Igualitaria¡ expresada coco demanda permanente de 

la Revoluci6n Mexicana. ''Es acci6n dinámica para lo~rar la 

equidad en los procesos productivos y distributivos para 

~liar las capacidades y las oportunidades''. (170) 

4.- Renovaci6n Moral; entendida como, ''el comprooiso de todos 

los mexicanos, de todos y cada uno de los sectores, de todas 

los gremios, para fortalecer nuestros valores. La gula( ••• ) 

serA el Derecho sintesis de la moral social, de la moral re

publicana, decocrática y revolucionaria''. (171) 

5.- Descentralizaci6n de la Vida Nacional: planteada como la ne-

cesidad de dar mayor autonomía o los estados, haciendo reali 

dad el federal:s~~ a trav~s de una mejor distribucibn demo

gr&fica, econ6mica, asi como de los servicios y bienes de la 

cultura. 

Estos cinco princii:iios son base ideol6~ica del e,obierno de De 

la Madrid que orientaron las acciones organizativas al combate 

(159)~. 
(170) ~· 
(171) ~· 
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de dos proble~as fundament.ales: la inflaci6n y la recuperaci6n 

del desarrollo. Estos esfuer:.os fueron dirigidos a través de 

la denominada Planeaci6n Democrática. que ~rata~ía de abarcar la 

rees~ructuraci6n de la Economía, la Sociedad y el Estado. 

La Planeaci6n De~ocrática se definia. según lo expresó De 

la Madrid 1 como el principio e instrumento de Gobierno que reeh!,. 

zarla los procedimientos autoritarios para solventar nuestros 

problemas. Tendría un carácter polltic.0 1 ya que permitirla ordL 

nar el esfuerzo colectivo y los recursos escasos frente a bran- · 

des necesidades sociales. Establecia además un prop6sito común. 

una responsabilidad institucional, plural en lo politico y mixto 

en lo económico, popular y nacionalista en lo cultural en lucha 

por lo~rar una sociedad más igualic.aria. (172) 

El PND -resultado de la Planeactón Deoocrática- trataba de 

ser coherente con la Constituci6n y apegado a antecedentes hist.§. 

ricos; pues según De la Hadrid: 

11 H6xico cuenta con un modelo politico, ccon6mico, so-
cial y cultural sólida:nente establecido. Nos regimos 

por el Pro1ecto Nacional que establece la Constituci6n, 
construido por las mayorías nacionales a lo largo de 
nuestra historia; éste reco~e y sintetiza lo mejor de 
la tradición y las aspiraciones populares y nos ha pe.t, 
mitido, con estabilidad política ampliando las liberts 
des democráticas, ir aoderni:.ando la Nación''. (173) 

(172) PODER EJECUTIVO FEDERAL, Plan Sacional de Pesuro!lo, p. 10 
(173) ibidem., p. 11 
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En sintesis, en mayo de 1983 el PND se presentaba como una 

guia con la que el gobierno esperaba actuar, con perspectiva a 

1988, encauzando la energia social ~ara lograr un minimo de ere-

cimiento y una estabilidad politica 

trar formas de Qitigar la inflaci6n 

econ6mica; asi como encon-

el desempleo, para instru-

mentar acciones encaminadas a reiniciar el desarrollo nacional. 

Por tanto el '1top6sito funda1:1ental del PND y sus objetivos quedA, 

ron citados como si~ue: 

Propósito fundemental del Plan: 

''Mantener y reforzar la independencia de la Naci6n, 
para la construcci6n de una sociedad que bajo los 
principios del Estado de Derecho, garantice liberta
des individuales y colectivas en un sistema integral 
de democracia y en condiciones de justicia social. 
Para ello requiere de una oayor fortaleza interna: 
de la economia nacional, a travhs de la recuperaci6n 
del crecimiento sostenido, que permita ~enerar los 
em?leos requeridos por la poblaci6n, en un medio de 
vida digno; y de la sociedad, a travhs de una mejor 
distribuci6n del ingreso entre familias y regiones, y 
el continuo perfeccionamiento del rhgimen democrático. 

Objetivos a alcanzar dentro del sexenio: 

1. Conservar y fortalecer las instituciones democráti-
cas. 

2. Vencer la crisis. 
3. Recu~erar la capacidad de crecimiento. 
4. Iniciar los cambios cuali:ativos que requiere el 

pais en sus estructuras econ6oicas, politicas y so
ciales". (174) 

(174) ibidem,, p. 12. 
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Con una cam~ana presidencial que prometía dar soluci6n a 

los problemas que vivia México y con el Plan Nacional de Desa

rrollo De la Madrid inici6 su administraci6n. 

Co~o hecos dicho a lo largo del capitulo II, la política 

cexicana contemporánea sur~e a vartir de la Revoluc16n Mexica

na, de ahí emanan sus principios, se asientan y confirman a tr~ 

vés del Derecho en la Constituci6n de 1917 que nos rise en la 

actualidad. México es fruto de su historia y la ~ol!tica mexi

cana, fruto de los ideales establecidos en la Constituci6n y 

llevados a la práctica por el partido político que institucion~ 

liz6 y confisc6 la Revoluci6n. Recordemos que México se esta-

blece políticamente coco republicano y federal basado la di-

visi6n de ~oderes y el origen de la política mexicana contempo

ránea surge a partir de la fundaci6n del Partido Nacional Revo

lucionario (PNR) en 1929. 

El ámbito político en M~xico y la política de gobierno en 

particular han tenido, coco ya fue expresado, carácter moderni-

zador en tbrminos generales una temporalidad permanente ya 

que sus cicientos filos6ficos e ideológicos no han variado a 

partir de la Revoluci6n; aunque cada periodo político le ha im

primido su sello distinguiendo sie~pre entre los principios de 

hecho y los de derecho. Lo que se ha modificado en cada sexe

nio es la visi6n personal de interpretar y llevar a la práctica 

esa teoría política. As! en cada periodo gubernamental de 

acuerdo a los factores externos, como a las presiones sociales 

que se han dado en cada ~poca, se instru~entan los principios 
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de la Revoluci6n Mexicana institucionalizada en diferentes en

foques. 

III.1.2 Análisis Econ6mico del Proceso de Modernizaci6n. 

El sexenio del Presidente De la Madrid se ~resent6 en una 

seria crisis econ6mica ;, por lo tanto, en un retroceso del pr~ 

ceso de Modernizaci6n. Una explicaci6n de esta crisis, fue pr~ 

sentada en el discurso de toma de posesi6n del presidente el lo. 

de diciembre de 1982: 

"Sufrimos una inflaci6n que casi alcanza este ai'l.o el 100~: un dé

ficit sin precedentes del sector público •.• el rezago de las tar_i 

fas y los precios públicos pone a las elilpresas del Estado en si

tuac.i6n deficita:-ia, encubre ineficiencias y subsidia a grupos de 

altos ingresos; el debilitaoiento en la diná:nica de los sectores 

productivos nos ha colocado en crecimiento cero. El ingreso de 

divisas al sistema financiero se ha paralizado, salvo las prove

nientes de la exportaci6n del petr61eo y algunos otros productos 

del sector público y de sus créditos. Tene:ios una deuda externa 

pública y privada que alcanza una proporci6n des:nesurada, cuyo 

servicio impone una carga e.1cesiva al presupuesto y a la balanza 

de pagos y desplaza recursos de la inversi6n productiva y los ga~ 

tos sociales. La recaudaci6n fiscal se debilitó acentuando su 

inequidad. El crédito externo se ha reducido drástica:i:ente y se 

ha debilitado el ahorro interno y la inversi6n. En estas circ:un~ 

eancias 1 están seriaoe:ite amenazados la planta productiva y el 
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más aleo desecpleo abierto de los Últi::ios años". (175) 

A) EconpQ~íl E~te~na· En este cis::io discurso, el Ejecutivo 

advirti6 que la recuperaci6n econ6oica de M~xico tomaría al me-

nos dos años, y que los primeros meses de su gobierno serian ªL 

duos y difíciles. Ya la Carta de Intenci6n suscrita entre el 

g~bierno mexicano y el Fondo Monetario Internacional en novtem-

bre de 1982, auguraba para el pa!s tiempos difíciles preven la 

severos ajustes econ6roicos. El artículo 17 del citado docucen-

to indicaba que se realizarían ajustes durante los si¡uientes 

tres años que percitieran alcanzar un crecimiento sostenido de 

la producci6n y e~pleo, abatir los índices de inflación y fortA 

lecer las finanzas públicas. 

El 22 de febrero de 1963 el entonces Secretario de Hacie~ 

da y Cr~dito Público, Jesús Silva Herzog, declaraba al diario 

francks ~: 

11 Por pricera vez. en l.Q años, los ::exicanos en su conjunto sufri
rán una reducci6n en su nhel de vida''. (176) 

"}t~xico, en 1952 contaba con un endeudaoier:to neto con el 

exterior de 84 874 millones de d61ares de los cuales 58 874 

eran de deuda del sector público y 26 cil ~illones del sector 

privadou. (177) 

(liS) FRESIDESCIA DE. U .. REPt!BLICA, Testi~nio PoHtico, p. 36 

(176) CITAOO E.'i Le Monde, Par{s, 23 de febrero de 1983 

(177) GUT!ERREZ, Roben.o, "El Er.deuda::iento exten.or del sector privado en 
H~xico", Comercio Exterior, vol. 36 no. 4, México, abril de 19Bó 1 p. 
335. 
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Ante la crisis econ6mica externa el gobierno s6lo tenia e~ 

mo alternativa para obtener divisas del exterior y as{ levantar 

la economía interna: La deuda externa, el comercio exterior, 

las inversiones extranjeras y el turismo. 

Los países en vías de desarrollo tienen como alternativas 

más viables las dos primeras y fueron las que México utilizó 

con más frecuencia en este sexenio. 

En aateria de Deuda Externa, el gobierno present6 tres fa

ses de renegociaci6n entre 1982 y 1987. 

La primera re.N!SoCiaci6n iba encaminada a resolver la llam-ª. 

da ''crisis de caja o liquidez'' de la economía mexicana, ya que 

según estadísticas del INEGI de los 1 832 millones de dólares 

que había en la Reserva Internacional de México, para agosto de 

ese año, s6lo se contaba con 180 millones de d6lares, habiendo 

que pagar para finales de ese mes 300 millones de d6lares. La 

Reserva Internacional disoinuy6 a tal grado debido principalmeli 

te a la fuga de capitales, en el segundo trimestre de 1982, és

ta fue del orden de 1 766 millones de d6leres (Ver gráfica com

parativa de Reserva Internacional durante el sexenio, Cyadro V). 

El problema se af ront6 declarando una suspensi6n del pago 

del capital de la Deuda Externa por siete meses. 

Esto tuvo como consecuencias el congelamiento de las lineas 

de crédito~ obstáculos a nuestro comercio, rezago de intereses 

de la deuda del sector privado por más de mil millones de d6la

res, necesidad de importar productos básicos y a principios de 

1983 se careci6 de divisas de manera importante. 
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CUADRO V 

RESERVAS ISTERNACIOSALES DE liEXICO 

(millones de d6lares) 

13 700 

6 7 PI 

' 106 

4 tll 

1983 1984 1985 1996 198i 

~ Banco de ?-té:xico (disponibilidades brutas de activos internacionales); 
tomado de: Poder Ejecutivo Fede:-al, Plan Nacional de Desarrollo, 
"Informe de Ejecuci6n 1987", p. 113. 
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Durante la suspensi6n se pudo reestructurar el pago de 

los vencimientos de la deuda pública externa en 23 000 millones 

de d6lares de los 64 000 millones de d6lares contratados en el 

sexenio anterior, a nuevos plazos de vencimiento de 8 años con 

4 de gracia. Además se llev6 a cabo un acuerdo con los bancos 

~rivados extranjeros acreedores, obteniéndose un 11 crédito forzA 

do'' por S 000 millones de d6lares. 

La se~unda renegociaci6n abarca el periodo 1984 y 1985. 

Donde se logr6 una negociaci6n t'IUltianual. 

En 1984 se obtuvieron nuevos créditos por 3 800 millones 

de d6lares, asi el descon&elamiento de las lineas de crédito, 

más las políticas de ajuste interno hicieron posible que las r~ 

servas internacionales fueran de 8 134 millones de d6lares, lls 

gando en 1987 a 13 700 ~illones de dólares. 

Se reestructuraron además 48 000 millones de dólares que 

se vencian originalmente entre 1985 y 1990, ampliándose los 

plazos de pago a 14 años. 

Cabe destacar que los créditos recibidos desde 1982 sirvi~ 

ron exclusivamente para continuar pagando el servicio de la de~ 

da. De hecho, no se recibe ''dinero fresco 11 sino hasta el acueL 

do de 1987 con la banca acreedora. 

En la tercera fase se llega a la reestructuraci6n de 1986 

- 1987 donde ingresó al pais, como ya mencionamos, dinero para 

estimular la economía interna y no para pagar intereses de la 

deuda. 
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En este año, como anotarewos después. ocurrieron dos econ

tec:imientos de consecuencias neaativas para la econo.::IÍa mexica

na: Los sis~os telúricos de septiembre de 1985, donde se tuvo 

que negociar el diferimienco de un ?ª8º de capital por ca.si mil 

millones de d6lares, para atender necesidades de reconstrucci6n; 

y por otra parte el deterioro del mercado petrolero internacio

nal en febrero de 1986, que tuvo co~o efecto la reducci6n en 

el precio del ~etr6leo, asi coco en el volucen de sus ventas 

provocando que Héxtco dejara de ~ercibir in~resos del orden de 

a 000 ~illones de d6lares que representaban 1/3 de las exporta

ciones totales. 

Co~o consecuencia se presentaron prohle~as financieros, 

fiscales y de balanza de pagos que afectaron la economía inter

na. A trav~s de la tercera reestructurac16n de la deuda se pr~ 

tendió obtener: 

l. Recursos suficientes para iniciar la reactivaci6n eco

n6mica. 

2. Mecanis~os de protecci6n contra choques externos. 

J. Un ajuste del servicio de la deuda externa e la capaci

dad de pago del pais, coherente con las aetas de creci-

cien to 

terior. 

lograr la transferencia neta de recursos al e..!,_ 

Por lo tanto, H~xico solicit6 lL 420 Qillones de d6lares 

de nuevo financiamiento, to~ando en cuenta la necesidad de estA 

bilizaci6n y de creci~iento aoderado. es decir, dar el pri~er 

paso al proceso de Modern1zaci6n ya que COQO señal6 Oe la Ma-
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drid los años anteriores se tuvo un crecimiento ''cero'' que anu-

16 todo intento de Modernización. 

Para los acuerdos de esta renegociaci6n 1 México presenta 

su Carta de Intenci6n para acuerdo de Contingencia con el FXI, 

se celebró un acuerdo múltiple con la banca internacional por 

7 700 millones de d6lares de recursos contingentes. Por otra 

parte se recibieron mil millones de d6lares para financiamiento 

de acuerdos esµecíficos por parte de la banca de exportaciones 

e iQportaciones del Jap6n. 

Se lo~r6 la reestructuración con la banca comercial inter-

nacional por 43 700 millones de dólares de deuda externa públi-

ca a un plaz.o de 20 años con 7 de gracia e igual lapso para l~a 

deuda externa del sector privado de 9 325 millones de dólares. 

(178) 

Según lo dicho por el Presidente de la Madrid en su Sexto 

Informe de Gobierno de 1982 a 1988 la deuda externa del país se 

incrementó en 9 252 millones de d6lares y durante el mismo pe

riodo el sector público que debía cubrir eQortizaciones por 

49 488 millones de dólares¡ logr6 reducir estos pa&os a 27 450 

millones de dólares. (179) 

En relación al Comercio Exterior 1 el PND marcaba la necesJ.. 

dad de aapliar, diversificar equilibrar las relaciones comer-

(178) Citado en Uno cAs Uno, H~xico, 30 de septiembre de 1986, p. 15 

(179) PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, "Sexto Inforine de Gobierno 198811
, Uno 

m!s Uno, 2 de septiembre de 1988, M~xic.o, D.F. 
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ciales comerciales con el exterior, fomentando las exportacio-

nes no petroleras, la apertur~ de nuevos mercados y la sustita 

ci6n eficiente de importaciones. (190) Todo ello como prop6s~ 

to fundamental del Comercio Exterior a través del cual se esp~ 

raba recaudar divisas del exterior, tan importante para un 

pais en desarrollo como México que requiere para su Moderniza

ci6n del capital extranjero que puede adquirir por la venta de 

sus productos. A partir de este prop6sito el Estado esperaba 

lograr una plataforma estable de exportaciones y mejorar la p~ 

sici6n comercial del pais en el mercado mundial, todo ello de 

cara a retomar el rumbo de la Modernizaci6n. 

Los resultados en 1984 fueron relativa=ente positivos. 

La actividad econ6mica en México se habia recuperado en parte, 

alentada.por un reactiva~iento de la inversi6n privada y el 

crecimiento de las exportaciones no petroleras. 

El comportamiento de la balanza de pagos era satisfactoria 

se estimaba que la balanza comercial habla registrado un saldo 

positivo de 13 000 millones de d6lares y la cuenta corriente un 

superávit de 4 000 millones de d6lares, Pero como apuntaba Sil 

va Herzog: ''A diferencia de 1993, el resultado de la balanza 

cocercial en 1984 11 refleja m6s ''el auQento de las exportaciones 

no petroleras que un bajo nivel de importaciones'', (181) 

(160) sµ.,.,_ POOFR _c,m:¡,-rrvo _FEDERAL, P~1l. PP• 73 - 62 

(181) SIL\".\ HERZOG1 Jesús, "Reestructuraci6n de la deuda del seccor público 
ciexicano" • Comercio Exterior, octubre 198lo, pp. 10 - 13 
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E.l incierto panorama de la econom!a mexicana se agravó a 

principios de 1985 1 según la Secretaría de Programaci6n y Pres~ 

puesto (SPP), debido a un contexto econ6mico mundial desfavora-

ble, tanto en lo comercial como en lo financiero. En ese año 

las exportaciones petroleras se redujeron en cerca de 200 mil 

barriles diarios debido, entre otras cosas, a la caída de un 

d6lar en la cotizaci6n de los hidrocarburos en el mercado ~· 

Para no perder competitividad en el mercado, Pemex se vi6 

obligado a bajar el precio del petróleo del Istmo en 1.25 d6la-

res por barril, lo cual significó una p~rdida de divisas estim~ 

da en 330 millones de d61ares. 

En el primer trimestre de ese año, el promedio de exporta-

cienes obtenido fue menor en 10~ al logrado en el Qismo período 

del año anterior. 

Las circunstancias externas, hicieron que el sector petro-

lero mexicano empezara a deteriorarse rápidamente, ''se perdían 

mercados y las exportaciones se derrumbaban en un 40,.;. La pl.!_ 

taforma de exportaci6n de Pemex se redujo en 700 mil barriles 

diarios de petr6leo, en consecuencia, obtuvo 560 millones de 

d6lares menos de lo proyectado. Posteriormente, el gobierno 

anunci6 otra reducci6n en los precios del petr6leo, 1.24 d6la

res del crudo del Istmo y .77 d6la:es del crudo Maya; las pbr

didas se calcularon en más de 500 millones de d6lares." (182) 

(182) "Pemex anunci6 ajustes11
, Comercio Exterior, septiembre de 1985, 

P?. 60 - 68 
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La balanza comercial del pais habia caldo 36.l: y conti-

nuaban debilitadas las exportaciones de bienes canufacturados. 

La contracción de exportaciones fue de 9.2~ con respecto a 

1984. Esto trajo como consecuencia una dis~inución de divisas 

disponibles en 11.l~ 

''El d~ficit en la cuenta corriente de la balanza d~ pagos 

fue de 100 millones de d6lares. Finalmente, respecto al d~fi

cit presupuesta! hasta agosto de 1985 arroj6 un total de un bJ:. 

116n 510.4 millones de pesos. 11 (183) 

Por ello, la crisis se vi6 agravada debido a factores de 

corto plazo relacionados con problemas de manejo de demanda y 

de la evoluci6n del mercado petrolero internacional, Otra de-

ficiencia de la economia mexicana fue el hecho de que la plan

ta industrial estaba orientada al mercado exterior (logrando 

exportaciones del orden de 9 sao millones de d6lares en produs 

tos no petroleros para 1986), pero para mantener esta tenden-

cia, se hob!a tenido que depender de materias primas e insumos 

importados. En consecuencia los sectores póblico y privado se 

hab!an tornado muy dependientes de las exportaciones petrole-

ras (las cuales ascendían en 1986 a 6 500 millones de d6lares). 

Esto significaba que si estas divisas no se destinaban al so

~orte fundamental de la operacibn del programa de reconversión, 

(183) CE?AL, Naciones Unidas "Sotas para el Estudio Econbciico de tUérica 
Latina y el Caribe" 1 1986, Mbico sobre la base de cifras de SH y 
CP. 
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se deberla seguir acudiendo a los créditos externos en 1987; 

as! ocurri6 1 el ahorro interno y las divisas provenientes de 

las exportaciones fueron insuficientes para cubrir las necesi

dades de inversi6n del pais, y se tuvo que recurrir a la deuda 

externa para financiar la reordenaci6n econ6aica. 

La cuenta corriente ~e la balanza de pagos durante 198& 

tuvo un saldo negativo de 1 930 millones de d6lares debido al 

deterioro de la balanza comercial, la caida de precios de algu

nos productos y la disminuci6n de las ventas petroleras y pri

mordialmente al pago puntual del servicio de la deuda externa. 

(184) 

La tercera y cuarta via de obtenci6n de recursos del ex

tranjero son las relativas a la Inversi6n Extranjera y al Turi~ 

mo. Ambas fuentes de ingreso no se presentan como alternativas 

seguras de obtenci6n de capital, primeramente porque las empre

sas trasnácionales no están obligadas a invertir los recursos 

obtenidos del pals, y aunque son fuente importante de empleos, 

tambibn son fuente de fugas de capital. Por otro lado el Turi~ 

me tampoco es una soluci6n muy viable ya que la mayorla de los 

turistas extranjeros utilizan sus cuentas de crbdito y cheques 

de viajero que evita la entrada de recursos ''frescos" al pais. 

Aún asl, Hbxico esperaba en materia de Inversi6n Extranje

ra que en el proceso de expansi6n, diversificaci6n y modernizaci6n 

( 184) idem. 
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de la planta productiva se usaran recursos tecnol6gicos, admi

nistrativos y financieros del exterior, orientándolos a las 

prioridades estraté,icas del desarrollo. Para esto se conside

r6 la inversi6n extranjera como complemento de la 1nversi6n na

cional en el marco de la progracaci6n a mediano plazo. Se crelt 

rian alternativas de inversi6n extranjera y políticas favora

bles para ello {195), 

Debido a la fuga de capitales la inversión extranjera en 

México disminuy6 a lo lar~o del sexenio. A finales de 1985 la 

inversi6n era aproximadamente de 15 000 millones de dólares, 

mientras que los ciexicanos habían invertido en el extranjero 

más del doble. Se esperaba que en 1986 la inversión extranjera 

aumentara en 0.7% pero el problema residía en c6mo convencerlos 

que invirtieran en México, pues la comunidad financiera intern~ 

cional sabia que no podría haber inversi6n extranjera mientras 

siguera habiendo fuga de capitales. 

Por Gltimo en materia de Turismo el PND planteaba que el 

Turismo tenia como prop6sito contribuir a la solución de los 

problemas nacionales wediante la captaci6n de divisas y le ~ene

raci6n de empleos. Ampliar, consolidar y diversificar la deme~ 

da externa mediante la incursi6n a nuevos mercados. 

Durante el periodo 1983 - 1988 el sector Turismo gener6 em 

pleos a una tasa anual de crecimiento de 2.9~. Se realiz6 una 

(185) ili·· PODER EJECtmvo FEDERAL, P~D. p. 197 
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derrama de ingresos por turisco extranjero de 12 000 millones 

de d6lares, en todo el sexenio. (186) 

En suma, después de analizar las cuatro fuentes de ingreso 

externo para Héxico, se puede afirmar que las principales limi-

tacipnes en materia de economia externa sobre el proceso de Mo-

dernizaci6n fueron: 

1.-La crisis de economía externa que afect6 a México desde 

1982, cuyas =anifestaciones mAs importantes fueron la caida 

de los precios de los articulas de exportación en especial 

del petr6leo el circulo vicioso de contratar deuda nueva 

para el pa~o de intereses atrasados de cr~ditos otorgados 

en anteriores administraciones. 

2.-La política econ6mica del gobierno de De la Madrid fue con-

dicionada y limitada al co~promiso internacional del pa$O 

de la deuda, heredado del régimen anterior, que disQinuyó 

econ6micamente la solvencia nacional. Politicac:i.ente di6 P.2. 

co margen de maniobra a las acciones estatales para impul

sar la Modernizaci6n debido a la Carta de lntenci6n suscri-

ta al FXI que promet!a aplicar un régi~en de austeridad a 

ca=bio de considerar a México sujeto de crhdito ante el e~-

terior. 

(196) ~PODER E.JEetrrlVO FEDERAL, Sexto Infor-me de Gobierno 1988, SPP., 
M6xt.co, 198B, pp. 2l y ss. 



B) Ecgnom!a Interna 

Los aspectos a analizar en este apartado serán los relati-

vos a: PIB, Industrialización, Inflación y Devaluaci6n. 

Al inicio de la administración de De la Madrid, la urgen

cia a resvonder a la critica situaci6n econ6mica determinó que 

las primeras acciones fundamentales del gobierno fueran dirigi

das a abatir la inflación y la inestabilidad cambiarla, a prot~ 

~er el empleo, la planta productiva y el abasto popular, asl e~ 

mo sentar las bases para una recuperaci6n econ6mica que supera-

ra sus principales desequilibrios estructurales; para ello se 

elabor6 el Pro~rama Inmediato de Reordenamiento Econ6mico (PIRE), 

primera et.a~a de la planeaci6n de la Política Econ6cica del Es

tado. 

Este programa instrumentado a partir de diciembre de 1982 

presentaba las metas que el gobierno esperaba lograr en el erran 

que del sexenio, ellas eran: disminuci6n del crecimiento del gaA, 

to p6blico: protecci6n al empleo; continuaci6n de las obras en 

proceso; reforzamiento en disciplina y programaci6n del gasto Pi 

blico: estimulo a lo~ programas de producción; importaci6n y diA, 

tribuci6n de alimentos; aumento de los ingresos públicos para 

frenar el déficit: canalizaci6n del crédito a prioridades del 

desarrollo; ajustar los mecanismos del control cambiario; rees

tructuraci6n de la Administraci6n Pública Federal y fortalecer 

el principio de rectoria del Estado bajo el ré~imen de economia 

mixta (187). 

(187) PAZOS, Luis, El Pacto E.otro en'íZaño .•. 7, DianaJHéxic:o, 1989, p. 65 
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La segunda etapa de planeaci6n econ6mica y politica fue 

llevada a cabo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), a fin 

de continuar el proceso de Modernizaci6n. Marcaba las directr~ 

ces que en materia econ6mica y política seguiria México de 1983 

a 1988. 

En abril de 1984 el Ejecutivo Federal presentó a la Comi

si6n Permanente del Con~reso de la Uni6n el informe de ejecu

ci6n del PSD correspondiente al año de 1983. En él se cubre el 

periodo de gobierno del Presidente De la Madrid transcurrido 

desde la presentaci6n de su Programa de Reordenaci6n Econ6mica 

el dia de la toma de poses16n, hasta el 31 de diciembre de 1983. 

Ese documento hace una evaluaci6n del cumplimiento del PSD 

en materia de vencimiento de la crisis, recuperaci6n de la capa 

cidad de crecimiento e inicio de los cacbios cualitativos de 

las estructuras econ6micas, políticas y sociales del pais. El 

inforce sefiala que el PIRE lo~r6 avances en el control de la iA 

flac16n, saneamiento de las finanzas públicas, estabilidad en 

el mercado cambiario y reconstrucci6n de las reservas interna

cionales del Banco de México. Se indica también que el PIRE y 

el PSD hicieron descender en casi 20 puntos la tasa de infla

ci6n de 1983 respecto a la de 1982, a la vez que contrajeron el 

crecimiento del gasto público y aumentaron los ingresos federa

les. 

Entre el periodo 1982 - 1983, como mencionamos en el apar

tado anterior, los acuerdos llevados a cabo con el FMI lograron 

las concesiones de créditos, pero tuvieron la contrapartida de 
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la calda de la producci6n nacional a fines del año debido a 

los programas de austeridad implementados. El PIB cay6 en 4.7~, 

hecho sin precedente en :it!Sxico. los sectores má.s afectados fu,!t 

ron los de la industria de la construcción, el comercio, los 

restaurantes, los hoteles y la industria manufacturera en gene

ral, sectores que registraron descensos en t~rminos reales del 

orden de 14.3, 8.6 y 7.J:T;, respectivac:iente. 

Junto con el PIB cayeron los principales indicadores de la 

actividad económica y el bienestar social, situación que socav6 

el proceso de Modernización. 

La inflaci6n q_ue se habla registrado en 1982 fue la más a!. 

ta de lo q_ue iba del siglo. Según cifras de investigadores del 

Colegio ~acional de Economistas, el salario real perdi6 de ene

ro a diciembre de ese año un 40~ de su valor adquisitivo, y no 

se evit6 que a lo largo de 1983 y años posteriores, la infla

ción aumentara más aprisa de lo previsto. Para el mes de agos

to ya hablan rebasado el 50.5~ esperado por el gobierno. Para 

diciembre ya llegaba el so.s::t 

Para 1984 gracias al compromiso favorable de la balanza de 

pagos, mencionado anteriormente, la tasa de inflaci6n se redujo 

en 21 puntos porcentuales, sin embargo, esta cifra no alcanzaba 

la meta del programa en esta oateria. En el periodo 1981-1984, 

los precios al consu~idor se increcentaron 59: 1 en comparaci6n 

con el objetivo ~razado de 40%. La oayor inflación se refleja

ba en las tasas de interés do~ésticas y provocaba mayores egre

sos por concepto de la deuda interna del sector público. Se e~ 
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timó que en 1985 el déficit del sector público fue de aproxima

damente 6.2~ del PIB, superando la meta fijada de 5.5% del PIB-

Debido al d~ficit del sector público, el gobierno optó por 

un cambio estructural para impedir el aumento de éste. Para 

tal efecto, el Banco de Máxico limitb los crbditos del sector 

público, se dieron recortes tanto en la inversión pública como 

en el gasto corriente, eliminaci6n de varias subsecretarias, 

venta de orKanismos ~areestatales y recorte de plazas adminis

trativas. 

No menos ~rave era la c.otizaci6n del peso en el mercado i.n. 

terno que mantenía un deslizamiento diario de 17 centavos uumea 

tan do a 21 centavos, culminando con una fuerte devaluación a m~ 

diados del año. 

Por su parte el PIB hasta 1986 habla caldo en 3.8~ en tér

minos reales debido fundamentalmente a un descenso de S .5~ de 

la actividad industrial. La tendencia descendente durante ese 

año se debi6, afirmó el gobierno, a la menor disponibilidad de 

recursos f innncieros internos y externos que im9actaron desfa

vorablemente a partir del segundo semestre de 1986. El efecto 

de la reducci6n del precio internacional del petr6leo fue absoL 

bido por toda la econom{a nacional. (188) 

De esta manera, el PIS se estenc6 despuhs de haber mostra-

(188) Uno más Uno, .1 de abril de 1987, p. 14 
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do rasgos positivos de 4 276 490.4 millones de pesos en 1980 

a 28 748 889. l millones de pesos en 1984. 

Por su parte, el ácbito de la actividad industrial hist6-

ricamente se ha observado la cercana relación que mantiene con 

la modernización. En la medida que hay una transferencia de re-

cursos del sector pricario (a~ricola) a los sectores secundarios 

(industrial) y terciario (servicios) se avan::a en el proceso de 

modernización. 

De esta canera, hasta 1986 la actividad industrial tuvo un 

descenso de s.s~. esta situación anula los avances lo~rados por 

el gobierno en 198! y 1985, colocando el volucen de la produc

ción en un nivel de 5.2~ por abajo del alcanzado en 1982. (189) 

El comportamiento de la actividad industrial durante 1986, 

prácticamente en todas las ramas tuvo un descenso que se prolon-

~6 durante todo el año. La actividad minera sufrió un decreci-

miento de S.1i respecto de 1985. A pesar de ser una actividad 

manufacturera, la producción de bienes de consumo dis~inuy6 en 

2.9~. los considerados como duraderos -articulas de linea blan-

ca y electrónicos 1 entre otros -mostraron un descenso de 11.4~, 

raientras que los no duraderos -alimentos enlatados 1 refrescos, 

tabacos -redujeron su producción en 1.2~ (190) 

Los bienes intermedios -materias vrimas y productos semipr~ 

cesados -, para consumo de la propia indus~ria, se redujeron en 

4.9:, Qientras que la producción de bienes de ca~ital -maquina-

ria y equipo- 1 que es considerada como funda~ental para el crecL 

miento de cualquier economia, esenciol para el proceso de recon

( 189) Uno cás Uno, l~ 'de carzo de 1Q97, p. 1 
(190) ibide~ .• p. 14 
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versi6n industrial, tuvo la peor baja de la raoa industrial: 13..1: 

Por su parte, la industria de la conscrucci6n tuvo un sa.l 

do negativo de su producción en 12.6~ respecto a 1985. En el 

sector el~ctrico, a pesar de ~ue la ~eneraci6n de ener~ta ob-

servb un crecimiento de 4.8~ se considera no com~atible para 

acender eficientemente el au:::iento en la demanda de energía el~.s, 

trica. 

La actividad productiva nacional -incluyendo la industria 

- se vi6 afectada por la calda de las exportaciones petroleras 1 

agravando el cuadro recesivo que desde 1985, present6 la accivi 

dad industrial. 

En el marco de la industria paraestatal los sectores au-

tomotriz y ferroviario, fueron de los o&s afectados por la cri

sis general del pa!s, donde la demanda interna asumi6 un papel 

fundamental, lo que obli&6 a reali~ar reprogramaciones consid~ 

radas en sus metas originales y en aliunos casos, cambiar ll-

neas de producci6n (191), 

El balance 1983-1986 del Plan de Ejecuct6n expres6 que 

despuks de haberse puesto en oarcha el PIRE, que pretendía ha-

cer un sania~iento financiero de la economia, se present6 en el 

exterior ''una ~uerra abierta a escala mundial de precios y mer-

cados, lo que ?rovoc6 un desplose del precio del hidrocarburo" 

(192) y el fracaso del PIRE 1 por lo tanto, debido a "la p&rdida 

(191) Infor~e de Labores 1984-1985, S~tIP, p. 9 

(192) 11Antolo~ia de la Planeaci6n en !-t~xico 1917-198511 19~ Plan N'acional de 
DesaHollo. Inf'or::::e de E1ecuci6n 1996, SPP y Fondo de Cultura Ec.on6-
D.ica, México, p. 115 
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de ingresos provenientes de la venta de petr6leo al exterior di6 

inicio al segundo aomento de la estrategia econ6mica, instrumen-

tanda una politica de contenci6n del choque petrolero". (193) 

Posteriormente, a finales de 1986 se disen6 la tercera es-

trategia econ6mica llamada Prograca de Aliento y Crecimiento 

{PAC) que serviria de apoyo para solicitar nuevos crhditos a la 

banca internacional. 

Estas medidas, según palabras de De la Madrid en su Quinto 

Informe de Gobierno: 

11 
••• impidieron una verdadera fractura de la economia. 
El producto interno cay6 3.8%1 contracci6n sin duda 
significativa, pero que demuestra la efectividad del 
ajuste ordenado que se llev6 a cabo si se compara 
con la ciagnitud de la pl!rdida petrolera. Esta situa
ci6n se agrav6 por el deterioro de los precios de 
las dem!s materias primas, la nula disponibilidad de 
crl!ditos externos ••• La inflaci6n subi6 a 105%, co
mo resultado de la presión de los costos; el deslizA 
miento cambiario con respecto al d6lar controlado 
con que se enfrent6 la escasez. de divisas lleg6 a 
148t." (194) 

El PAC se diseñ6 para lograr una reordenaci6n econ6mica, 

no como medida inmediata de superac16n de una crisis, sino como 

prop6sito de saneamiento financiero y estabilizaci6n de ?recios 

para los siguientes dos años. 

Se buscaria un crecimiento de la productividad y la capa-

cidad exportadora, con estabilidad financiera cambiarla de 

;irecios. En 1987 se pretendia crecer er.tre 2 3~ y en 1988 

(193) ibideQ., p. 117 

(194) PR::.SIDE.';CIA DC: LA RE?UELICA, Ou!nto I~for::e de Gobierno, 1987, SPP 
México. p. 46 
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con un ritmo de entre 3 y 4 ~. Se esperaba reducir la inflaci6n 

de 1987 entre 70 y aoi, con un abatimiento mayor en 1988. 

El ~xito del PAC dependía del lograr tres fases: correc

ci6n de precios relativos, reducción de la inflación y recupera

ción. econ6C1.ica. (195) 

11 El inicio de 1987 parece no modificar el comportamiento 

recesivo de las diferentes variables econ6oicas, la actividad in 

dustrial tuvo un descenso de producción en 5.2: en relación a 

enero de 1986''. (196) 

Por otra parte, después de haber caído 4.0% el PIB en 

1986 1 creci6 en 1.4~ en 1987. ''El déficit financiero del sec-

tor público fue de 15.s: del PIB, ligeramente inferior del año 

anterior. Creci6 en 26% las exportaciones no petroleras, que 

aunado a la recuperaci6n de los precios y el volumen de las vea 

tas externas de petr6leo, perm1ti6 tener un superávit de 4 226 

millones de dólares cuenta corriente de la balanza de pagos, que 

contrasta con el d6ficit de 1 270.4 millones del afio anterior''. 

(197) 

Los logros del PAC fueron muy limitados y no consiguieron 

disminuir la inflaci5n que a lo largo de 1987 aument6 de forma 

alarmante. 

''En la primera parte del afio se siguieron resintiendo los 

efectos del choque de 1936, dada la gran p6rdida de divisas au-

(195) PRESIDESCIA DE U REPUBLICA, Informe de Eiecuci6n 1987, SPP., México, 
pp. 118 - 119 

(196) Uno más Uno, 9 de abril de 1997, p. 1 

(197) PRESIDE~C!A DE U REPl:BLICA, Informe de E1ecuci6n 1987, pp. 77-78 
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mentó el deslizamiento ca~biario, se redujeron las importacio

nes al cínico; estas cedidas ejercieron presión inflacionaria. 

De este modo, la inflaci6n mensual promedio fue de 7: mientras 

que el nivel acumulado al cierre del año fue de 159.2:, vi~ndo

se fuertemente afectada a final del año" (198). (Ver ~ .YJ., 

Yll · Ylll y lll. 

De este modo se reconoció a finales de 1987 que las es

trategias del PAC no dieron los resultados esperados, la infla

ción no disminuy6 y el gobierno tuvo que devaluar la moneda 

e.umentar las tasas de interl:s. Lo que di6 el punto final a la 

tercera reorganizaci6n econ6~ica de este gobierno fue, según p~ 

labras de De la Madrid en su Sexto inforce de Gobierno: 

''El derru~be de las cotizaciones en los cercados bursáti

les del mundo. En el caso de la Bolsa Xexicana de Valores, el 

efecto se vi6 magnificado por las condiciones prevalecientes de 

sobrevaluaci6n de las acciones. Se desat6 la especulaci6n con-

tra el peso en los cercados caobiarios Estas condiciones es-

peculativas contagiaron rápida~ente al resto de la economía, pr~ 

piciando una aceleración de la inflación, que amenazaba con vol

verse hiperinflaci6n descontrolada''. (199} 

De tal for~a que, para de~ener esta carrera inflacionaria, 

el 15 de diciembre de 1987 se llev6 a una concentracibn a los 

(198) ibidem, p. 89 

(199) PRESIDE.~CIA DE L\ RE?UBLICA, Sexto Infor-e de Gobierno l~SS 
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sectores obrero, campesino y empresarial para lograr una dismins 

ci6n en el auQento de los precios salarios. Negociando con 

los sectores productivos se llegó a la cuarta estrategia de re

ordenaci6n econ6mica el Pacto de Solidaridad Económica (PASE). 

Este pacto, se instrument6 en el ~ltimo a&o del sexenio obtenieA 

do los siguientes resultados: 1'La meta de alcanzar una infla

ción mensual de 2% se obtuvo. La inflaci6n de julio, medida con 

base en el indice nacional de precios al consumidor, fue de 1.7~ 

A partir de mayo el indice de precios de la canasta básica, 

registró aumentos mensuales inferiores al 1.5~". (200) 

La recuperación fue muy lenta y paulatina como graves 

exasperantes los problemas econ6micos que vivi6 y vive México; 

que al conju¡arse, en ese sexenio, problemáticas coyunturales e~ 

ternas, malos manejos económicos internos y la poca solidaridad 

de muchos mexicanos que descapitalizaron al pa!s; volvieron a la 

Crisis Mexicana en ini;ianejable, y por lo tanto, se perdi6 el rug, 

bo del proceso de Modernización racional. Lo que pudo ser un 

país en vias de expansi6n en este sexenio, se tornó en tiempo 

muerto utilizado s61o para sobrevivir. Por lo que, desde el pua 

to de vista económico, M:xico sufri6 un retraso de seis años en 

su Modernización. 

Después de haber hecho un recorrido a trav~s de las genera

lidades de la economía del sexenio de Miguel de la Madrid, obseL 

(200) ide,,. 
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vacios que el estado de la economía mexicana en este periodo pr~ 

sent6 una situaci6n muy alarmante, nunca vivida anteriormente. 

Al recordar el análisis hecho en el capítulo anterior, de~ 

tacamos que el espect["O econ6mico en cada sexenio ha ido VB["iD,!!. 

do dependiendo de los cambios que sufre la productividad en el 

país, la forma como se administran los ingresos, el clima favo

rable o desfavorable al exterior y muchos otros factores; por 

lo tanto, al hacer análisis de la situaci6n econ6mica en cada 

sexenio, nos hemos remitido a los casos específicos de ellos 

porque la base de la planeación económica en Hhxico se sustenta 

en la búsqueda de soluciones a problemas especif icos coyunt~ 

rales en cada período sexenal y esto es muy evidente en el que 

ahora analizamos. 

As! también nos damos cuenta que la situaci6n econ6mica de 

M~xico presenta un valor decisivo para el avance o estancamien

to del proceso de Hodernizaci6n. La permanencia de los planes 

económicos, sobre todo en los últimos años, tienen una tempora

lidad coyuntural, pues las cetas y las estrategias sólo han si

do viables a corto plazo. La historia reciente de nuestro 

país, muestra que los planes y los resultados esperados no son 

de una duraci6n mayor de seis años debido a la variabilidad tan 

drástica que sufre la economía mexicana por factores impredeci

bles, como por los nuevos enfoques que le imprimen los gobernali 

tes en sus periodos administrativos. 



- 253 -

CUADRO VI 

PIS TOTAL POR GRANDES DIVISIONES 

1986 - 1987 

Variaciones anuales a precios de 1980 

CONCEPTO 1986 

Agropecuario, silvicultura r Pesca -2. 7 
Mine ria -4.3 
Industria manufacturera -s. 7 
Construcci6n -10.2 
Electricidad, gas r agua -2.9 
Comercio, restaurantes y hoteles -6.8 
Transporte, almac.ena1:1.iento r comu-
nicaciones -3.5 
Servicios financieros, seguros y 
bienes inmuebles 3.5 
Servicios co!llunales, sociales 
personales -o. 7 

T O T A L -4.0 

1987 

1.6 
4. 2 
2.0 
l. 7 
3.8 
o.o 

2.3 

3 ,3 

0.7 

1.4 

Sisteca de Cuentas Nacionales de!il!xico, INEGI; tomada de: 
Poder Ejecuc.ivo Federal, P!'t'D, "Informe de Ejecuci6n 1987" 
Mib.ico, 1988 1 p. 84 
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CUADRO VII 

NFLACIO 

(Pre e ios al Consumidor) 

AÑOS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

PLAN GUBERNAMENTAL 50% 40~ 35% 50% 80% 70% 

REAL 

ASOS 

PLAN GUBERNAMENTAL 

REAL 

80.8 59.3 59 105 159.2 

Fuente: Con base en datos del 
Banco de México¡ tomado de: PAZOS, 
Luis, El Pacto lotro engaño más .. ? 
Diana, México, 1988, p. 89 

CUADRO VIII 

CRECIMIENTO DEL PIB 

(Aumento Porcentual) 

1983 1984 

o l • 

-5 .3 3. 7 

1985 1986 1987 1988 

2.8 -3.8 1.4 

Fuente: Con base en datos de la SH 
y CP. y SPP; tomado de1 PAZOS, Luis, 
El Pacto lotro engaño más ... ? Dia
na, :-téxico, 1988 1 p, 87 



P I 1 
POI GIAll DMSIOll D! ACl'IVID.lll 
(llilloau de peeo1 corrinu1) 

Aaropecuario, Indu..tria Construcción Electricidad 
ailticultura 1 Hanufactur.! 

TOTAL pe.u llillElIA ra 

1980 4 276 490,9 357 131.1 291 374.1 985 013,1 276 192,9 

1981 5 874 385,6 477 463.3 369 523.2 1 311 492, 7 409 317 ,9 

1982 9 417 089.4 693 316.7 934 280.9 2 000 785.5 .589 827 .1 

1993 17 141 693,8 1 3.58 919.1. 2 047 407,3 3 870 597 .1 878 252,6 

1984 28, 748 889,1 2 478 836. 7 2 888 501.1 6 857 215.2 1 433 308,2 

!!!!!!!.: Ela'borado.ua b ... a cuadro• 1 utad!atiu.s del 4 11 lnforae de Gobierno. 1986 

1 Siat..., de Cuantu Macionalu, I!IEGI, 1951, 1983, 1983-1984, 

:42 034,9 

52 361.8 

77 340,0 

155 357 ,9 

276 612,6 

Comercio, Re,!! Tranaporte al S.nicio1 Ser•icios S.r•icios 
taurante.s '1 ucenuiento- Financiero•, comunalea, b&nq(SO• 
Hoteles J C09UD.ic.&cig_ S.111ro1 1 aoc.iales 1 l.JlpútllSo• 

nu b1enu inaua peraonalas .. 
"•• -

999 555,8 279 111.6 336 '895.2 756 971.1 47 971.4 

1 361 225,3 388 791,6 410 296.7 1 ·104 SS0.4 70 967.3 

2 146 407 .6 604 377.7 710 463:3 1 767 376.3 ío1 oa9;1 
3 821 762,1 1 138 648,3 i 195 662;5 2 819 765.1 144 678,2 

6 548 652,9 2 003 497.7 1 891 725.2 4 722 831.4 252 291.4 

' 
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lII.2 Desarrollo de la Educaci6n Superior en el sexenio 

1982 - 1988: Análisis Operativo del Proceso de Mode~ 

nizaci6n. 

Después de analizar los aspectos econ6micos y políticos que 

rigen el proceso de Xodernizaci6n en México, en seguida reflexiR 

narernos acerca del áQbito operativo de la Modernizaci6n. Este 

abarca a los planes y programas sectoriales que instrumentan la 

planeaci6n general. 

La investigaci6n que realizamos trata de esclarecer c6mo la 

actuaci6n de la Educaci6n Superior afecta al lo~ro de la Moderni 

dad y a su vez c6mo este proceso influye en la eficiencia de la 

Educaci6n Superior y en el cumplimiento de sus finalidades de i~ 

dividuaci6n y sociabilizaci6n a través de la docencia, la inves

tigaci6n y la difusi6n cultural. Por ello el análisis operativo 

en funci6n al proceso de ~odernizaci6n s6lo recaerá en el sector 

de la Educaci6n Su?erior. 

El ámbito educativo, como hemos visto a lo largo del caplt~ 

lo II, presenta un gran dinamismo al interior de su modelo estrus 

tural, debido a las presiones que ejercen los grupos sociales que 

a su interior exterior ven en la Universidad a la instituci6n a 

trav6s de la cual se roanifiescen, resuelvan, aclaren y atenuen 

las crisis que vive la s~ciedad, adem~s de que cumpla con su fun

ci6n sustantiva, es decir, la de crear profesionistas eficientes 

que realicen una labor concreta en beneficio de ellos mtsmos y de 

su comunidad. 

La Unb·ersidad se ha convertido en el catalizador de confli~ 
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tos externos que determinan y li~itan su acci~n. exigi~ndole 

que cucpla un papel que no es propio de su función: o incluso li 

citando sus funciones especificas. 

La interacción negativa del exterior provoca que los grupos 

que for:nan la coounidad universitaria tacbién pierdan el rumbo 

de su acci6n y su funci6n 1 interponiendo intereses entre sus se.s. 

tores: académico, estudiantil, burocrático y de investi6aci6n. 

Esta tendencia se canif iesta también a lo lar~o de es:e 

xenio, por una parte las presiones ejercidas ¡:ior los ca:nbios ec.f!. 

n6cicos y policicos limitaron ta acci6n de la Cniversidad y por 

otro lado, los grupos que forcan la comunidad ur.i\·ersitaria e:nps_ 

zaron a manifestar tendencias e intereses antag6nicos en un co

mento histórico en el que se pretende revalorar las funciones s~ 

e.tales y aut6nomas de la Universidad ante un futuro que cada vez 

se \·é c:ás cercano al encarnarse en otras realidades internacionA, 

les: la ~osto:nodernidad. 

El reto para la Unb·ersidad no s6lo se presenta en función 

de sus problemas internos y frente a su sociedad sino tambi~n 

frente a la coounidad cundial que ya superó los retos que i~~one 

la oodernidad y ahora se inician en la ~ost~odernidad. 

La Educación Superior tiene que hacer frente a estos retos 

para renovarse, resolviendo los proble~as G~e se hab{an pospues

to desde sexenios anteriores, respondiendo a las demandas de su 

cocunidad y de la Saci6n o sucumbir en la inercia y el caos. Su 

futuro tendría que resolverse ahora. La Educaci6n Su~erior se

ria parte de la soluci6n de los problemas (\Ue vivió :-léxico en 
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ese sexenio o seria un problema más para los ciudadanos de nues

tro pais. 

III.2.1 Planeaci6n de la Educaci6n Superior, su filosofía 

r poU.ticas. 

La situaci6n econ6mica politica antes expuesta, impidi6 

que se alentara el desarrollo cientifico, educativo y de investi 

gaci6n, pues los planeamien:os iniciales se tuvieron que modifi

car a lo largo del sexenio para atender a problemáticas de esta

bilizaci6n más que de desarrollo y modernizaci6n. 

Como ya hemos mencionado, en el sexenio anterior se trat6 

de llevar a cabo un Plan Nacional de Educac16n Su~erior, de ca

rácter indicativo y prospectivo que señalaba lo que se esperaria 

de la Educaci6n para esta década. Este plan fue diseñado por la 

SEP-ANUIES quienes, por instancia del gobierno, diseñaron un 

plan muy aobicioso, donde entre otras cosas se proponía dar Edu

cac16n Su~erior a todos; este plan fracas6, debido a la crisis 

econ6mica que atraves6 Hl!xico a fines del sexenio de L6pez Port.!. 

llo, y al gobierno siguiente le correspondi6 reubicar a la Uni

versidad en su nuevo papel his~6rico. 

As!, Miguel de la Madrid en el PND establece los objetivos 

a los que tendería su tobierno en materia educativa, metas que 

taobi~n se tendrían que modif tcar debido n las presiones econó

micas que vivió el pais. 

Dentro del PND, se inscribe el Pro~ra~a Nacional de tduca

ci6n, Cultura y De~orte, donde se plantea como lineamiento gen~ 
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ral que ''las instituciones de Educaci6n Superior deberán lo

grar el dificil equilibrio que su naturaleza les exige: aten

der las cuestiones universales del saber y los problemas parti

culare3 del momento, pues ambos aspectos se reclaman entre si, 

ambos son indispensables para un desarrollo integral''. (201) 

En este sentido, el PND propone a la educaci6n cooo prota

gonista del desarrollo de la Naci6n y le asigna la res~onsabili 

dad, de ser custodia de la cultura y transformadora de la soci~ 

dad. 

Los lineamientos generales de acci6n para llevar a cabo e~ 

ta meta fueron enunciados de la siguiente manera: 

a) Desarrollo de la Cultura Nacional, atendida como: 11 amplia

ci6n de la participaci6n democrática de los individuos, de 

los grupos y de las comunidades en el conocimiento, la 

creaci6n y el disfrute de nuestra cultura y enriquecer, 

afirmar y difundir los valores ~ropios de nuestra identi

dad nacional''. (202) 

b) Fortalecimiento de la calidad acad~mica, que implica la s~ 

peraci6n de la f ormaci6n del magisterio y de la actividad 

docente en general, asi como en la actualizaci6n de progr~ 

cias de estudio. 

c) Racionalizaci6n de la matricula de la Educaci6n Media Su

perior y Superior, propiciando un crecimiento equilibrado 

(201) PODER E.JEC~"TIVO FEDERAL, PND., p. 227 

(202) ~' l'· 228 
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de la matricula de los niveles medio superior y superior. 

(203) 

d) Impulso a la Educaci6n Tecnoló~ica: ''consolidando los ser-

vicios educativos que ofrece el sistema de educaci6n tecn~ 

lógica, articulándolos con las necesidades econ6micas y s~ 

ciales de cada regi6n del país 11 (204) 

e) Coordinación del sistema de Educación Tecnológica y UniveL 

sitaria con las necesidades del país, buscando la vincula-

ción entre ''el sisteQa universitario y el tecnológico, re-

5 ulando las actividades de investi~aci6n y docencia y la 

oferta de carreras y posgrados''. (205) 

Las políticas educativas en el PND al iniciar este sexenio 

apuntaban en materia de Educaci6n las siguientes: 

Consolidar la política educativa para lograr un equilibrio 

entre la cantidad de los servicios y su calidad, enfatizan 

do este 6ltimo. 

Mejoramiento de la calidad de la educación, sin desatender 

el crecimiento de la demanda. 

Mejoramiento de la formaci6n profesional de los docentes 

as! como fomentar la capacitación y superaci6n de los mis-

mos. 

Contribuir al desarrollo y modernización del yais e trav~s 

(203) ~. 

(204) ~., p. 230 

(205) idem , 
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de una mayor retaci6n entre las instituciones de educaci6n 

superior, especialmente las tecnol6gicas y el siste~a pro-

ductivo del pals. 

Establecer una mayor coordinaci6n y f le~ibilidad de la ed~ 

caci6n tecnol6gica a fin de formar cuadros medios para la 

industria y ''proporcionar además los elementos técnicos y 

organizativos que requiere el pais para que, junto con es

tlaulos adecuados y la coordinaci6n debida con otros sect~ 

res del gobierno y de la sociedad, se puedan constituir 

unidades econ6~icas de carácLer social que eleven el cm-

pleo, el ingreso y el bienestar de los estratos menos pri

vilegiados de nuestro pals 11
• (206) 

Seguir avanzando en la consolidaci6n de la educac16n bási-

ca de diez grados. 

Descentralizar los servicios de la educaei6n básica y nor-

mal a los estados para consolidar un modelo de organiza-

ción de tipo federal. 

Racionalizar la matricula de la educaci6n media superior 

superior ~ropiciando un crecimiento equilibrado. 

Fortalecer la coordinaci6n y vinculaci6n entre el sistema 

universitario y tecnol6gico a las necesidades del pais. 

(207) 

(206)~. 

(207)~. 
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Posteriormente, en 1984 se concret6 la idea de transformar 

la educaci6n a todos los niveles, a trav~s de la llamada ''Revol~ 

ci6n Educativa". 

Este cambio, que se pretendta hacer a lo lar~o del sexenio, 

marcarla los lineaaientos de lo que se quería lograr para el año 

2 000; ello fue expresado en el Prograna Nacional de Educaci6n, 

Cultura, Recreaci6n y Deporte 1994 - 19$8, el cual es un pro~ra

ma reestructurado del inicial que se present6 en el PND. Ense

guida nos ref erireaos a lo que planteaba la ''Revolución Educati-

va" para la Educaci6n Superior. 

Tratando de responder a las problem&cicos educativas que 

desde años atrás se venían padeciendo, en primera instancia se 

marca como meta deseable a alcanzar una ''Imagen-?bjetivo" expre

sada de la siguiente forma: "Se busca superar, para el año 2 000 

los vicios y deficiencias de la educaci6n tradicional y lograr 

que el proceso de enseñanza responda íntegramente a los prop6si

tos que sustenta la filosofla de la educaci6n mexicana, en con-

gruencia con la letra y el esp!ritu del Articulo Tercero Consti-

tucional". { 208) 

A través de este cambio de polltica educativa se da una vi

si6n de cobertura amplia de las necesidades educativas, tendien

do a resolver proble=as de largo plazo y no s6lo dedicar esfuer-

zos a superar conflictos coyunturales. 

(208) "Antología de la Planeaci6n en México 1917-1985", 14. Salud. educad6n 
v vivienda (1~ 1985) SPP, FCE, p. 249 
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La Revolución Educativa 1 al ser acorde a los lineamientos 

del PND, trataria de convertir a la educaci6n en una forma de 

erradicar los desequilibrios econ6micos y sociales, elevando la 

calidad de la enseñanz:a y, por consecuencia, la eficiencia lab..2, 

ral que llevaria a elevar la calidad de vida de la poblaci6n 1 

es decir, volviendo a las antiguas teorías del Credencialis:no 

del Capital Hu:nano, :nenciona el programa educativo: "La Revol.Y, 

ci6n Educativa deberA erradicar los desequilibrios, las inefi-

ciencias y deficiencias que se han generado a trav~s de nuestra 

evoluci6n hist6rica. S6lo asi se podrA elevar y preservar un a! 

to nivel de calidad en la enseñanza, y ampliar el acceso a la 

educaci6n a todos los estratos y grupos sociales''. (209) Ade

más, la educaci6n se manifiesta como un apoyo a la política del 

gobierno tratando de que consolide los ideales estatales: 

''La educaci6n debe contribuir a consolidar paulatinamen
te la sociedad igualitaria, la renovaci6n moral, el na
cionalismo revolucionario, la descentralizaci6n de la vi 
da nacional y la democratizaci6n integral. Para ello si 
debe valer, como ya lo hace, de la planeaci6n democráti
ca" (210) 

Como se puede percibir el papel de la educaci6n es de indo

le estabilizador para el proceso de Hodernizaci6n. La vlanea

ci6n estatal expresa lo que espera de ~sta; pero el c6mo lograr

lo es responsabilidad directa de su acci6n como ente educador. 

A continuaci6n la Revoluci6n Educativa especifica los obje-

(209) ibidem,, p. 251 

(210) idem. 
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tivos y las estrategias que en concreto p1di6 que se realicen 

a lo largo de este sexenio. 

Objetivos Especificos de la Revolucibn Educativa: 

l. Elevar la calidad de la educ.acibn en todos los niveles, a 

partir de la for~aci6n inte~ral de los docentes. 

2. Racionalizar el uso de los recursos disponibles y ampliar 

el acceso a los servicios educativos a todos los mexica

nos, con atenci6n prioritaria a lns zonas y grupos desfa

vorecidos. 

3. Vincular la educaci6n y la investigaci6n cient.ific.a, la 

teenologia y el desarrollo ex~erimental con los requeri

cientos del pa!s. 

4. Re~ionalizar y descentralizar la educaci6n superior, la 

investigaci6n y la cultura. 

5. Mejorar y ampliar los servicios en las &reas de educación 

fisicaf deporte y recreacibn. 

6. Hacer de la educaci6n un proceso permanente y socialmente 

~articipativo. (211) 

Estrategias Generales para la Educaci6n Superior: 

a) A nivel Educativo, se planteaba adoptilr un modelo regional 

que permitiera el fortaleci:dento de las instituciones1 

vinculAndolas entre si por principios de coordinación y 

(211) ibtdem., p. 255- 256 
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- complementariedad; se desarrollaria un sistema integral 

de investigaci6n, ligado estrechamente a la docencia. 

Asimismo, se racionalizarla la estructura de carreras a 

nivel licenciatura y posgrado, mediante la experimenta-

ci6n e instrumentaci6n de nuevos métodos y programas se 

conciliar!a la alta calidad de la enseñanza con la dimen

s16n masiva de la matricula. 

b) En ~Ontenidos, Métodos y Sistemas de Enseñanza, la educa

ci6n superior, universidades y tecno16gicos buscarían fo~ 

mar profesionales que asimilen la ciencia y la tecnología 

y que a su vez, a través de la investigaci6n, desarrollen 

conocimientos aplicables a la realidad nacional. En cua.n. 

to al posgrado se marca que se desarrollará la investiga

ci6n y la docencia especializada, así como, programas de 

acci6n a las prioridades nacionales. Con respecto a la 

investigaci6n se pretendía llegar no s6lo a la autodeter

minaci6n tecnol6gica, sino lograrla en su totalidad, si 

se establecian las bases para ello. (212) 

A partir de estos prop6sitos se inici6 en cambio en las 

universidadeé, partiendo de la UNAM, pero las presiones y con

flictos que surgirían al interior de la casa de estudios limita

ron los prop6sitos de la Revoluci6n Educativa, ademAs de que la 

planeaci6n universitaria tomaría decisiones radicales para poner 

en operación estrategias propuestas por el Estado. 

(212) ,!;.f_t., ~·, p. 250 - 251 
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111.2.2 Desarrollo contextual de la Educaci6n Superior. 

En el contexto de la grave crisis econ6mica por la que 

atraves6 el pais, predomin6 una visi6n que podemos colificar de 

''Tecnocrática 11 porque tuvo que asignar a los aspectos financie

ros la 16gica de los mecanismos de planificaci6n, ya que t.odo 

plan tanto educativo COQO de otros rubros, estuvieron supedita

dos e incluso paralizados por las variantes que sufría la econ2 

mi.a. 

En materia educativa, esto condujo a que los mecanismos 

de planeaci6n ambiciosa que plante6 en un principio el gobierno 

cedieran el paso, a formas de planeaci6n coyuntural y en Último 

caso autoritaria; en virtud de que se basaron en una concepci6n 

de estabilidad y supervivencia del sistema y no con perspectiva 

a la Hodernizaci6n. De este modo, proyectos como el P~D, el 

Programa Nacional de Educaci6n y otros muestran una transici6n 

hacia una planificaci6n limitada, reiterativa en la cual predo

minan aspectos tecnocráticos que aspiran a supeditar el sistema 

educativo a las directrices de la economía estatal, olvidando 

que el sistema educativo tambi~n recibe presiones de la comuni

dad universitaria y social que la integra, de la cual forma PªL 

te y debe responder a sus necesidades y aspiraciones. 

En los documentos mencionados se visluobra una interesan

te paradoja. Forzado por el peso de la crisis econ6mica, lo. 

planificaci6n gubernamental en materia de modernizaci6n se fun

damenta en una combinaci6n de antiguas teorías y diversos mhto

dos operativos. Los resultados de dichas combinaciones en el 
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curso de los últimos años, junto con el reconocimiento declara

do de instrumentar una ''Revoluci6n Educativa'', son elementos 

cuestionables. En tales documentos se reivindican conceptos 

inspirados en las teorias del Capital Humano , y del Creden

cialismo , que sirven de sustento a una ideología limitada de 

la modernizaci6n en educaci6n. 

La Estrategia de la Revoluci6n Educativa recupera en su 

filosofía fundamental al~unos elementos de dicha ideologia mo

dernizadora. Como se sabe, su principal artífice fue Jesús Re

yes Heroles que en thrminos generales establece: ''La sociedad 

no puede mantenerse ajena a la Revoluci6n Educativa... El 

Plan Nacional de Desarrollo establece para el sector educativo 

tres prop6sitos fundamentales¡ Promover el desarrollo integral 

del individuo y de la sociedad mexicana¡ ampliar el acceso de 

todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, 

deportivas y de recreaci6n, y mejorar la prestaci6n de los ser

vicios en estas áreas 11
• (213) 

Varias observaciones se impone hacer en cuanto a los obj~ 

tivos específicos de la Revoluci6n Educativa, establecidos en 

el gobierno de De la Madrid. En primer lugar, el referente a: 

''Elevar la calidad de la educaci6n en todos los niveles, a par

tir de la formaci6n inte~ral de los docentes'', cabe decir que 

junto con el objetivo de, 11 ampliar el acceso a los servicios 

(213) vid. supra., I.3.2 
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educativos a todos los Qexicanos, con atencibn prioritaria a 

las zonas y grupos desfavorecidos'', adolece de congruencia con 

la mencionada, ''atencibn prioritaria'', que se propone alcanzar 

dicha Revoluci6n Educativa, cuando se toma en cuenta que la 

asignaci6n presupuesta! al sector educativo de gasto público 

fue la ~!s baja en cuchas años debido principalcente a factores 

externos, coco podeQoS observar en el Cuadío X. 

En se&undo lugar, la aspiraci6n de elevar los niveles de 

escolaridad de la sociedad a través de los docentes soslaya el 

probleQa fundaoental que es la obligaci6n hist6rica del Estado 

mexicano en ~ateria de educación, esto es, el comprooiso inelu-

dible de ofrecer a la sociedad la estructura básica de la codeL 

nizaci6n que tiene que ver con las condiciones minicas necesa-

rias para el acceso y la permanencia en el Sisteca Educativo 

Nacional (trabajo, salud, alimentaci6n y vivienda), 

En tercer lusar, lo que el discurso planificador recono-

ci6 coco crisis de la educacibn en las palabras del entonces 

rector de la UNAX Jorge Carpizo: ''la universidad ha diseaado 

cuchas de sus vlanes de estudio en forca tradicional 11 cuyo en-

foque '1 estA desvinculado de otras carreras y especialidades. 

Al~unos alucnos reciben va ten tes profesionales, sin que se plaa 

té abierta y racionalcente •.• si van a escar en condiciones de 

ocupar un lué,ar productivo en la fuerza de trabajo" (214), por 

(214) tr.iA.'i, Fortaleza v Debilidad de la Universidad Sacional Aut6no:na de 
Héxtco. abril, 1956 
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lo que es una tendencia histbrica del Sistesa Educativo Nacional 

Superior que al co~enzar una generaci6n de universitarios las 

condiciones exi~idas por la codernizaci6n econ6~ica no son las 

mismas ~ue cuando ksta ebresa. Baste ejemplificar que un aluono 

que ingres6 a la carrera de in¡enieria en pleno lt2.2El petrolero 

(1976-1980) contaba con una capacidad potencial para incorporar

se en Pemex; sin embar50, con el deteriora del mercado interna

cional y la readecuaci6n del proyecto modernizador del Estado que 

consiste en recortar plazas en el sector energ6tico y en otros 

oás, le cancela a dicho egresado posibilidades de encontrar un 

empleo que en principio se perfilaba como bien remunerado. El 

carácter !~previsible de la din!~ica del proceso de Moderniza

ci6n nacional hace que sea dificil planificar con cierto margen 

de racionalidad la vinculaci6n universidad-necesidades produce~ 

vas de la modernizaci6n. Por lo que no es tanto la "deficien

cia'' ~rofesional del e~resado de la universidad la que le impi

de incorporarse al mercado de fuerza de trabajo sino ~ás bien 

el proceso de codernizaci6n del ~obierno Qexicano cuyo eje fun

da=ental ha sido en los últicos años el sector energ~tico de la 

economia. De ahí que resulte lamentable que tanto los gastos 

de expansión del presupuesto asignado al sector educativo como 

los relativos a la creaci6n de ecpleos se vean supeditados a la 

evoluci6n del oercado petrolero internacional y e otras varia

bles de orden externo. 

En este sentido, la Revoluci6n Educativa trat6 de adecuar

se a las prioridades del vroceso de Moderni~aci6n del pnis y SiL 
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vi6 de sustento ideológico de una planificaci6n autoritaria que 

busc6, cumplir con el pago del servicio de la deuda externa y 

con las exigencias de los organiscos financieros internaciona-

les; procuró el saneaciento de las finanzas públicas por la v!a 

del Pacto de Solidaridad y antes con el PIRE y el PAC, 

III.2.2.l Crecimiento de la Educación Superior. 

En lo que concierne al Sisceca Universitario, éste se ha-

b!a expandido en los últicos sexenios, pero en el sexenio de De 

la Madrid el ricmo cay6 en forma vertiginosa, como lo indica 

el análisis de evaluación del sexenio: 

''La matricula en el nivel superior fue de 1.2 millones de 

estudiantes en el ciclo 1988-1989, coco se hab!a propuesto como 

aeta para 1988 en el Programa sexenal". (215) 

Otra meca planteada para esce sexenio fue la referente a 

la distribución de la matrícula entre las diferentes especial!-

dades, ya que "en 1982, cAs de la mitad de los alumnos se aglo-

meraban en cinco carreras; ahora éscas mis~as carreras reMis-

tran a s6lo el 23~ de los estudiantes''. (216) 

Otra cuestión importante la relativa a la distribu-

ci6n del alumnado en el D.F. y en los Estados, pues ''mientras 

que en 1982 el 29% de los alumnos escaban en la capital, en 

1988 s6lo están el 24~''. (217) 

(215) Cuadernos de Renovaci6n !'iacionaL Educaci6n v Cultura, Fondo de Cul
tura Econ6mica, 19BB, p. 52 

(216) ..!.!!!a· 
(217)~ 
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Aunque resulta necesario mencionar que si en 1980 había 

más de doce millones de j6venes entre dieciocho y veintinueve 

años de edad con posibilidades de realizar estudios superiores, 

esta ha ido decreciendo, manteniéndose a un ritmo del 2~ anual; 

de tal suerte que s6lo tiene oportunidad de hacer estudios su

periores aproxicadacente uno de cada trece j6venes en edad de 

hacerlo. 

estas observaciones, hay que añadir el dato de que de~ 

de 1981 -año del inicio del deterioro del mercado petrolero in

ternacional- el ~asto público experi~ent6 una draoática tenden

cia hacia la baja en 1982, descendía en términos reales a 

595 354 millones de pesos y para 1986, en el contexto de una 

nueva crisis petrolera por parte de los acreedores internacion.!. 

les era de 334 809 millones de pesos. Con el Pacto de Solidar.!, 

dad se di6 un decrecimiento aun más grave. Esta disoinuci6n 

del gasto público tuvo su mayor impacto en el rubro del gasto 

social, en especial la educación, a la cual destin6 en 1956 y 

1987 los más bajos porcentajes del gasto ~úblico desde 1920. 

En estos años, el porcentaje destinado a la educaci6n pasó de 

3.7= en 1982 aproximada~ente 2~ en 199i. 

En el Cuddro X podemos destacar que el decrecimiento de 

la inversi6n en educación, ha sido paulatino y en los Últicos 

años verti~inoso. El presU?Uesto federal total, incluidos or

~anis=os, como el educativo, crecieron de 1970 hasta 1932 a un 

ritmo promedio de 14~ r 13~ respectiva~ente, en tanto que el 

PIB lo hizo hasta 1951 a una tasa de 7.2~ procedio anual. Pero 
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a partir de 1982, estos decrecen repentinamente en 2.3, 9.1 y 

1.5: El gasto educativo federal decrece seis veces más ráPida

mente que el PIB y cuatro veces más que el gasto federal en ge

neral, Para 1986, la inversi6n federal educa~iva había caído 

27! con relaci6n a 1981-1982 (el 3.7~ del PIB} y para 1987 cae

ría a más del 30':. (218) 

Por otra parte, el presupuesto ejercido en el sector educa-

tivo post-básico, que abarca la educaci6n media superior prope

d~utica y terminal, superior •. nor:tal y posgrado, fue de 103.5 

Qiles de millones de pesos en 1982, mientras que para 1987 fue 

5610 de 77.5 Qiles de millones de pesos (219} y de este presu-

puesto a la UNAH en 1988 s6lo se le otorg6 como subsidio del g~ 

bierno federal 739 015 412 pesos.(220) 

As! tenemos que el gasto unitario del control federal por 

el nivel de Educación Superior fue para 1982-1983 de 311 434 p~ 

sos, mientras que para el ciclo 1986-1987 fue de 61 893, lo que 

represent6 un increciento de -79.5': (221). 

Estos bajos perfiles presupuestales reflejan la forma como 

fue impactado el sistema educativo y en especial la Educaci6n 

Superior debido a la crisis econ6mica porºla que atravesaba el 

país y por las medidas políticas de recorte presupuest3l en el 

sector social, asumidas por el gobierno para hacer frente a los 

rezagos econ6micos. 

(218) PR..t.\.1),\ Juan, Logros. iniquidades v retos del futuro del Sistei:::a Educa
tivo Mexicano. Grijalbo 1 México, 1998, pp. 183 y 134. 

(219) ~. p. 199 
(221) UNA.\f, Direcci6n General de Planeación, A.zenda Estadística 1988, X~xico 

1988 1 sp. 
(221) PRAi....1) . .t., J., Logros, iniouidades ..• , P. 200 



1970 

1976 

1981 

1982 

1984 

1986 

CUADRO 

GASTO PUBLICO FEDERAL EJERCIDO EH EOUCACIOH 
Miles de millones de pesos constantes de 1970 

Gusto total federal Presupuesto totot Presupuesto total 
ejercido en federal ~ji?rcido federal ~jcrcido 
educaci4n sin organismos con organismos 

(1) (2) (3) 

7.8 52.6 109.2 
19.7 110. 7 224.4 
34.4 239.2 41,2 .s 
34.7 316.3 533.5 
25.2 247.5 406.2 
23.7 320. 7 485.7 

Cuentas nocionales de Hh:ico, Serie de 1970 a 1986 
Cuenta de Hacienda P6blica Federal, Serie de 1970 a 1986 

Producto 
intcr-no 

bruto 
(4) 

444.3 

635.9 

956.2 

947.8 

904.6 

890.6 

(1)(2) 

(%) 

14. s 
17 .s 
14.4 

11.0 

10.2 

7.4 

Indice gencrol de prcc:tos al consumidor, Serie de 1970 a 1986, llaneo de H~xico 
Indicadores econ6micos 1 ser1e de 1970 a 19R6, Banco de Mhxico¡ tomado de: 

(1)(3) 

(%) 

7.1 

8.8 

7.8 

6.5 

6.2 

4.9 

PRAWDA Juan, 1.otcros, tncguidades y retos del futuro del Sistentll F.ducntivo Hexicnno, 
Crijntbo, Mltxlco, l988, I"- 186 

(1)(4) 

(%_) 

1.8 

3.1 

3.6 
"' 3.7 .... 
w 

2.8 

2.7 
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En contraste con estas cifras, el pais destinb el 50~ de su 

ahorro interno y cerca de las dos terceras partes de los insre-

sos que obtiene por concepto de exportaciones, al pago del servi 

cio de la deuda externa; esto es, con lo que se transferia a la 

banca internacional fácilmente se podría sostener más de diez VJ:. 

ces el sistema educativo público de ~kxico. Los presupuestos de 

la mayoria de las universidades e instituciones de Educacibn Su

perior de la naci6n experimentaron esta tendencia a la baja. 

Por ejemplo, la Universidad Aut6noma de Puebla vi6 congelado teiq 

poralmente su subsidio para 1985. En 1984 obtuvo 16 millones de 

pesos, teniendo una poblacibn de 94 mil estudiantes y cobrando 

s6lo 5150.00 por inscripci6n en la licenciatura y el bacnillera-

"º· (222) 

No cenos dramática fue la situaci6n de la Universidad mi-

choacana de San Nicolás de Hidalgo. Su presupuesto era de tres 

mil quinientos millones de pesos, pero se le negaron 1·200 millg 

nes de pesos que solicitó para el desarrollo acad~mico de las fA 

cultades de Letras, Sociolos!a, Unidad de estudios Agropecuarios 

e Investigación Cen~tica. ~El pretexto -dijo el rector Cuauht~

moc Olmedo- fu& la crisis econ6mica''. (223) Respecto de la Uni

versidad Aut6noma de Quer~taro, contando con una poblaci6n de 13 

mil estudiantes, su presupuesto era de 1 900 millones de pesos. 

(222) CAL\ZCA, Gerardo 1 
11 1.a ~niversidad, recuento h1.st6rico01

, Proceso, México, 
Octubre 198&, pp. 6-11 

(223) ide~. 
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Su rector propone que los gobier11v~_estatales cumplan con lo es-

tipulado en la Ley Federal de Educaci6n de utorgar el 15% de sus 

ingresos a la educaci6n. 

En lo que concierne a la Universidad de Morelos tambibn te-

nia congelado su presupuesto para 1985. Su rector, Fausto Guti~ 

rrez.Arag6n sefial6 tajantemente que: ''no debemos permitir que eA 

to suceda. La educaci6n no es un gasto sino una inversi6n y un 

derecho de la poblaci6n". En el mismo sentido se manifest6 el 

rector de la Universidad Aut6noma de Tlaxcala, Rector Ort!z, al 

declarar que "se requiere de un minucioso estudio para evitarse 

problemas y que la universidad pierda su carácter democrático 

~opular''. Otra de las universidades afectadas por el recorte 

presupuestal fue la del Sudeste de Campeche. Su rector Humberto 

Lanz, puntualiz6 que: "hay que hacer una labor de concientiza-

ci6n amplia y convencer de la falta de recursos en las univers! 

dades". 

Cada universidad y cada rector enfrent6 la crisis econ6mi-

ca a su manera y a su juicio. Por ejemplo, para el rector de la 

Universidad Aut6noma de Aguascalientes, Efrbn González 1 decia, 

"la juventud debe aprender a vivir y crecer con sus crisis''. De 

ahi que no sorvrenda su posici6n cercana a la del rector de la 

UNAM al declarar que ''debemos comprender que la Educaci6n Supe-

rior no es gratuita''; 9or ello no s6lo apoya el incremento de 

las colegiaturas, sino que tambi~n se aligere la responsabilidad 

del gobierno. Así, declar6 que, ''yo fui el que propuso, en la 

reuni6n con el presidente De la Madrid, que se modificare lo 

designaci6n del financiamiento en parLe~: 33~ gobierno federal¡ 
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33~. el estatal y 33%, ingresos propios'' (224). En el mismo to

no se manifestó el rector de la Universidad Aut6noma de Nuevo 

León, Alfredo Piñeiro L6pe~, al considerar razonable que las 

universidades realicen esfuerzos para auaentar sus recursos pr.Q. 

pi os. 

En cuanto a la Untversidad Aut6noma Metropolitana, decidib 

incrementar sus cuotas de acuerdo con los incre~entos de los SA 

larios mínimos. Sus autoridades indicaron que los aumentos fu~ 

ron aprobados en virtud de que los subsidios no estaban crecien.. 

do al ritmo inflacionario de la econoazia mexicana. Tal aumento 

de cuotas se hizo con el objeto de disminuir la parte que pro

porcionalmente les destina coroo subsidio el Cobierno federal. 

De este modo, la UNAM no se encontraba aislada del resto 

del Sistema de Educaci6n Nacional Superior del pais. Se ha viL 

to que al~unas universidades estatales contaban con recursos 

más exiguos, con retraso en la entrega de subsidios, con m&s 

conflictos polit.icos 1 con menos infraestructura y con una pobl,!l 

ci6n estudiantil universitaria descontenta. Es as! que ante la 

crisis econbmica y del proceso de Modernizaci6n 1 el gobierno ei 

~rime el establecimiento de un sistema nacional de colegiaturas 

como argumento para recortar los presupuestos, aspirando a que 

las universidades se administren con criterios empresariales y 

que se frene el acceso de estudiantes. En pocas palabras, que 

las universidades carguen solas con dicha crisis. 

(224) idem. 
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La decisión del r~gimen de Miguel de la Madrid de recortar 

al máximo los presupuestos destinados a la Educaci6n Superior, 

con la aprobaci6n de la ANUIES, tuvo repercusiones muy serias. 

Hasta el mes de febrero de 1988 -bajo el espectro del Pacto de 

Solidaridad - ocho instituciones de Educaci6n Superior se encon

traban en huelga en diferentes partes del pais. Como señala 

Alex Didriksson ''en mucho, la situaci6n de este movimiento huel-

guistico depende de la manera c6mo se resuelva de la homologa

ci6n del personal acad~mico de la UNAH y del aumento correspon-

diente que se logre". {225) 

Al mismo tiempo el propósito del Estado de descargar su 

propia crisis en las universidades present6 tambihn un efecto d~ 

recto sobre los salarios de los docentes y trabajadores adminis-

trativos y sobre el llamado costo por alumno. En la UNAM, de 

1978 a 1987 el costo por alumno decreci6 en promedio un 60:; de.!_ 

de 1982 los salarios de los docentes cayeron un 70% y los de los 

administrativos un 62X. De esta manera las condiciones de trab4 

jo y de estudio en la UNAM se deterioraron junto con su presu

puesto total. Dichas cifras ilustran lo que ha sido la politice 

financiera del Estado en materia educativa teorizada en el lema 

de la Revoluci6n Educativa que es ''hacer más y mejor con menos". 

(225) DIORIKSSON, A., "Ejercicio de critica y autocrítica en la UNA.'i.", 
Uno más Uno, cayo 1988. 
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II!. 2 .2 .2 Conflicto Uni\·ersitario. 

Coao ya había;nos señalado, Gue en la década de los iO las inst,1 

tuciones de Educaci6n Superior de Xéxico experimentaron una am

pliaci6n significativa de sus matriculas estudiantiles en razón 

a una tendencia que se originó durante la década anterior. Di

cha tendencia se vió impulsada por el intento del gobierno ~exi

cano de recuperar su legitioidad frente a los sectores académi

cos que se perdió lue8o del movi~iento estudiantil de 1968. Ello 

propici6 un aprovisionamiento de recursos financieros a la EducA 

ción Superior, y aunque la política de crecimiento de la EnseftaA 

za Superior se vi6 paralizada en la segunda ~itad de la década 

de los 70 (nos referimos por supuesto a la crisis de la economía 

mexicana a&ravada por la devaluación del peso en 1976), las ex

pectativas del ~ petrolero con L6pez Portillo permitió que 

las universidades expandieran sus presupuestos. 

En 1986, año en que se inau3ura la crisis universitaria, en 

que la UYA~ contdba con una ~oblación de más de trescientos mil 

estudiantes, treinta mil trabajadores y veintiun cil bur6cratas 

de base aproxicadamente. La coounidad universitaria se encontrA 

ba gobernada por una estructura diseñada en 1945. Los nombra

mientos de los puestos directivos de las escuelas y del propio 

rector se encontraban en manos de quince miembros que constituían 

la junta de gobierno. Según la le~islaci6n universitaria, el res. 

tor de la U~A~ y presidente del consejo universitario es el que 

representa en un 50~ a las cismas autoridades de esta institu

ci6n; y el otro so: se otor~a casi por oitad a estudiantes y pro-
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fesores: los trabajadores administrativos cuentan con un repre

sentante ante el consejo y los investi~adores ninguno. 

Los antecedentes oás significativos que se pretendieron 

aplicar en la UNA~ en 1986 se remontan a tres intentos de cam-

bio~ administrativos. El prioero de ellos, como ya se vi6, fue 

el proyecto del rector Guilleroo Sober6n para establecer en 1979 

un nuevo estatuto general, calificado ~or al~unos sectores de 

''más coercitivo que el anterior''. Este intento se frustrado 

por la oposici6n estudiantil de al~unas facultades de Ciudad Uni 

versitaria que culoin6 en la toma del Consejo Universitario. El 

segundo, durante la administraci6n de Octavio Rivera Serrano, 

fue la aspiraci6n de aplicar a los curricula acadécicos de los 

estudiantes indices de ''velocidad y escolaridad en la carrera'', 

con el prop6sito de diferenciar a los estudiantes frente al cer

cado de trabajo con indicadores inspirados en las tesis del Cr~ 

dencialismo y de la eficiencia. El tercero y o6s reciente fue 

la propuesta del entonces rector, Jor~e Car~izo, al inicio de su 

administraci6n, de aumentar las cuotas de inscripción en la UNAH. 

En su prioera conferencia de prensa como rector elecco, Jorge 

Carpizo indic6 que tenia prevista una serie de re3la~entaciones 

a la estructura de la universidad, rechaz6 la acci6n de los par

tidos políticos en la UNA~ y respecto a los problemas de dicha 

instituci6n, puntualiz6: "estos sie~pre los resolvere~os con el 

diálogo y el consenso de la cayoría de los universitarios''. 

El proceso de reformas que, si bien se inici6 desde abril 

de 1986, cristaliz6 en una crisis y se consolid6 con la huel¡a 

que el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) declar6 el 29 de 
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enero de 1987. 

El rector Carpizo hizo un llamado a la comunidad universitA 

ria a iniciar un proceso de reformas de los ordenamientos jurld~ 

cos de la UNA~. que se refer1an tanto a su estructura orgánica 

como a sus labores acad6micas: primero, para detener el deterio

ro grave al que se habla llegado y para comenzar un camino de m~ 

jor!a en todos los niveles y actividades -de alumnos, profesores 

e investigadores- todo ello en pos de la ''excelencia acadbmica''. 

Esta fase se reflej6 en la conocida evaluaci6n de Carpizo denom~ 

nada ''Fortaleza y Debilidad de la UNAM'', En dicho documento el 

rector universitario remarc6 los graves rezagos de la Institu

ci6n, que se han traducido en el hecho de que no todos sus prof~ 

sionistas y t6cnicos que e~resan son suficientemente preparados. 

En su dia6n6stico referente a la eficiencia terminal, indic6 que 

para conocer el avance escolar de cuatro generaciones en las que 

podria suponerse que para el año de 1985 la totalidad de los 

alumnos deberla haber cubierto todas los cr6ditos, s6lo estaban 

en ese supuesto el 44.2~ de los alumnos de bachillerato de la 

UNAX, el 31.9~ de los admitidas par concurso de selecci6n, y ún.,i 

cemente el 19.8: de las que habian cursado el bachillerato en 

las Preparatorias Populares. Asi mismo, oostraba que en un lap

so de 25 años s6lo habían egresada de estudias profesionales con 

los créditos concluidas el 48.s: de las alumnos y solamente se 

habla titilado el 27.7:. En estudios de possrado las cifras eran 

Qás desalentadoras. Entre 1975 y 1984, de los alumnos re~istra

dos, sólo se hablan ~raduado el 7.4~; el 50~ de los alumnos de 

postbrado abandonaban los estudios antes de concluir el sebundo 
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seaestre y cerca del 90~ de dicha poblacibn no culminaba sus es

tudios. Algunas estadisticas ilustraban otras debilidades, como 

eran los exámenes extraordinarios en donde se presentaban 3.7 de 

estos por cada 10 ordinarios, o en los que el 38% no se acreditA 

ban ~orque los alumnos sencillamente no se presentaban. Anual

mente, esto implicaba que la instituci6n realizara trámites ad

ministrativos ~:r~ más de cien mil exAmenes extraordinarios que 

jaa&s se llevaban a caL~. y por ello se desperdiciaba tiempo y 

recursos que pudieron haberse destinado a funciones sustantivas 

de la propia UNAM. Igualmente, el rector Carpizo reveló el au

seatismo de los profesores, indicando que en algunas dependen

cias era del 95~; en cambio, de otras, era del 60~ y 15 no llev~ 

ban re~istro alguno de asistencia¡ que además, en varias facultA 

des escuelas los profesores no presentaban su progrnma de tra

bajo, ni informes anuales y en los casos en los que lo hacían no 

habla evaluación alguna. Tambikn manifest6 el uso inadecuado 

de1 banco de horas, que propicib entre otras cosas que el tiem

po de contrataci6n de los profesores de asignatura se encontra

ba por encima de los limites marcados por los estatutos, que al 

personal acadhcico de tiempo completo le otorgaban nombramien 

tos adicionales por horas contratadas no trabajadas. (226) 

El dia&n6stico del rector t~mbién aludi6 al re:ago en la 

utilizaci6n y difusión de técnicas modernas en la educaci6n 1 al 

(226) cfr., Fortaleza y Debilidad de la UN . .\..\I.... 
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bajo salario del personal de carrera; a la falta de espaeio fí

sico para la docencia; al no sie=pre deseable nivel de producti 

vidad de la burocracia; a los obstáculos al desarrollo cecnol6-

gico, como eran la ponderaci6n desequilibrada de los ~hritos de 

los candidatos a investigador y los m~ritos para conceder prom~ 

ciones, debido a que para estos casos se ponía bnfasis excesivo 

en la producci6n científica publicada en revistas extranjeras 

sin dar toda la importancia requerida a las ac~ividades direct~ 

mente vinculada con el desarrollo tecno16g1co, la docencia, la 

divulkaci6n y la promoción de la ciencia. Por lo que a su jui

cio faltaban mecaniSQOS de promoci6n al desarrollo de &reas nu~ 

vas al de las que tienen i~portancia para el pro8reso del 

pais. (227) 

No menos severa result6 su critica a la ausencia de pollti

cas claras de investigaci6n; a la falta de vinculaci6n adecuada 

entre ciencia e investigaci6n; a la deficiencia de las labores 

de planeaeibn sobre lo que Mario Ruiz Massieu declar6 que: ttLa 

planeaci6n en la UNAM no pretende de ninguna manera establecer 

una camisa de fuerza a las dependencias, sino que por el contrA 

rio ••. busca ser un instrumento auxil.iar en la tosa de decisio

nes y, lo que debe acentuarse es incorporar elementos novedosos 

co~o la autofijación de aetas, la autoelevaei6n de lns mis=as, 

la obligac16n de informar resultados a la co~unidad y la incory~ 

(227) idem. 
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raci6n de nuevos mecanismos de participaci6n''. (228) En sínte

sis, el rector de la UNAM fue enfático al destacar que la su

peraci6n de los problemas de esta 1nstituci6n no se darían con 

discursos y declaraciones, sino con la instrumentaci6n de medi

das concretas. 

Este documento se divulgó el 16 de abril de 1986, a trav&s 

de los medios de comunicaci6n con que contaba la UNA~, asi como 

de la prensa nacional. La Rect.oria invit6 a la comunidad a man.!. 

festar sus puntos de vista sobre los treinta problemas inscritos 

en el diagn6stico. 

El periodo de consulta se prolong6 durante cuatro meses y 

en ese lapso la Rectoria recibi6 1 760 ponencias q_ue especifica

ban proposiciones y sugerencias, de estudiantes y profesores. 

Dichas propuestas fueron procesadas por las autoridades de la 

dir:eccibn y sirvieron de base para la formación del que se cons! 

der6 como el primer 11 paquete de refor:mastt que habría de someter 

el rector Carpizo al Consejo Universitario, el 11 de sepciembre 

de 1986. 

Asi pues 1 el cáximo 6rgano legislativo de la UNAM, conoci6 

con antelaci6n las pro~uestas· del rector. Sus miembros, sin em

bargo, no recibieron con suficiente anticipaci6n los documentos 

relativos a los puntos que en la sesi6n de ese dia babia que co& 

siderarse. No obstante, la discusi6n del paquete en el Consejo, 

(228) RUIZ MASSIEU, Mario, El Cambio en la Universidad, UNAM, 1987, V· 47 
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raci6n de nuevos mecanismos de participaci6n''. (228) En slnte

sis, el rector de la UNAM fue enfático al destacar que la su

peraci6n de los problemas de esta institución no se darian con 

discursos y declaraciones, sino con la instrumentación de medi

das concretas. 

Este documento se divulg6 el 16 de abril de 1986, a trav~s 

de los medios de comunicaci6n con que contaba la UNAM, asi como 

de la prensa nacional. La Recto ria invit6 a la comunidad a man.:!. 

festar sus puntos de vista sobre los treinta problemas inscritos 

en el diagn6stico. 

El periodo de consulta se prolong6 durante cuatro meses y 

en ese lapso la Rectad.a recibi6 l 760 ponencias que especifica

ban proposiciones y sugerencias, de estudiantes y profesores. 

Dichas propuestas fueron procesadas por las autoridades de la 

direcci6n y sirvieron de base para la formaci6n del que se cons,i 

der6 como el primer "paquete de reformas'' que habría de someter 

el rector Carpizo al Consejo Universitario, el 11 de septiembre 

de 1986. 

As! pues, el máximo 6rgano legislativo de la UNAM, conoci6 

con antelaci6n las proruestas· del rector. Sus miembros, sin em

bargo, no recibieron con suficiente anticipaci6n los documentos 

relativos a los puntos que en la sesi6n de ese dia habla que con 

siderarse. No obstante, la discusi6n del paquete en el Consejo, 

(228) RUIZ MASSIEU, Mario, El Cambio en la Universidad, UNA..'1, 1987, l-1• 47 
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Y su aprobaci6n por una significativa mayoría, aostraron que 

tanto el personal acad~mico y los directores de escuelas y fa

cultades, como el alumnado mismo, apoyaban esas primeras refor

mas. Asi, se aprobaron codificaciones y adiciones al R~gimen 

General de Exámenes, al Reglamento General de Inscripciones, al 

Reglamento General de Estudios de Posgrado, al Estatuto General 

y otros instrumentos jurídicos. En lo que concierne a las re

formas al Reglamento de Exámenes, se determin6 el establecimien 

to de una sola oportunidad para presentar los exámenes ordina

rios, la limitaci6n del número de oportunidades pa~a presentar 

exámenes extraordinarios y la instauraci6n de los exámenes de

~artamentales, todo con el fin de alcanzar la superaci6n de los 

universitarios y la correcta evaluaci6n de sus conocimientos a! 

quiridos. 

En cuanto al Reglamento General de Inscripciones, se hici~ 

ron modificaciones y adiciones con el objeto de que los alumnos 

que no hubieran concluido sus estudios de bachillerato en el 

sistema de la UNA~ en el periodo estipulado de tres años, o que 

hubieran obtenido un promedio inferior a "ocho" en dicho nivel, 

participarían en el concurso de selecci6n para ingresar a los 

estudios de licenciatura. 

Respecto al Reglamento General de Pagos, se aprob6 un aju~ 

te a las cuotas referentes a los servicios que presta la USA~, 

excepto las de inscripci6n anual al bachillerato. al nivel t~c

nico y a la licenciatura. Los cantos fijados se determinaron 

en funci6n al salario clnioo general vigente en el D.F. al ~ri-



- 285 -

mero de enero de cada año. Estas nuevas cuotas plantearon un 

ajuste que aspiraba, se&Ún las autoridades de la USA~, no a cu

brir el costo real de la educ:aci6n sino únicamente a abatir de 

manera parcial el subsidio a dichos servicios, asi co~o propor

cionar, como resalt6 Ruiz Massieu ttLa part1Ci?aci6n responsable 

de los estudiantes en su formación, con la ventaja que conlleva 

el quef al implicar un esfuerzo, la educaci6n sea más justamen

te apreciada por quien la recibe",(229) 

En cuanto al pos&rado, las modificaciones realizadas a 

sus estatutos, significaban avances tendientes a fortalecer es

te nivel, partiendo del princ.ip1o de 11 excelencia 11
• En todas e~ 

tas medidas propuestas, el rector Carpi~o subray6 que no'~abria 

indecisiones ni tibiezas. Estamos co~prometidos a luchar por 

la excelencia acedkmica para nuestra universidad'' (230). En 

conclus16n, se trataba de seguir la 16gica de ~hacer mAs con e~ 

nos" y lograr una universidad en donde los alumnos estudien, 

los profesores enseñen y los investigadores investiguen~ 

Pronto surgi6 la oposición y el descontento de una gran m!_ 

yoria de universitarios, que adujeron que se trataban de medi

das precipitadas e impuestas con autoritarismo por parte de la 

Rector!a. En consecuencia, se dijeron afectados. por el aumen

to de colegiaturas y de derechos de exá=enes y de servicios, y 

especialmente, por las medidas restrictivas que se impondrian 

(229) 1.!!ll· 

(230) fil:~ fortaleza Y Debilidad de la U~A.'I. 
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al pase automático para el ingreso a la enseñanza profesional. 

La oposici6n se congreb6 en un organismo estudiantil y el 

31 de octubre de 1986 se constituy6 el Consejo Estudiantil Uni

versitario (CEU), ~aralelamente a las autoridades universita

rias, aanteniendo un diálogo constante y público que congre~6 

los intereses del sector estudiantil. 

El 12 de noviembre de ese año, tratando de lle6ar a un 

acercamiento entre las dos partes en ~u~na, se inician las ~!á

ticas de una ''Comisi6n Pública 11 integrada por cinco representan 

tes de la Rectoría y cinco representantes del CEU. A fines de 

ese año y ~rincipios de 1987 dan una serie de ''paros'' estu-

diantiles de un día, 11 tomas" de Rectoría, marchas, mitines y mJ! 

nifestaciones; donde los estudiantes quieren hacer oir su voz, 

a trav~s de 11 tomar la calle" y lo que en un principio era una 

problemática académica institucional empieza a adquirir sesgos 

político-partidistas, además de que el conflicto universitario, 

es tomado como escaparate para reiterar la incompetencia del El!, 

tado que se había mostrado en los últimos años, al constatar el 

fracaso de cuanto plan econ6mico y político se instrumentaba P.!!. 

ra administrar los bienes y servicios a que todo mexicano tiene 

derecho. 

Mientras tanto, la Rectoría hacia erandes esfuerzos por 

llegar a un acuerdo concertado con la coounidad estudiantil Y 

académica para poner en marcha lo antes posible las reformas di 

señadas por el rector, y así, enfrentar a mediano plazo el pro

blema presupuesta! de la UNAM y a largo plazo lograr una mejor 
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competitividad de la Institución frente a otras instituciones de 

Educación Superior y de sus egresados en el mercado laboral, bu~ 

cando la ''excelencia acadhmica" reduciendo la población universi 

caria. 

De este modo, se . realizaron reuniones de diálOKO y de era 

bajo, donde se flexibilizaron algunos de los puntos más drásti

cos de las reformas, se cre6 una ''Comisi6n Especial" para revi

sar los tres reglamentos impugnados. Se propuso crear foros y 

un "Con~reso General Universitario'', pero bajo la autorizaci6n 

supervisión del Consejo Universitario, es decir, bajo el orden 

juridico universitario¡ punto que el CEU recnaz6 caceg6ricamen

te, por lo que se rompieron las pláticas en la Comisión Especial 

y el 29 de enero el CEU declara a la UYAM en huelga tomando las 

instalaciones. 

los puntos de vista de unos y otros resultaron .irreconci

liables: por un lado, la derogaci6n total de los acuerdos adopt~ 

dos en septiem~re de 1986 por el Consejo Universitario, y por el 

otro, mantener su vi~encia aunque la Rectoría ya habia convenido 

en aplazar las nuevas Qedidas, e inclusive, rectificar su r~gor 

alcance. 

luego de una discusi6n entre las dos partes, la propuesta 

original del CEU, convocar a un Con&reso Universitario que se 

discutirian las reforces, no s6lo las ya aprobadas por el Conse

jo sino otras de mucha mayor trascendencia, no fue acogida por 

la Rector!a, y despu~s de pedir un Con~reso de carácter ''resolu

torio" por encima del Consejo Universitario la huelga fue decla-
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rada por el CEU, fortalecida por dos manifestaciones multitudin.!. 

rias previas, y el apoyo de Dtros grupos estudiantiles, sindica

les e incluso politices, perdur6 a lo largo de veinte dias¡ em

pero, durante hsta se sucedieron invitaciones de ambas partes p~ 

ra reiniciar el diálogo y hacer prevalecer muchos puntos en los 

que existta un consenso. Mientras tanto, el rector Carpizo ha

bia citado a una nueva reuni6n del Consejo Universitario para 

que considerara y resolviera los diferendos. 

La segunda parte de este conflicto posterior a la huelga, 

aprob6 la creaci6n de una cocisi6n organizadora con representan 

tes del Consejo Universitario, de los estudiantes, del personal 

acad~mico, del STUSAM y de la propia Rectoria. 

En cuanto al primer paquete de medidas ya descrito. se 

suspendieron los efectos de las modificaciones re~lamentarias 

impu~nadas, a fin de que estas pudieran ser analizadas en el Co~ 

greso Universitario. Sin embargo, debido a diversos obst6culos 

entr6 en un compás de espera en virtud de que en febrero de 1988 

se retiraron los representantes de Rectoria de las negociaciones 

aduciendo que se habia ofendido a la ~ersona del rector. 

Por lo que al finalizar el sexenio, se si~ui6 hablando del 

Conbreso Universitario con carácter de resoluci6n para aceptar o 

no 1 y en que tbrminos, las propuestas de la renovaci6n acadbmica 

en la UNAM, y dicho congreso no se defini6 en ese sexenio, por 

lo que la Universidad vivi6 un período de estancamiento. 

Sin embargo, la meta continua siendo el ConKreso Universi

tario. Si bien puede afirmarse que el movimiento estudiantil t~ 
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vo en sus orígenes un carActer defensivo, pas6 con una gran ve

locidad a la impu~naci6n del proyecto modernizador del Estado 

mexicano que, como ya se ha dicho, incluy6 políticas gubernamell 

tales restrictivas, proporcionándole contexto a la lucha de con 

tenci6n y demostrando que no bastaba superar los criterios \fi

cientistastt de la rectoría sino que resultaba inavlazable dise

ñar un proyecto alternativo que dotara de sentido a la existen

cia de las universidades públicas. 

Cabe señalar que desde su primera conferencia de prensa el 

6 de noviembre de 1986, el CEU plante6 una linea de ncci6n fund~ 

Qentada en su oposici6n al proyecto modernizador del ~obierno 

y su reflejo en la propuesta de reforma de Carpizo, al mismo 

tiempo sus lideres afirmaron haber abierto el espacio para la 

transformaci6n socialmente comprometida de la USAH. En su COQ~ 

nicado establecieron lo si~uiente ''una real reforma académica 

universitaria pasa por la discusi6n colectiva universitaria de 

los grandes problemas nacionales y la relaci6n de la Universi

dad con ellos; la estructura y los contenidos de los planes de 

estudio asl como los métodos de ensefianza-aprendizaje e invest~ 

gaci6n que su~one; la organizaci6n académica y de los subsiste

mas de creaci6n, docencia y difusi6n de conocimientos; las con

diciones laborales de los docentes, investigadores y administr~ 

tivos y las condiciones de estudio y vida de los estudiantes.'' 

(231) 

(231) Citado en, Uno más Uno, México,, 6 de noviembre de 1985, P• 3 
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En la UNAM se forman profesionistas, se desarrolla inves

tigación y se hace extensi6n y difusión de cultura para y hacia 

la sociedad¡ la transformación universitaria- expresa el CEU-

tiene necesariamente que reconocer el contexto y el objeto de 

su quehacer. En pocas palabras su alternativa se desentendi6 

del proyecto modernizador 5ubernamental y aspiró,en cambio, a 

participar en la construcción de nuevos oodelos que se planteen 

como solidarios con las necesidades de las mayorías damnificadas 

por las diversas medidas de austeridad impuestas por el r~gimen 

(PIRE, PAC, Pacto de Solidaridad entre otros). 

Habiendo reconocido la Rectoria de la U~AM la necesidad de 

impulsar métodos y estructuras que permitieran la preponderancia 

de una l6gica académica en la distribuci6n p~esupuestal, en la 

asi!!,naci6n de recursos, en la definici6n de la política de inveJ!. 

t1gaci6n y docencia, el rector Carpizo en su mensaje a la comunj_ 

dad universitaria de enero de 1987 puntualiz6 que la propuesta 

del CEU de dar paso a la celebraci6n de un Congreso Universita-

ria que discutiera la refor.:na de la U~A!i: "en sus trazos gener.§. 

les esta medida fu~ acogida por la Rectoría ••• Congreso si, res-

pondimos, pero dentro de los causes normativos de la institución 

Con8reso respetuoso de los 6rganos y estructuras instituci2 

nales para buscar desde ellas su ~odernizaci6n y perfeccionamie4 

to''. Pero no dej6 de advertir que ''la universidad no puede ni 

debe claudicar en sus prop6sitos de ser mejor y de estar a la ai 

tura de su responsabilidad nacional ••• no podemos permitir que 

la universidad pueda caer en el caos y en la anarquia". (232) 

(232) RCIZ MASSIEU, M., ~, pp. 144 - lloS 
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En suma, frente a la Rectoría, los universitarios reivin

dicaron su derecho a autogobernarse por cauces democráticos, p~ 

ro al mismo tiempo respondieron a intereses claramente politi

ces. Por su parte, cabe reconocer en la actitud del rector Jor

se Carpizo su disposici6n de diáloKO y flexibilidad, su ánimo 

de concertaci6n, así como su firmeza al respetar y defender la 

legalidad universitaria. De esta manera, el rector Carpizo no 

neg6 la necesidad de cambios en la UNAM: más aún, los promovió, 

pero siemvre dentro del marco jurídico que ri~e a esta institu

ci6n. 

III.3 El Proceso Nacional de Hodernizaci6n y el Proyecto 

de la Educaci6n Superior: Análisis Estructural. 

Despu&s de haber hecho el análisis económico, político y 

operativo del proceso de Modernización y de la Educaci6n Supe

rior en el sexenio de Miguel de la Madrid, pasaremos a analizar 

el nivel estructural, como se ha dado a lo lar8o de la historia 

reciente de México, el desarrollo de nuestros dos ámbitos de e~ 

tudio. 

El análisis estructural abarca el Sistema de Planeación NA 

cional, que engloba las orientaciones y lineamientos de las nue

vas políticas econ6micas, sociales, administrativas y de sobier

no que se instrumentaron en este sexenio. Anteriormente no se 

contaba con una planeaci6n tan detallada como la que se elabor6 

en 1982, pero a lo largo de la historia de nuestro pais, ~sta ha 

sido guiada por la Constituci6n Política, asi coco por los idea-
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les de la Revoluci6n Mexicana, pero asumidos conforme al estilo 

personal del gobernante en turno, lo que le imprimi6 grandes li 

mitantes, como veremos en seguida. 

El proceso de Modernizaci6n es una estrate~ia de larso 

plazo al que todos los gobiernos en su momento han aspirado, 

La Modernidad plantea desde una perspectiva 11 ideal 11 la n~ 

cesidad de pasar por una serie de etapas previas que ~reparen a 

la sociedad y a su kObierno al desarrollo, ya como tal, del pr~ 

ceso de Modernizaci6n para acceder a la Modernidad. Estas eta

pas conforman un ciclo preliminar a la Modernidad que se expli

ca de la siguiente manera: 

En nuestra historia, los dos grandes ejes a travbs de los 

cuales podemos observar el camino que ha seguido la Modernidad 

han sido por una parte ~1 Estado y su administraci6n, y por 

otra, la sociedad en su conjunto, sus acciones ante el Estado 

y sus problemáticas frente a sí misma. 

Generalmente, la vida de nuestro país se puede medir por 

sexenios y por las etapas de planeaci6n de esos sexenios. Al 

finalizar un periodo sexenal 1 hemos observado que se tiende a 

caer en un estado de 11 1nercia 11 administrativa y ~ubernamental, 

que se expresa en la sociedad a trav~s de un estado de ''crisis", 

que surge de m6ltiples causas y recae con mayor fuerza en la 

economía del país. Para superar este estado de crisis social, 

reflejo de la inercia del Estado 1 el gobierno en tu~no, buscará 

una reorientaci6n de sus lineamientos y estrategias para así, 

dirigir con su naevo estilo, los sectores desfavorecidos de la 
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sociedad; ello traeria como efecto favorable a la sociedad su 

"actualizaci6n'1 econ6mica. política y social que imprimirla un 

nuevo dinamismo y participación ciudadana; impulsando el anAli

sis de los problemas vividos, para buscar diversas alternativas 

de soluci6n, a instrumentar por el Estado y la sociedad, des

pu~s de un diagn6stico y planeaci6n democrática. La actualiza~ 

ci6n en la sociedad conducirla a la "reor~anizaci6n'' ~ubernamen 

tal, y por ende, de las inscituciones y dependencias li~adas a 

él. Esta reor 6 anización delimitarla los fines y funciones del 

Estado, y ello a la lar~a. lograrla la Hconsolidaci6n'' social 

que como efecto permitirla la 11 estabilizaci6n'1 del Estado, las 

cuales son condiciones indispensables para ascender a un proce

so de Modernizaci6n. Debe existir una estabilidad interna y ex

terna en el Estado, así como,una consolidaci6n de la sociedad PA 

ra acceder plenamente a la Moderniz.ac.ibn. Estas condiciones ma.r, 

can la necesidad de la superaci6n permanente de las desigualda

des sociales y del poder, donde un ~ayor número de ciudadanos 

tengan acceso a los bienes y servicios del pais, ast comoJ a los 

bienes materiales espirituales de la cultura. es decir, lograr 

una mejor calidad de vida, armonizando el cambio cientlfico-tec

nol6~ico con la cultura, la tradici6n~ la identidad nacional y 

los valores humanos y espirituales. La realizaci6n de la "m.ode,!. 

nizaci6n" seria la consecuencia lógica de todo ello, que ~uiarla 

el Estedo a trav~s de la planeaci6nJY la sociedad a travhs de le 

creat.ividad y superaci6n individual. "Ello (o ... e1ltJrla la "innovaci6n" 

en las áreas cultural, cient!fica y tecnol6 6 ica, renovándose y 
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desarroll!ndose arm6nicamente en la "modernidad'', superaci6n 

del proceso de Modernizaci6n. 

A continuaci6n presentamos en el Cuadro X! la forma gráfí

ca coao se presentan las etapas por las que atravieza la socie

dad y el Estado previas al desarrollo de la Modernidad. 

111.3.l Fortalizas y Limitaciones del proceso de Moderni

zaci6n a lo largo de la historia reciente de M~xi-

co, 

Dentro de este análisis entendemos coco fortalezas a todos 

aquellos factores que de modo interno o externo impulsaron el 

proceso de Modernizaci6n la Educaci6n Superior. Comprendemos 

como limitaciones aquellos factores internos o externos que co11 

formaron las debilidades, obstáculos o amenazas para la Educa

ci6n Superior y para la Hodernizaci6n. 

Asl tenemos que a lo largo de nuestra historia podemos apr~ 

ciar ciertos lineamientos que se presentan de modo continuo. 

La historia del proceso de Modernizaci6n en México a par

tir de la Revoluci6n Mexicana sie.:npre ha estado marcada por el 

si¡no de los ideales expresados a trav~s de la Constituci6n de 

1917, pero estos ideales, como los de decocracia, igualdad y re~ 

peto a toda persona humana se han interpretado en pollticas sex~ 

nales que tratan de impri~ir su propio estilo en cada etapa¡ es

tos nuevos estilos limitan sobremanera la continuidad por lograr 

las metas de la Modernidad y la tradición cexicana pues algunas 

veces se han tratado de corrientes ideol6gicas de ''moda'' que se 
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desarrollándose arm6nica~ente en la ''modernidad'', superaci6n 

del proceso de Modetnizacibn. 

A continuaci6n presentai:i.os en el Cuadro XI la forata gráfi

ca como se presentan las etapas por las que acravieza la socie

dad y el Estado previas al desarrollo de la Modernidad. 

t!I.3.l Fortalizas y Limitaciones del proceso de Xoderni

zaci6n a lo largo de la historia reciente de Hhxi-

co. 

Dentro de este análisis entendemos como fortalezas a todas 

aquellos factores que de modo interno o externo impulsaron el 

proceso de Moderni2aci6n la Educaci6n Superior. Comprendemos 

como li~itaciones aquellos factores internos o externos que con 

formaron las debilidades, obstáculos o amenazas para la Educa

ci6n Superior y para la Modernización. 

As! tenemos que a lo largo de nuescra historia podemos apr~ 

ciar ciertos lineamientos que se presentan de ~odo continuo. 

La historia del proceso de Modernizaci6n en M~xico a par

tir de la Revoluci6n Mexicana sie~pre ha estado careada por el 

signo de los ideales expresado~ a trav~s de la Constituci6n de 

1917, pero estos ideales, como los de decocracia, igualdad y re~ 

peto a toda persona humana se han interpretado en politicas sex_!t 

nales que tratan de imprimir su propio estilo en cada etapa; es

tos nuevos estilos limitan sobremanera la continuidad por lograr 

las metas de la Modernidad y la tradición Qexicana pues algunas 

veces se han cracado de corrientes ideolbgicas de 11 moda 11 que se 
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aplican como nueva alternativa al cambio, pero que no tienen n~ 

da que ver con la realidad mexicana y no se han sabido adaptar 

a las circunstancias del momento hist6rico. 

Otra limitante interna que se presenta, es en relaci6n con 

los problemas y errores coyunturales, que cometidos en sexenios 

anteriores, se tratan de subsanar o superar en sexenios siguie.n. 

tes, lo que provoca una atenci6n exclusiva a problemas coyuntu

rales, para lograr una estabilizaci6n y equilibrio entre las 

fuerzas sociales y políticas que conviven en la nación a fin de 

evitar un caos mayor, por lo que se vive en un estado casi per

manente de crisis, mas no de reorganizaci6n. 

Por otra parte, las autoridades estatales y educativas han 

visto a la Educaci6n Superior como un problema más a resolver 

no como una soluci6n o parte de la solución de los problemas 

que vive nuestro país. 

A grandes rasgos por lo que hemos podido apreciar en el r~ 

cuento hist6rico el proceso de la Modernización en Hhxic.o, sie!!!. 

preseha buscado ese desarrollo modernizador que sin ser sistemá

tico y vlanificado cabalmente en los primeros gobiernos posre

volucionarios, siempre fue marcado por los ideales de la Revol~ 

ci6n, como ya cencionamos, pero estos ideales se vieron limita

dos por un sinnúmero de factores. 

Las dos grandes problemáticas que desde el punto de vista 

externo nos han agobiado más en torno a nuestro proceso de Mo

dernización son: el referente al aspecto econ6mico debido a la 

gran carga que ha significado la deuda externa, y por otra par

te, está la brecha desarrollista que se abre cada dia más entre 
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los paises en vias de desarrollo y los ya desarrollados. 

La deuda externa, erosiona de una forma alarmante los in-

gresos y el PIB de nuestro país; lo que le im~ide destinar re-

cursos para su propio desenvolvimiento como naci6n y deteriora 

el acceso a los bienes y servicios de toda la sociedad, creando 

un bajo nivel de vida en la poblaci6n y µor ende, un reza~o en 

la Modernizaci6n. Recordemos que el gobierno en 1989 destin6 

134 billones de pesos al pa~o de la deuda externa, mientras que 

para la educaci6n p6blica 1 s6lo \>Udo destinar 11 billones de p~ 

sos (233). Ejemplos como este abundan en la historia de los s~ 

xenios anteriores. 

Por otro lado, los países en vías de desarrollo como Mkxi-

co, nos hemos visto obligados a se~uir una carrera de ModerniZA 

ci6n. Los paises desarrollados siempre nos han mostrado la ru-

ta a seáuir para nuestro propio desarrollo, hecho que ha tras-

tocado nuestros valores y se nos ha asi¡snado el pa\)el de ir a la 

retaguardia de la Modernidad. No podemos estar contra la ModeL 

nidad porque sería como ir en contra de nuestro futuro, ndemAs, 

nos convertiríamos en victima del expansionismo de otras nacio-

nes. Debemos asimilar la Modernidad con todas las ventajas que 

podría traernos, desechando la actitud defensiva 4ue frente al 

exterior hemos tenido, ado~tando una actitud ofensiva para de-

cidir cuAles ser~n los si~nos con los que se guturá nuestra Mo-

(233) Diario Oficial, "Presupuesto de E5resos de la Federaci6n para 1911911
, 

31 de diciembre de 1988. 
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dernidad. 

Desde un punto de vista interno, M6xico ha vivido una se

rie de rezagos econ6micos, politicos y sociales derivados de my_ 

chas errores de planeaci6n e instrumentaci6n de los planes dis~ 

ñados. 

Por una parte, los planes sexenales, no han tenido una coa 

tinuidad a largo plazo, debido como ya mencionamos, a que en CA 

da sexenio se quiere imprimir una visi6n novedosa de ~laneaci6n 

y para dise5ar esos proyectos novedosos se invierte mucho tie~ 

po (generalmente un año), que posteriormente a lo lar~o del se

xenio tienen que ser modificados por no haberse contemplado en 

un principio las limitaciones y obstAculos que presentarAn el 

medio exterior y los vrocesos caobiantes internacionales en ma

teria de economia y politica. Por otro lado, los planes a me

diano y largo no se llevan a cabo en los tiempos indicados, ni 

como originalmente se concibieron, debido a que cada sector, 

instituto o dependencia trabajan para solucionar problemas co

yunturales creados en sexenios anteriores o tratando de modifi

car y realizar nuevos planes que estl:on acordes a las circunstan 

cias del momento; por lo que su mayor desempeño es en materia 

de planes a corto plazo. 

Los planes de mayor envergadura generalmente, se quedan en 

buenas intenciones, dinaci~ando al país, s6lo los planes de 

emergencia instruoentados en el mocento para salvar obst!culos 

imprevistos. Recordecos la planeaci6n llevada a cabo en el se

xenio de L6?eZ Portillo; donde, a travks de su campaña presiden 

cial realiz6 un diagn6stico de necesidades, canifest6 el agota-
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miento de las estrate,ias de modernizaci6n seguida~ hasta ento~ 

ces y plante6 dar una nueva orientaci6n a su gobierno, haciendo 

una modernizaci6n con ''rostro humano'', por medio de una orlent~ 

ci6n democrática, popular e independiente. Los dos primeros 

años de su gobierno fueron de austeridad debido a los convenios 

con el FHI que imponia medidas recesivas por el prhstamo otor~.2, 

do en el rh¿imen anterior¡ pero en 1978 se hace el descubrlmie~ 

to de nuevas zonas petroleras con lo que se da una si~nificotl

va reactivaci6n a la economta. Aparece un avance econ6mico sos

tenido por la espectativa de las ganancias petroleras, µor la 

expansi6n del iBSto público y por mayor contratacl6n de deuda 

externa; se diseñan estrateKias ambiciosas y planes a lar~o pl~ 

zo para el sector social como el plan de educaci6n a 10 años y 

el Sistema Alimentario Mexicano (SA~). El Plan Global de Des~ 

rrollo que regiria la planeaci6n y las estrate~ias de supera

ci6n de la crisis y la nueva modernizaci6n con ''rostro humano'', 

sale a la luz pública en 1980 1 dos años antes del final del se

xenio. Los supuestos en los que se basaba el plan (crecimiento 

alto y sostenido, y petrolizaci6n) caen verti~inosamente debldo 

a los cambios en la economia internacional y a ta mata admtnis

traci6n interna, asi como a ta ineficiencia burocrAtica entre 

otras cosas (234). 

Otro ejemplo, que ilustra lo ocurrido con la planeaci6n y 

(234) vid. supra., ll.4.2 
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la modernizaci6n en Mbxico, es el HObierno de Hl~uel de la Ma

drid, quien encontró una administración mAs ca6tlcd que la que 

recibió su antecesor: la prolongación de una crisis polltica y 

económica que afectó a todos los sectores de la suci~dad; ~or 

lo que tuvo que instrumentar varios planes económicos de corto 

plazo, dejando de lado el sistema de planeación ~uta de subo

bierno, el Plan Nacional de Desarrollo (P~D) debido a la ~oca 

funcionalidad de ~ste frente a la velocidad con que se fue det~ 

riorando el nivel de vida de la población y la economla del 

pats. 

Por otra parte, desde una perspectiva de planeación, hemos 

observado tres parAmetros que se marcan a nivel de loKro en los 

objetivos que se esveran alcanzar. Por un lado, están los obj~ 

~ivos que se establecen para superar el estado de crisis y no 

caer en la anarquia o rebeldia civil; por otro lado, se plan

tean objetivos tendientes a alcanzar una etapa de estabilidad, 

y en tercer lu~ar, los objetivos más ambiciosos, que tratan de 

alcanzar la etapa de modernizaci6n. En el ''Cuadro de análisis 

al Plan Nacional de Desarrollo'', podemos observ~r lJ dlstribu

ci6n que se hace dentro del Sistema Nacional de Planeaci6n pa

ra este sexenio. Abarca áreas de análisis donde ~e da cardcter 

de estabilizadores a los ámbitos econ6aico y O¡Jerativo, ~l~n

tras que en los ámbitos politico y estructural s~ trJta de al

canzar un carácter modernizador. Asi ~odemos n~tar ~ue de he

cho, la tendencia a itii¡Jrimir un cará.cter modernizador pleno, 

s6lo se da en las áreas de planeaci6n politice y t:~tructural. 
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aientras ~ue en las áreas econ6wica y o~erativa donde se inserta 

la educación - la tendencia es lle 6 ar sólo a la estabilización. 

En el Cuadro XI (ciclo previo a la :loderniEaci6n) plante.A 

mos lo que ocurre con los intentos de ~laneaci6n en México, por 

una parte e1 Estado al inicio del sexenio vive en una etapa de 

inercia o abatimiento que se refleja en la sociedad a través de 

una crisis, ~eneralmente, económica y ~ol!tica¡ de este modo, 

sur~e la ylaneaci6n que des~raciadacente trata de deslindar re~ 

)lOnsabilid11des con la ad:ninistraci6n antt!rior, yartiendo de "g 

ro'', e~hando ?ºr tierra todo proyecto anterior y limitándose a 

solucionar los probleaas in~ediatos de la anterior administra

ci6n; con lo que da una reorientaci6n peculiar, conforme a su 

propia conceyci6n del gobierno y el voder. La sociedad tiende 

a actualizarse analizando los proble~as que ha vivido, a crav~s 

de or~anizaciones sociales, ~oliticas, educativas o individual-

mente, y exi~iendo al ~obierno soluci6n a sus necesidade3. Por 

su ~arte, el ~obierno al reorientar el Estado plantea cetas 

estrate8ias para su~erar la crisis, alcanzar la estabilidad 

sólo en últic:ia instancia lo¡rar la etapa de modernizac16n: OC,!! 

rre en cuchas ocasiones, que el 8obierno no tiene la suficiente 

sensibilidad para ca~tar las de~andas socidles y en su caso ca

nalizdrlas en ~etas de wodernizaci6n. 
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VeQos que en muchas situaciones criticas la sociedad rebA 

sa al Estado creando brotes de rebeli6n, con autor~anizaci6n ci

vil para solucionar proble~as comunitarios decandar del gobieL 

no una mayor movilidad para el desarrollo. Por ello las etapas 

del 1'Ciclo previo a la Modernizaci6n 11 no se lo8ran superar, sino 

~ue tienden a repetirse en cada sexenio comenzando,casi siempre, 

por la etapa de inercia y crisis, e incluso en los momentos mAs 

dificiles de nuestra historia, este ciclo se repite dos o tres 

veces en un sexenio. 

El 11Ciclo previo a la Hodernizaci6n'' en lu~ar de avanzar a 

la codernidad se detiene en alguna de sus primeras etapas y es 

revertido ~eneralmente por iniciativa de la sociedad o por fac

tores externos, a su primera fase, as! por ejemplo, en el sexe

nio de Diaz Ordaz, el gobierno se mostr6 cuy conservador en sus 

politicas y logr6,en un principi~una estabilidad politica y el 

llamado 1'milagro econ6mico'', con tasas de crecimiento de 6: 

anual, pero en la sociedad surgi6 un gran malestar debido a que 

el avance loirado en materia econ6mica no correspondía al mejo

raciento del nivel de vida de toda la poblaci6n, además de que 

no se estaba dando un proceso de desarrollo favorable en el area 

politice, ya que el Estado castraba gran autoritarismo. Ello 

provoc6 un estado de crisis politica, pues la sociedad exigía 

mayor participaci6n e independencia. De esta forma el desarro

llo conseguido en los primeros años se revertió por la sociedad, 

quien fue retroaliQentando sus de~andas y actualizando el análi

sis de sus problemas frente a la reorbanizaci6n del Estado. Es-
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ta reorganizaci6n y nuevo estilo del gobierno no cuvu eco en la 

sociedad, por lo que no logr6 consolidarse y al no poder avanzar, 

se vi6 obligada a retrotraerse ante la crisis soclal cuya válvu

la de escape fue el movimiento estudiantil de 68; este movlmlen

to y su3 consecuencias, consisuieron deslegitimar al ~obierno y 

crear honda desconfianza hacia el Estado. Al inlcio del slaulen 

te sexenio, Echeverr!a inici6 el despe~ue de la ~tapa de in~rcia 

dando una reoriencaci6n distinta a la de O!az Ordaz, (235) 

El gobierno mexicano tiene que tomar conciencia, de que s6-

lo superando la etapa de crisis, se puede lle~ar a la establliz~ 

ci6n y rebasando la estabilidad podremos lle~ar a la moderniza

ci6n. Por ello la planeaci6n gubernamental debe tender en todo 

momento a la modernización, pero superando de antemano las eta

pas anteriores. Tambihn se debe comprender que la planeaci6n y 

la modernización no dependms6lo de mhtodos, thcnlcas o estrate

~ius; sino fundamentalmente de los hombres que las conciben y 

llevan a cabo. 

La modernizaci6n d~ nuestro ~ais, antes de resolver los 

problemas econ6micos políticos que la limitan, tlene que suµe-

a los individuos que conforman a la sociedad y al Estado, ya 

que somos nosotros
1
en última instancia, !os que 111Jdemos hacer preo.'3le

cer el desarrollo o la crisls de la naci6n. 

Es indis~ensable fomentar un cambio d~ actltuiJ en los lnd! 

viduos que integramos la sociedad, 4ulenes deoc1.1.i:; ccncrunus en 

(235) vld. supra., II.1.9 
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dos aspectos fundamentales: la apertura y la participaci6n. La 

apertura del Estado hacia la ~articipaci6n de la sociedad, a 

trav~s de la ''democracia'', y por otra parte, la participaci6n 

de la sociedad en los asuntos gubernamentales y sociales, a trA, 

vhs de la ''solidaridad''. • 

La apertura y la participaci6n tienen que establecerse por 

medio del conocimiento cierto y objetivo de la realidad y del 

desarrollo de valores sociales e individuales. Obteniendo de 

nosotros mismos los caminos, les metas y los ideales de nuestra 

propia modernizaci6n¡ a travhs del conocimiento, aceptaci6n y 

valoracibn de nuestro pasado, retomándolo hacia el futuro; res

pondiendo en primera instancia a las necesidades e intereses hi.§. 

t6ricos del pueblo mexicano, como base para un desarrollo sober~ 

no, independiente y justo de la naci6n. Primero fortalecihndo

nos internamente en lo económico, politice y cultural¡ y despuhs 

abriendo nuestras fronteras para cumplir los compromisos con el 

exterior desde un punto de vista de a~rendizaje entre i~uales y 

no de defensa o asimilación pasiva. 

III.3.2 Fortalezas y limitaciones de la Educación Supe

rior a lo lar~o de la historia reciente de Mhxi-

co. 

Mhxico posee una diversidad cultural Que lo define como un 

pais con caracteristicas propias. Por su desarrollo econ6mico y 

social, y por su ubicaci6n en las corrientes culturales cientif~ 
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cas y tecnol6&icas de la época actual¡ la Revolucl6n Mexlcuna 

Y sus consecuencias participan de los procesos conte~poráneo9 de 

influencia exterior. Si bien su ?articipación ~n ~~tos procesos
1 

es en si misma positiva, ta~bién conlleva cierto Mfddo de rles~o 

para. la identidad nacional, en cuanto que podrtan debilitarse 

los valores que definen el 1~e~'cultural del pais. 

Dos factores han tenido especial influencia en el increme~ 

to del riesgo antes mencionado y es previsible quu esta influen-

cia aumente en esta década. Por una parte, los intereses econ6-

micos de grupos tanto nacionales como internacionales que presi~ 

nando por am~liar el consumo de sus productos, han ido introdu-

ciendo alteraciones paulatinas en nuestros patrones de vida. 

Por otra, la ampliaci6n de la cobertura de ~edios de comunica-

ci6n masiva, es~ecialmente la radio y la televisL6n, aunada a la 

difusi6n de contenidos y estereotipos ajenos a la cultura, inci-

den en un proceso de sustituci6n de valores propios por ajenos. 

Puesto que las instituciones de Educaci6n Superior tienen 

la misi6n de preservar, elaborar y transmitir lo~ valores cult~ 

rales deberbn incrementarse los esfuerzos para curn~llr adecuadA 

mente el papel que la sociedad les ha encomendado. Para ello, 

se hace necesario, revalorar reivindicar el puµel que la Edu-

caci6n Su~erior ha llevado a cabo a lo lar~o de la historia de 

nuestro pais y el ~apel que le tocarA vivir en tu dfcadd que 

ahora se inicia. 

La Educaci6n Su~erior en México es et nivel formativo ~ue 

propicia el fortalecimiento de una ciencia y conclcncla naclonA 

les; es en ella donde se han a~untado con más rlnYr lds def lcle~ 
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cias del sistema; son sus recintos en donde se forma la visi6n 

critica de quienes mañana participarán en la direcci6n de la n!, 

ci6n. De ahi que, por su incidencia en la formaci6n de perso

nal dirigente del pais, la Educaci6n Su~erior se encuentra vin

culada al proceso de apertura y cambios ~oliticos, cumpliendo 

una labor orientadora. 

La plena comprensi6n de la actividad critica de las insti

tuciones de Educaci6n Su~erior, en su real dimensión, conduce a 

reconocer que esta funci6n no es destructiva, como lo interpre

tan los amantes de un orden estático Que requiere la aceptaci6n 

incondicional de privilegios injustificables, ni tampoco es la 

manifestaci6n de un enfrentamiento con el Estado, como pretenden 

los interesados en una ruptura social. 

La actividad critica vuede interpretarse como una nueva 

funci6n universitaria. Para realizarse en su propio contexto d~ 

be ejercitarse a travhs de las funciones de docencia, investi~a

ci6n y d1fusi6n de la cultura. 

La actividad critica y científica fue institucionalizada 

para el desarrollo cientifico y tecnol6~ico mexicano a travhs de 

la universidad. En la dhcada de los 50 y 60 empezaron a egerger 

con vigor las instituciones centrales del quehacer científico m~ 

xicano. En esos años no se contaba con capacidad suficiente pa

ra ~enerar end6ienamente los elementos básicos de la investiga

ci6n, orientados al desarrollo experimental y al proceso de co

c:iercializaci6n de los productos de la tecnologia. En esa l!poca • 

la actividad cient!fica estaba considerada más como un adorno 
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acad~mico que c~mo un elemento esencial ~ara el du~arrollo ex~e

rimencal. 

Fue precisamente en los años 60 cuando se acentu6 la ~re

ocupaci6n en los ctrculos de decisi6n política y econ6mica por 

el papel que jue~an la ciencia y la tecnolo~ia en el desarrollo 

del pa!s. 

Hasta ese momento, ~ran parte del apoyo ~ara la formaci6n 

de los cuadros de alto nivel habla provenido del exterior donde 

se formaba la mayoría de los cientificos y los t~cn6loKOS mexi-

canos. 

fines de la dkcada de los 60 se inici6 un proceso de 

transformaci6n cualitativa en el pais establecibndose por prim~ 

ra vez mecanismos para proporcionar la aceleraci6n del desarro-

1 lo cientifico y tecnol6~ico en tanto que aumentaba la µreocupA 

ci6n ~or la transferencia de tecnología 

inversi6n nacional y extranjera. 

su vinculación en la 

La d~cada de los 70 COQenz6 con una inversl6n ~lobnl equl 

valente al 0.13~ del PIB para atender los re~uerlmlentos del 

quehacer científico y tecnoló~ico. Para ilustrar La escasez 

de ~~rsonal cientlfico mcxlcano de esos años basta comparar la 

relaci6n que prevalecía entre estudiantes de educación su~erior 

e investi~adores mexicanus, con el ~romedio Que ~redomlnaba en 

los ~alses desarrrollados: mientras Que aqui exlstlan 83 estu

diantes ~or cada investl~ador, en los paises indu~trializados 

habla 6 a 12 estudiantes. Escas cifras muestran el nivel cuan

titativo y sus im~licaclones cualitativas, en lo que toca al 
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proceso de formaci6n del personal altamente calificado. (236) 

Los elementos correlativos importantes para el desarrollo 

científico y tecnol6gico son: El crecimiento explosivo de la 

Educaci6n Superior, la intensificaci6n y multiplicaci6n de los 

estudios de pos~rado y el surKimiento de pro¡ramas oasivos de 

formaci6n de recursos humanos a través de los sistemas de becas. 

Del balance de la década pasada se recogen los siguientes 

resultados: El pa!s forma casi la totalidad del personal cien-

tífico y tecnol6gico en el nivel de Licenciatura; son poc~s los 

casos de personal mexicano que estudia su licenciatura en el e~ 

tranjero. Sin embargo, persisten alMunas áreas ~oca consolida-

das a escala nacional, en su distribuci6n regional, aún se acu-

san Krandes disparidades en cuanto a la capacidad interna de 

formaci6n de personal cient!f ico t~cnico del nivel de Licen-

ciatura. AsimisClo, en la década se aprecia una rápida y ere-

ciente capacidad para la for:naci6n de personal para Krado de 

Maestría, un moderado incremento en las esµecialidades y una 

deficiencia, todavía Cluy notable, en la preparación nacional 

con estudios de doctorado. Este GltiClo nivel tuvo un crecimien 

to µarticularmente escaso, teniéndose Que recurrir en propor-

ci6n cuy im~ortante a sistecas educativos extranjeros para la 

formación de doctores, 

(236) I~IC, Política Nacional y Progracas de Ciencia y TecnolotSia, M~xico, 
1970. 
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La formaci6n de recursos humanos del más alto nlvel ~~ ya 

hoy una necesidad creciente del proceso de ModernlzacL6n de M~

~ico. Las instituciones de Educaci6n Superior, en con~ruencla 

con el cumplimiento de sus funciones básicas, deberán tratar de 

satisfacer esa necesidad a travbs de la ampliaci6n y el mejora

miento de los estudios de ~os&rado. 

La investi~aci6n en el marco del Sistema E~ucntLvo Su~e

rior debe servir ?ª'ªgenerar conocimientos, formar recursos h~ 

manos alt&Qente esoecializados y ayudar con su cavacidad innov~ 

dora en la solucibn de los problemas ~ue se derivan del proceso 

de Modernizaci6n; además, por su naturaleza creativa, debcrb 

coadyuvar a la adaptaci6n y generaci6n de tecnolo 6 ta adecuada a 

la ?eculiar combinaci6n de los valores sociales y [actores eco

n6micos del pals. En consecuencia ta investi&acl6n en las ins

tituciones de Educaci6n Suverlor es fundaQental en un pals como 

Hhxico, necesitado de una s611da cultura cienttf Lca y tecnol6~~ 

La libertad de investigaci6n ha sido ~ostulado esenclal 

del ~uehacer científico, tecnot6~ico y humanístico en los Ln~ti 

tuciones de Educaci6n Su~erior. Esta libertad Lmplico una ~e-

ria rcs~onsabilidad institucional ante la sociedad y el Estado 

~ue la sustentan, toda vez ~ue en las instituciones recae ~ran 

parte de la tarea de cumlir a~uellos objetivos ijUC pcrmltan l~ 

~rar la ca~acitaci6n de los recursos hu~anos, dc~arrottar cap~ 

cidades ~ara generar conocimientos científicos y tleKar a la autod~ 

termlnaci6n que el país requiere en lo tecnol6~ico. 
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Al finalizar la d6cada de los ochencas, la situación de 

la investigación en las instituciones de Educación Superior co~ 

tinuó siendo crítica debido, ?rincipalcente, a su concentración 

en el Distrito Federal y a la falta de una efectiva ~laneaci6n 

institucional que la vincule tanto con los requerimientos del 

µais como con los escasos pro6 ramas del Sistema Educativo Suµe

rior. En los hechos, la investi~aci6n ha respondido cás a in

Quietudes individuales que a pro~ramas institucionales. 

La falta de personal con los niveles académicos adecua

dos ha sido uno de los factores limitantes para el crecimiento 

de la función de investi~ación, particularmente en las institu

ciones situadas fuera del Distrito Federal. Se ha facilitado 

el crecimiento acelerado en los Últimos años principalmente con 

el retorno a las instituciones de orisen, de aquellos profeso

res que fueron becados desde princiµios de la década para real~ 

estudios de maestría y doctorado, tanto en el pais como en 

el extranjero. 

Es también un fen6meno reciente el significativo ~receso 

de transferencia de recursos humanos altamente calificados, de 

al&unas instituciones del Distrito Federal a otras del interior 

del ~ais. 

Por Último, y en forca aún modesta, varias instituciones 

estatales han lo~rado por si mismas algunos de los recursos de 

alta calificaci6n Que requieren para consolidar sus &rupos·de 

investigaci6n. 

Sin embar~o, debe notarse la carencia de criterios, tab~ 
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lado res y requerimientos• especif icos que normen y h~~an perm~ne~ 

te la vLda institucional del investi~ador. La falta de esto~ 

elementos normativos puede persistir a la lar,a, como fuent~ de 

disuasión en el cumplimiento eficaz de la funci6n Lnvestlgdtlva. 

Uno de los problemas más significativos de este decenio ha 

sido la falta de adecuación entre una amplia gama de labore~ de 

investigación y el sector productivo. Debe anot~rse que con ta 

crisis económica no ha habido resouestas positiv~s de los or~a

nismos públicos encargados de desarrollos sectoriales, ni se ha 

hecho ~asible una mayor vincutaci6n de la investL~ocL6n de tas 

instituciones de Educaci6n Su~erior con problemas sectoriales de 

la producción y la productividad. 

Otro fen6meno que est~ alcanzando notable im~ortancia hacia 

~sta década, es el de la cooperaci6n interinstitucionat. Gr~ 

cias a ella, en muchos casos se han establecido nuevos centros 

de investi~aci6n dentro de las instituciones educutivas fuera de 

la zona metropolitana. Asimismo, aunque en forma tardta, se em

piezan a ver los frutos de la cooperaci6n internaclonal en las 

instituciones estatales. 

La naturaleza de los centros de estudio de niv~\ superlor 

determlna las particularidades de la investigaci6n qu~ ellos ru~ 

lizan. Estas particularLdades caracteri%an por et cumpllmlua 

to de un doble comproQiSo que tienen con la sociedact. Uno, para 

contribuir ut proceso de oodernizaci6n económica y ~ucial, y 

otro, para perfeccionar et cumpliQiento de sus de~l~ funcion~~ 

sustantivas. 
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En funci6n de las perspectivas y requerimientos actuales, 

pueden preverse tendencias que contribuir&n a consolidar la in

vestigaci6n cientifica y que seria deseable que se manifiesten 

en: 

a) La ampliaci6n de las actividades de investigaci6n, lo

¡;i;rando en la dl!:cada de los noventas, una asignaci6n pro

medio del 20: de los recursos financieros a los progra

cas especificas de investigaci6n de cada instituci6n ed~ 

cativa, 

b) La diversificaci6n y complementaci6n de las áreas de in

vesti~aci6n, que fundadas en una evaluaci6n objetiva de 

cetas y posibilidades institucionales, contribuyan a deL 

lindar con mayor eficacia los objetivos propios de la 

instituci6n y los requerimientos del entorno social, y 

que µosibiliten su integraci6n en una red nacional de 

unidades especializadas. 

e) la consolidaci6n de las actividades de investigaci6n b&

sica y aplicada. 

d) El incremento de la capacidad de innovaci6n tecnol6gica 

y desarrollo experi~ental. 

e) El incremento del nú~ero de caestrias enfocadas hacia la 

formaci6n de investi,adores el incremento de los estu-

dios de doctorado con un alto nivel acadl!:~ico. 

f) La ejecuci6n de programas acadl!:micos, administrativos 

normativos que _percican incrementar el n6mero de invest~ 

Kadores y mejorar su preparaci6n y condiciones de traba-
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Jo. Lo anterior conducirá a un si6niftcutlvo aumento de 

plazas de tiem~o coQpleto; la elaboraet&n y ~uesta en 

vráctica de tabuladores salariales y dt! pt'estacione:s nor. 

madas adecuadamente a nivel nacional; a una formaclón 

continua de los especialistas, y finalm~nte, a la re5la

mentaci6n, a nlvel institucional, de las actividad~~ y 

resultados de la investi&aci6n. 

K) El fortaleci~iento de los mecanismos de vlaneaci6n y cooL 

dinación de la actividad de investigacibn a nivel e~ta~ 

tal, re 6 ional y nacional. 

h) Una mayor atenci6n a las áreas de investi~ación cu¡o re

zaKo podria ser obstáculo para dar respuestas adecuadas 

a las cada vez más sofisticadas y crecientes demandas 

del desarrollo socioecon6mico mexicano. 

i) Las instituciones de enseñanza superior ~rivadas 1 ~ara 

cumplir sus funciones en mejor forma, deberían incremen

tar notablemente sus esfuerzos en el proceso de invest1-

8Bei6n y su vinculac16n con el yos~rado, en vlrtud de 

Que en esos años anteriores s6lo unas cuantus de ellas 

han ~restado atenc16n a esta función. 

j) En el proceso de ~laneaci6n nacional, deben consotLdarsc 

los mecanismos de coordinaci6n y ~laneJelbn que busc~n 

una mejor intebrueión y definición de crit:tirios ., .. HJ el 

~stablecimiento de centros de investiKaclón y ~OSbrado 

fuera de las instituciones de Educación Su~crior. 
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La multiplicacion de este tipo de centros, debe realizarse en 

forma coordinada para evicar duvlicaciones o competencias 

innecesarias en el Sistema Educativo Superior. Esta situa

ci6n debe ser resuelta, tanto a nivel nacional como estatal, 

a trav~s del uso adecuado de los mecanismos de coordinaci6n 

existentes. 

k) Los servicios de apoyo a la investi~aci6n institucional re

quieren de una atenci6n especial. Para este fin debcr&n 

crearse o reforzarse los servicios de inf ormaci6n especiali

zada, las bibliotecas, los centros de instrumentaci6n y los 

sistemas de recolecci6n de datos cient!ficos. 

1) Se buscará incrementar el número y alcance de los mecanismos 

de comunicaci6n y asociaci6n de investigadores. Como pro-

dueto de las tendencias de consolidación cabe esperar, que 

la funci6n de la investigaci6n en las instituciones de EducA 

ci6n Superior tendrá características de mayor complejidad en 

lo que se refiere a su administraci6n, sisteQatizaci6n y ut~ 

lizaci6n de resultados, ?ar lo que será necesario implantar 

sistemas y ~rocedimientos que res~ondan a esta complejidad, 

for~ando los especialistas corres~ondientes. 

A las instituciones que ofrecen Educaci6n Superior se les 

ha asi&nado históricamente la funci6n de &enerar y transmitir 

cultura, entendiendo el tbrcino en su acepci6n más amplia. Esta 

funci6n ha abierto vias adecuad~s para ~ue las instituciones ed~ 

cativas de nivel superior se vinculen de manera más directa con 

su entorno social. 
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La dLfusi6n cultural es uno de los medios más Lmµortante~ 

~ara ~ue la funci6n social de la Educación Superior se ha~a rea

lidad. Contribuye a llenar un vac{o de oportunidades culturales 

Y a disminuir la distancia entre el desarrollo cultural de la so

ciedad y la formación académica. 

Al cum~lir este doble pa~el, la difusión cultural constitu

ye una función idónea ~ara evitar la ~érdida de la identidad 

conciencia nacional as! como el peli~ro de transculturaci6n, ~ro

µiciados ~or el manejo comercial de la cultura. 

La función de difusión cultural y extensión de servicios y 

cultura universitaria debe entenderse como un proceso en el ~uc 

no necesariamente se realicen s6lo acciones unilaterales de la 

instituci6n hacia la comunidad sino que, al ejercerla, se ofrez

ca una amµlia gama de posibilidades que permitan una relaci6n di 

námica entre instituci6n y comunidad. De este modo la institu-

c16n, al difundir 

recibir, aprender 

y su problemática, 

extender lo que ~enera internamente, ~odr~ 

conocer la realidad de la co~1unidad externa 

En la prlctica, ha variado la forma de realizur esta fun-

ci6n. Sus variaciones están determinadas, en lo fundamental, 

por la manera tan divers~ en que cada subsistema y cada institu

ci6n la concibe y conce~tualiza, asl como, por tu Lm~ortancia r~ 

lativa que se le ha dado, de acuerdo con los principios, polltl

cas y objetivos institucio11ales. 

En algunos casos, en oras de dar total priorldad a la fun

ción docente, las instituciones consideran como un¡1 carMa el de~ 

tino de estos recursos a lu difusión y extensión, ya que merman 
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la atenci6n a la funci6n mis importante, la ensefianza. Oes~raciA 

damente, esta es una de las áreas en donde se carece de informa

ci6n fidedi~na ~ero debe reconocerse que, en ~eneral, las insti

tuciones han ido increcentando, en términos absolutos, los recur

sos destinados a tal funci6n, aunque puede asegurarse ~ue son to

davía insuficientes. 

El carácter y contenido de las actividades de difusi6n cul

tural han estado orientados, en muchos casos, a la apertura de 

oficinas que realizan s6lo eventos artisticos, dejando práctica

mente olvidados los demás campos de la difusi6n. 

En la d~cada ~asada se han dive~sificado los ti~os de acti

vidad y han ido aumentando los trabajos relacionados con proyec

tos de educaci6n continua, cursos de extensi6n 1 eventos cientifi

cos, pro~ramas editoriales y difusiones radiof6nicas. 

El pais cuenta con red de radiodifusoras de instituciones de 

Educaci6n Su~erior. Estos medios de comunicaci6n han ~ermitido 

analizar ex~eriencias, mejorar cualitativa y tácnicamente sus 

transmisiones y ofrecer una cobertura m~s am~lia de difusión. 

Sin embar~o, desde un punto de vista cualitativo, los ?ro

gramas tienen, entre otrasJlas si~uientes carencias o limitacio

nes: 

- Falta de un dia 6 n6stico nacional y re 6 ional de los recuL 

sos con los que cuentan, o de los que carecen, los de~aL 

tecentos corres~ondientes. 

- Carencias en la cayacitaci6n es~ec{fica requerida por 

los recursos hucanos que tr~bajnn en estas áreas. 
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- Escasa deflnici6n de 1101!.ticas institucionalc!:I en esta 

func L6n. 

- Desviaci6n de los objetivos de la difusl~n cultural en be

nt!f iclo de tareas no académicas (por ejein.,lo, relaciones 

o~blicas). 

Los ~ro 6 ramas se refieren a esfuerzos de la!:I Lnstltuclones 

por intedrar en un solo es.luema varias actividades ~ue com¡J:eten 

a la difusión cultural y la extensl6r, de servicios. Entre estos 

vrogramas, cabe resaltar la labor de al 6 unas instltucl\)nes yor 

difundir investi~aclones Que en ellas se realizan y µOr crear un 

ambiente a~to para orientar el interés de la co~unlddd escolar 

y externa hacia la investlgaci6n y sus resultados, Del rut.smo 111.Q. 

do resaltan los ~ro 6 ramas relacionados con el rescate, conserva

ci6n y difusi6n de las culturas ~o~ulares. 

Las actividades de extensi6n de servicios ayudan a mejorar, 

en al~unos casos, el nivel de vida de comunidades que µres~ntdn 

un alto ~rado de mar&inaci6n. Su objetivo consi::itc en ~ue el r~ 

ceptor de la extensión ayrcnda y se caµacite en actividades que 

produzcan o caejoren sus condiciones de trabajo o 1lc b1c:nc::itar. 

Si esta labor se d1ri 6 e h~cid la comunidad µrofeslo11Jl del entOL 

no, nu sólo motivará. las a::i.,Lraciones de actual1zuclún tic dichos 

~rofe::ilunales, sino tai.1blbn 11uede convertirst! en una (or.nJ sist~ 

m~tica y ~crmanente de contacto entre las institut.:i.uncs y sus 

e&resados. 

Para el futuro, es necesario Que a la difusi&n cultural se 

le dé su adecuado ¡Jeso relJtlvo y Que se retom~ ::iu curactcrlst!. 
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ca esencial, de ser una funci6n académica. Una de las tareas más 

importantes será definir, a nivel nacional e institucional cuáles 

son sus fines y características. 

La ¡>rospectiva deseable para esta década puede plantearse en 

los si~uientes as~ectos: 

l. Para cumplir con eficacia las finalidades esbozadas en esta 

invescigaci6n se espera que todas las instituciones del Sis

tecia de Educaci6n Superior, esté- invirtiendo en difusión cu,l 

cural y extensi6n de servicios por lo menos un 10% de sus 

presuJ)uescos ~lobales. 

2. Es de es~erarse que se ha&an im~orcantes avances en la pla

neaci6n y progracaci6n de escas actividades, especialmente 

en los puntos si&uientes: 

a) Que en las acciones programadas se guarde un aprOt'iado 

balance entre la difusión del conociciento y la difu

sión artística. 

b) Que haya una adecuada ubicación de los proKramas de di

fusión y extensión en el proceso de mejoramiento acnd~

mico general de las instituciones. 

c) Que se realice la ca~acitac16n completa de los cuadros 

dedicados a las tareas ~e difusi6n y extensi6n, tanto 

aquellos que se ocupan del manejo de los medios, co~o 

los encargados del diseño de paliticas, ~lanes Y pro-

6ramas. 

d) Que se pro.,u..;ne por el establecimiento n!tido de una 

política o jue6o de vol!ticas institucionales, sobre 

difusi6n extensi6n de servicios. 
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e) Que a corto vtazo se den los ~asos nece~urLos ~ara la 

realización de un dia~n6stico recurrente de ulcance na

cional sobre los recursos y carencias d~ la difusi6n cu! 

tural y la extensi6n de servicios. 

La difusl6n del conoclmiento eientif ico, cecnol6~lco y huma

nistieo, debe basarse fundaQentalQente en el conoci~Lento acumul~ 

do o Menerado en la vro~la instltuci6n. 

De la misma manera, la µers~ectiva de un sano desarrollo de 

la difusi6n del arte en las instituciones de Educaci6n Suyerior 

debe basacse en la docencia la investigaci6n art[stica, la cual 

deberá realizarse al ruls aleo nivel deniro de las provias casas 

de estudios. 

Dif !cilmente se ~uede alcanzar un alto nivet acadhmico en la 

cultura difundida si no se ~oseen auténticos esyecialistas en la 

materia. La estrecha vineulac16n entre la difusi6n artistica 

la ca~actdad interna universitaria para formar cuadros culturales 

de alta calificaci6n, no ha sido µlenamente consolidada en todas 

las instituciones educativas. 

Por otra ?arte, no es de es~erarse que una lnstltuci6n uleall 

ce el ~ismu ~rada de desarrollo en todas las 6reus de las ~~nlfe~ 

taciones art[sticas. Esta previsi6n im~lica que los vlanes lnstl 

tueionat~~ de desarrollo d~ben considerar a~ue11o~ camDas ~uc, 

con base en ta vocaci6n hlst6rica institucional, r~~resentcn 

áreas de ma1ac interés pura llevarlas a sus m&s utto~ ~rada~ d~ 

desarrollo académico; de esta manera, la especiali~dcl6n in~titu

cional en cada area que le sea pc6xima ~or su ~ro~la tradlclbn. 
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seria el cam~o más ~ropicio µara un verdadero desarrollo de la 

difusión cultural de nivel superior. 

Es~ecial atenci6n debe darse a las manifestaciones cultura

les indi~enas y populares de la regi6n donde se encuentra locali 

zada la instituci6n. El conjunto de instituciones es, indudabl~ 

mente, un valioso mecanismo para el rescate y revaloraci6n de 

las culturas locales. Al realizar su funci6n difusora, las ins

tituciones ayudarán a reafirmar la pluralidad cultural de la na

ci6n, transformándose asi en defensoras de sus propias comunida

des en contra de ciertos procesos indeseables de homodenizaci6n, 

que tienden a establecerse a través de los aedios masivos de co

c.iunicaci6n. 

El intercat:J.bio de materiales y experiencias coadyuvará a 

que concurran, en forma natural, las distintas instituciones de 

Educaci6n Su~erior y los elementos que permitan una inte&raci6n 

pluralista y de afirmaci6n del 'Ser'' cultural de México. 

El ejercicio de la extensi6n de servicios debe ser produc

to tanto de las capacidades cientif icas y tecnol6gicas o hu~ani~ 

ticas pro~ias de la instituci6n educativa, cuanto de los requer~ 

mientas de este tipo de instrucci6n por parte de la coounidad 

que la rodea. Las acciones orientadas hacia los campos del con.Q. 

cimiento, vinculados en cejor forma a la ~robleoática local son, 

sin duda, una base s6lida para profundizar y enriquecer la la

bor en la extensi6n de servicios. 

El ace~tar estas formas oAs profundas de capacitaci6n ins

titucional µara labores de difusi6n y extensi6n 1 carca clarawea 
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te la necesldad de i.ntedrarlas al desarrollo ·&lol.Jal de la ln::;:tl

tuci6n. Se tle 6a asl a una converi:;encla entre la::;: tres e.randl.!9 

funciones universitarias docencia, investiaaci6n y dlfust.6n cul

tural y a un gran prov6sito c¡ue ¡;iermite una adecuada ,.,royeccL6n 

social de la i.nstituct.60 en su wás amylio sentidu. 

Por otra ~arte, la Educación Superior a travós de la cl~n

cia, la creatividad y la crltica habrá de jugar un ya¡.1el muy Lm

~ortante, en la ~r6xima década, en los ~rocesos du Hodernizdcl6n 

del µa!.s. EspecUicamente, por lo 1.tue se refiere u la elevación 

de los niveles de prodo.cti.vidad, la Educación Suµl.!rlor deber.l 

ser un factor de primer orden, al contribuir en la ._,rofesi.onalt.

zact.6n de muchos trabajadores com~rendidos en las diversas Areas 

de la economla y, también, por las innovaciones tecnol6diCds que 

puedan dt!sarrollar los µrofesionales egresados del ¡;roroio siste

ma de Educación Su~erior. 

Dentro de la ¡,>erspectiva anotada, es previslblc que la::1 ra

mas económicas que demanclen mis fuerza de trabajo lo ha~an sobre 

la base de fuerza de trabujo calificada, estimadJ b~slcamcntc en 

té.r~inos de años de escotarldad. De ah1 la im~ortancl~ que tie

ne la insti.tuci6n de Educaci.6n Su"erior, como una fur1n..t de coa!!_ 

yuvar a la for:naei6n de los recursos humanos, t•1rc<i .¡ue hJsta 

ahora ha descansado b~slcu~ente en instltuci.oncs co~u las unLveL 

sidades, et IPii I los tccnuló 6 i.cos retsi.onales. 

La meta de creclo.lcntu de ld econor.ila naciou.11 ¡Jf.lra lu vr.2, 

xi~a década su~ondrá un conjunto de esfuerzos cit todus lo~ 6rdc

nes, dentro de los cuales se cuent3, ciertamentl.!, el de la E1luc~ 
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cL6n Su¡)erior. Será responsabilidad de las instituciones, con

tribuir en el áQbito de su ac.ci6n al loóro de ese i~portante com~ 

tido nacional. 

La Educ.aci6n Suyerior, _jue::sa un papel central r de primer OJ:. 

den en la sociedad. Asimis~o forca personas ;ue, co~o profesio

nales, dese~~eftan su ocu~aci6n y particiyan inte~ral~ente en el 

devenir de la comunidad, influyendo todos los á;:¡bitos co~o 

factor de unificaci6n,de creaci6n de cambio. La situaci6n so-

ciocultural de México revela esta influencia y la 1nterrelaci6n 

de fen6oenos econ6micos y sociales de diversas índoles, entre 

los que destacan ta urbanizaci6n. dese;:i;ileo 1 una alta iJI'Oporci6n 

de j6venes en la ~oblación, cayor partici~aci6n de la wujer en 

las actividades µroducti .. ·as, ca::bios culturales, y el ¡.ia¡..el del 

Estado en los diversos 6rdenes de la vida social. 

En la década de los 80 ~ue concluy6 y en la ¡)r6xica se es

pera sostenido aucento en la actividad científica y tecnol6-

~ ica, en respuesta a las crecientes necesidades que conlleva la 

~odernizacibn del pa{s. 

Puede preverse que el reinicio del crecimiento econ6~ic.o 

anunciado durante este sexenio reforzará la politica de autode

ter~1naci6n en lo ~ue se refiere a la ciencia y la tecnolo~ia, 

con lo ~ue se es~era que la tasa Ce inversi6n en este rubro re

base por lo menos el 1.5~ del PIB. 

Si bien estas cifras reyrese~tan la tendencia deseable y 

el ~orce3taje corresponde al nivel de desarrollo y diversifica

ción i:¡ue se es¡:iera alcanzará el pais, se considera 4.ue yersisti-
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r!n al.unas de las limitantes actuales. Esto si»nlf lca que e~ 

previsible que México, en la pr6xima dbcada y en al~unas área~ 

que le son estrat~dicas 1 deberá hacer un esfuerzo es~ecial para 

lo5rar un desarrollo de la ciencia y la tecnolo 8 La lnternacLo

nal •. 

La eecasez de personal ctentlftco en al~unos campos oblL~~ 

rá necesariamente a que las instituciones de Educact6n Superlor 

Y de investi~aci6n cientlf ica y tecnol6~ica estrechen sus vlnc~ 

los y se refuercen mutuamente. Esto se ~odrá lo~rar a trav~s 

de los ~ro~ramas de a~oyo e intercambio en las esferas nacional 

e internacional. AdeQás, los esfuerzos por incrementar la ca~A 

cidad de investi,aci6n y desarrollo experimental llevarán a es

tablecer, y eventualmente consolidar, instancias de coord1na

ci6n. Asi~ismo, será im~rescindible ~ue se refuercen las inter

relaciones entre Las instituciones de Educaci6n Su~erlor y Las 

de 1nvestl~aci6n y desarrollo experimental con el sector ~rodus 

tivo nacional, particuldrmente las unidades medianas y pequeñas, 

para que la ~eneraci6~ transmisi6n y aprovechamiento del conoc! 

miento funcionen en conclerto. 

La con 6 ruenc1a entre áreas de actividad cientlfLco-tecnol~ 

~ica y s~ctores de la ~roducct6n deberA buscarse mediante una 

planeaclón conc~eta basada en ~roblemas es~eclfico~ u resolver, 

~uiz~ bajo alguna ruodalldJJ contractual y en el ~Jrcu de lu~ 

leyes y estatutos res~ectlvus. Tambl~n es deseable ~ue se 

creen centros de tnvestigaci6n y desarrollo ex~erLmental en u~u~ 

llos sectores 4ue aún no tos ti~nen 1 ~ara contar, de este m~do, 
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con una red completa de centros de este tipo. 

El desarrollo cientifico tecnol6~ico en la pasada d~cada 

estuvo lejos de consolidar la capacidad cientlfica del ~a!s y 

de re¿ular el proceso de transferencia internacional de la tecn2 

loeta propia, que ca~acitaran en los procesos ada~tativos dentro 

de la transferencia internacional y que lo~rarán una mejor rela

ci6n de las actividades de los centros de investigaci6n con los 

requerimientos de los sectores productivos. 

Al vincularse la Educaci6n Su¡Jerior con los sectores produs 

tivas, deberá ~onerse esvecial énfasis en la creación y consoli

daci6n de los mecanismos que ~remuevan el desarrollo experimen

tal. Esta determinaci6n no puede se~uir reglas de carácter ~ene

ral. Los objetivos y la tradici6n hist6riea inscitueional, de

ben estar acordes a su propio contexto econ6mico y social y ser 

los faccores que determinen esas proporciones. 

El avance porcentual de las actividades de desarrollo expe

perimental podrá lograrse con una polltica que estimule esca a~ 

tividad en las instituciones existentes y porticularmente me

diante el reforzamiento de los centros de investigaei6n secto

rial intimamente vinculados a las actividades productivas de su 

sector. Existen áreas en que es notoria la carencia de centros 

nacionales de investi~aei6n de carácter sectorial. como es el 

caso de la de alimentos~ 

Para lograr el avance de la ciencia y la tecnologla nacio

nal, es indispensable un esfuerzo especial en los sistemas ed~ 

estivos básicos, principales formadores de las vocaciones cie.!!. 
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t!ficas y tecnol6gicas. Para ello será necesarlo lncrcm~ntur la 

capacidad docente en las Areas de las ciencias exacta~ y natura-

les¡ mejorar 

matemáticas, 

extender conslderablemente ta enseñan2a de la~ 

consolidar los sistemas de orientucl6n vocaclonal 

en le educaci6n media, para evitar el rezago de la~ disciplinas 

cientificas y en especial de las ingenier!as y las áreas tecnut6-

'5icas. 

La capacltaci6n y la superación acadbmlca de tos docentus 

en los niveles básico y medL0 1 jugará un papel determinante en ul 

logro de esos objetivos. 

Otro aspecto que debe alcanzar un alto grado de reconoclmleA 

to en el pats es el relativo a la dlfusi6n del conoclmlento clen-

tífico tecnol6gico. Se debe preparar un mayor n6mero de mexicA 

nos en el esplritu de una alta com~rensi6n de la clencia y la te~ 

nologta, buscando el enriquecimiento de la esencia cultural, hum~ 

nlstica y religiosa de México. 

La im~ortancia de la cultura clentlfica y tccnol6gica, como 

parte de la cultur~ nacion~l y si es posible de la cultura ~0¡1u

lar, permitlr6 no sola:nente tener mejores medios ¡;ara atender 

los fen6meno~ de trans[ormacl6n propia e internacto1,al 1 sino que 

tambi~n producirá ma¡ores vocaciones hacia el culllvo de la clcn

cia y la tecnolo8,la. 

Desde la década de lo:.i 1970, la problemáticu de la modc.:rnl

zaci6n, asl como de la dep~ndencla econ6mtca ha sldu uno de los 

temas m6s recurrentes en la dtscusi6n de la econumta potltlc~1 y 

de la educacl6n en los pal:.icS en vlas de desarrollo. Las intc.r, 
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pretaciones han sido diversas y van desde los enfoques que ad

vierten en el intercambio tecnol6gico una dimensi6n cás de la de

pendencia econ6mica y politica con sus onerosas consecuencias, al 

otro extremo que ve en la disponibilidad y acceso a las innovaci~ 

nes tecnol6~icas y científicas un potencial en relaci6n a los pai 

ses oás industrializados. 

''La Revoluci6n de la Inteli~encia" o ''La Tercera Revoluci6n 

Industrial"; adviertir sus posibles consecuencias para la regi6n 

latinoacericana y M~xico en especial, asi como el de comenzar a 

discutir al 6 unas alternativas posibles de planeaci6n, concreta

mente en relaci6n a la Educaci6n Superior. 

Estamos en presencia de una nueva revolución fundamental en 

el modo de producci6n en los llamados paises del Norte o Centra

les y que su soluci6n no se restringue 6nicamente a uno de tran~ 

ferencia de tecnología de un debate en torno a si su importan-

cia inhibe o activa el desarrollo local de tecnologia}, ni a 

uno de capacitaci6n de recursos humanos calificados y de inf ra

estructura cientlfico-tecnol6Kica. De lo que se trata es esen-

cialmente de una articulaci6n organizacional, la que recur-

sos, planeaci6n educativa, politicas e infraestructura operen 

en armonía con la tecnología, y ese modo organizacional podría 

representar un nuevo modo de producci6n en el que i~~ortaría 

tanto lo que se produce cuanto la creatividad para la producci6n 

en todos los niveles organizacionales. Nuestro an!lisis indica: 

l. Que la ''Revoluci6n de la Inteligencia'' ya ha comenzado 

con la llamada postmodernidad, la cual apunta a intensifi-
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carse en pa(ses como Estados Unidos y Jap6n y los de tu Co

munidad Económica Europea; y que sus efecto~ u mediano y 

largo plazo para las naciones menos desarrollados asrava

r!an la crisis y el clrculo vicioso de la d~pendencia. 

2. Que hist6ricamente la producc16n de bienes y servicio~ se 

presentaba como un ejercicio repetitivo que pod(a depender 

de la habilidad de artesanos capaces de adaptar diseño~, h~ 

rramientas y maquinarias. En el presente y con mayor inte~ 

sidad en el futuro inmediato los conceptos de modernid~d y 

de tecnologla cambian no solamente porque su trata del trá~ 

sito de la producci6n de la llamada manufacturo flexible a 

la de los sectores punta, sino tambi~n porque ~or la elcc

tr6nica se incorpora de manera más completa y compleja o 

las máquinas y las herramientas, extendi~ndose a medios, 

procesos y formas de cambio y manipulación del ambiente. 

3. Que el proceso modernizador (entendido ~stc en su dimcnsi6n 

tecnol6&ica) ser~ cada vez menos el resultado de sujetos 

trabajando de manera aislada, y cada vez mls dependientes 

de actividades especialmente or6anizadas en concreto en el 

ámbito de lo Educoci6n Superior y orientadas u la bGsqucda 

y producci6n de tecnolog(a. 

4. Que lu r~dlstruct6n del saber y el conocimiento t6cnlco u 

escala mundial se hJr~ cada vez mls estrechJ y que s~r6 11~ 

cesarlo establecer esfuerzos nacionales y rc~lonJles que 

favorezcan e incrementen una capacidad tecnolóbica con nl

vele3 de sofisticaci6n cada vez más elevadu~. 
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s. Que el buen uso de la tecnolog!a es uno de los instrumentos 

principales para el desarrollo económico y social. Existen 

res~uestas positivas de incorporaci6n activa a la Revolu

ción de la Inteligencia, pero sus ~osibilidades de ~xico PA 

sarán a depender de esfuerzos nacionales de planificaci6n 1 

cooperaci6n e integraci6n entre los propios paises en vias 

de desarrollo. 

6. Que en la articulación de programas efectivos de mediano y 

largo plazo las instituciones de Educaci6n Superior pueden 

dese~µeñar un papel fundamental en concordancia con otras 

medidas de política y de planificaci6n global. En Am~rica 

Latina desde la pasada d~cada se han llevado a cabo una 

gran cantidad de trabajos, estudios y conferencias referi

dos a políticas cientlficas y tecnol6~icas. a la luz de 

las alternativas de Qodernizaci6n en las problemáticas de 

la de~endencia. 

En forma mAs activa unos que otros, los oa!ses desarrolla

dos están asistiendo a lo que se ha dado en llamar 11 La Tercera 

Revoluci6n Industrial, La Revoluci6n de la Inteligencia o La Era 

de la postmodernidad'' avisorada ya en empresas industriales de 

Jap6n. Estados Unidos y Europa, además estimada para incorporarse 

de lleno a la producci6n industrial en los pr6ximos die~ o veinte 

años. ya empieza a ser dominante en tales paises en las grandes 

corporaciones que presentan servicios de manera particular en el 

sector financiero bancos, oficinas y otros, se erata por otra 

µarte de una Revoluci6n Tecno16~1ca concentrada en la microeles 
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tr6nica, la biotecnolo~la, nuevos materiales y nucvu~ bienc~ de 

equipo, es decir, los denominados sectores tecnoló~lcus ''de pun 

ta''. Asl, nin~uno de los paises industrializado~ dedlc& en los 

últimos años menos del SS~ de su presupuesto en investlgacL6n a 

los sectores de alta intensidad tecnológica. 

Dicha revoluci6n es la resultante de cambios en la lÓjilca 

de la orkanizacibn de la producci6n y de l~ investigaci6n clcn

tifica que da lugar a incrementos sin precedentes en la produc

tividad, la eficiencia y la calidad de bienes y servicios. 

Las transformaciones se oridinan princi~almcnte por la co& 

binación de nuevas tecnoloólas aplicadas a caterlales, diseños 

.Y procesos, en conjunci6n con esquemas nuevos de orHanizacl6n 

social del trabajo, se trata de cambios rápidos, mutaciones g~ 

nerales, µermanentes, interdeyendientes, que tienen como una de 

sus características principales el conocimiento y su utillza

ci6n. Otra dimensi6n siKnificativa es de tipo or~anizacional, 

la postmodernidad industrial se fundamenta en un tipo de or~a

nizaci6n que favorece la a~ru~ación, la suma de esfuerzos, lu 

partici~aci6n, el csplrltu critico y la creativldJd a todo~ los 

niveles. 

Slsteraas flexlbles de producción, 1'robots'' i11du~triales 

diseño y produccl6n con dfuda de computadoras, re1luccl6n de In 

ventarius por producción y almacenamiento de partes a la mc1ll

da de las necesidades, ~atrones de con~lomerado~ ele cmpre~.1~ 

en el mlsmo sector para resolver problemas de fl11a11ciamiento 

utilizaci6n mlxlma de capacidad instalada, conMlowcrJdo de 110-

ciones ~arü definlr estrute,tas de investigación y produccl6n 
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que favorezcan la capacidad coo?etitiva, monitoreo de deseos y 

eustos de consuQidores, auto~ati:aci6n de las trabajos de ofici

na Y otras funciones cás. En suma, producci&n de bienes y servi 

cios de alta calidad y bajo costo en un sisteaa org3nizacional 

en ar~onia can la tecnologia, re~resentan una ex~losi6n en la 

utilizaci6n de nuevas tecnolo~ias y en la fabricaci6n de nuevos 

materiales que se ve acelerada por efecto de dos hechos: por es 

trate~ias especiales de investi~aci6n de Qercado ajustes en 

las líneas de aontaje ~ara responder o iopulsar de manera dináai 

ca los deseos cambiantes de los consumidores; y por la introduc

ción de nuevos materiales, nuevos diseños e innovaciones tecnolá 

~teas constantes, co~o consecuencia de pro~ramas de investi~a

ci6n de desarrollo y del estilo ~is~o en que esos pro~ramas se 

increment.an. 

Puede sintetizarse de ~anera álobal el proceso Postmoderni

z:ador así: 

a) Los paises desarrollados de occidente han aumentado y con

centrado entre ellos las innovaciones tecnol6gicas, estre

chando los nexos entre inves~i~aci6n y transformaciones 

cientifico-tecno16 6 icas. ta 1661Ca educativa de los paises 

industrializados privilexia la articulaci6n de sus centros 

de Ensefianza Su~erior con la ~roducci6n y el e~~leo y pro

~ubnan por una planeación racional de sus universidades • 

b) Los paises en vias de desarrollo enfrencan desafíos globa

les en los cuales se aezclan factores internos y excernos 

cuya complejidad no sie:zpre es fá.cil de captar, pero en fu.n. 
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ción de los datos presentados acerca de la Revolu~Lbn de La lnt~

llsencia, uno de los mayores problemas parece ser ~L de cóm~ co

menzar a cerrar la brechu tecnol6~Lca con respecto de los pul~e~ 

industrialLzados, c6mo establecer un vinculo eflclcnte entre Ed~ 

caci6n Superior y Modernización y seguir conservundo su identl

dad y autonomla 1 en un escenario Que ~arece ineob~rnabte y ~o

bre~asan a sus ~ropios recursos. 

En este sentido, µor ejemµlo, nin~ún pats tlc Am~rica Lati

na t1arece tener condici.onc!l para marchar solo. Lu reglbn Latln.2. 

americana enfrenta ~raves ~roblemas que han afectudo seriamente 

a la educeci6n. 

la instrumentaci6n de voliticas de austeridad que han Lm~li 

cado, entre otras cosas, con~elamiento de salario~ y recortes en 

los ~astos p6blicos han llevado a un virtual est8ncnmiento en al 

gunas instituciones de Educaci6n Su~erior mLsao ~uu no ha pudldo 

su~erarse si atende=os, por ejem~lo, los frustrado~ esfuer~o~ de 

la UNA~ por operar una reforma que ha movilizado a buena p~rt~ 

de la comunidad unlversltarla rnexlcana. As{, AmbrLcu LatLnJ su 

presenta unte los desaflos de la Revoluct6n de lJ [ntcli~cncl~ 

sin ta poslblliddd ~oment&nca de poder incorporar nuuvus tcc1tulg 

gias, ni desarrollar las >lro¡iias; ausente vor ello mismo dt:: lni; 

transform~clunes educativas y tecnológicas QUC ~st~n ~cst&n•l11i;c 

en los centros lndustrL~lc~. Et lrnpacto ha sldu Mravc en el de-

terioro de Lu calidd~ de la enseñanza superior a nlvcl de C.:i..Iµ!!,_ 

cidaá c.om~cti.t1va. A mediano plazo ello puede resultar irrever

sible, sl no se in~trumcntan reformas universlturlas Ju~eablc~ f 
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y vosibles y si no se incorµoran a nuestros a~aratos productivos 

Lu automatizaci6n. 

De sebuir al~unas de las tendencias ne¡ativas en cuanto a 

Lo~ frustrados intentos de Modernizaci6n tanto en el ámbito de la 

vroducci6n coco de la educaci6n, AQ~rica Latina continuará ~er-

d Lendo posiciones ante la brecha hacia la Postmodernidad que lu~ 

go le ser4 dificil recu~erar. 

Una vez señalados algunos de los raSAOS m~s sobresalientes 

de la modernidad y de los sistemas de enseñanza superior en el 

mundo ind~strializadQ pasaremos en seóuida a enumerar al~unos de 

tos ~roblecas del Sistema de Educaci6n Superior que M~xico com

parte con Amhrica Latina. 

- Una resistencia al cambio ~ara la ~odernizaci6n del sis

tema de enseñanza su~erior. 

- En el plano politice abundancia de declaraciones de incen 

ciones. En el plano de la instrucentaci6n dificultades 

t~cnicas, lentitud o apresuramiento en el establecimien

to de reformas. 

- Problemas financieros por la crisis econ6mica 1 la cleva

ci6n de los costos, insuficiencia de fondos, de crecimie& 

to de recursos destinados al sector educativo. Resisten

cia por parte de las clases medias y al~as a COQpartir 

los costos de la enseñanza superior. 

- Expansi6n desbordada de la matricula y marcado desequili

brio entre los diferentes niveles del sistema escolar. 

Coexisten~ia de elevadas tasas de analfabetismo. Bajas 

tasas de escolarizaci6n priQaria y elevadas tasas de cr~ 



- JJJ -

clmlento en los nlveles medlos y superlor. 

Extremas dis?arldadcs re~ionales. 

Problemas de calidad, racionaliiaci6n e lm~ortancia de 

la educaci6n que se im?arte y recibe en todo~ los nlvc

les del sistema. Problemas de contenido~ y objetivo~ v~ 

da~6gicos diferenciales en escuelas µriv~das o púbtlcus. 

- Problemas de plancacl6n en las relaciones cualltatlvus 

cuantitativas entre la oferta y la demanda de uersonol 

con niveles thcnlcos y profesionales. 

Los patses en vtas de desarrollo iquk respuesta educatlvd 

daremos a los desaftos de La Revoluct6n de la Intellnencia1 Qut

z! sólo en al 6 unas universidades se tiene cierta conclencl~ de 

los ries~os que entraña la era de la Postmodernidad para los 

instituciones de Educaci6n Su~erlo~. 

A la luz de estas experlenclas lo verdaderamente neurllHL

co para los paises en vtas de desarrollo, BQ~n de que se am~lla 

la brecha tecnol6élca 1 es que parece no existlr una toma de coa 

ciencia en relaci6n a los cf ectos de la Revolución de la tntcli 

~encia. los palses cenos desarrollados enfrentarcwos cad~ vc2 

mAs la ola de sucedbneos de la mencionada revoluclón que nos 

llevarA a mayor estancamiento, si no se ensayan S1)luclones c(l

cientes en la vincutacl6n unlversldad-modernizacl6n y en L~ rc

(O['ma y mode['nlzaci6n de tu Educd.ci6n Suvcrior. 

La universidad ~n M6xtco, est6 t['atando de tlU[' esa rcs 11uc~ 

ta, aunqul! son muchos los problemas ~eculio.res 4uc l.:i aquejan 

desde slemyre. Hemos dlchu que la Educacl6n Su~crlor a trJv6s 
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ele to~ valores que trata de realizar dia a dia: la critica, la 

lnv~.!:ltl~aci6n y difusi6n de la ciencia y de su cratividad, tra

tu de promover la transformaci6n que requiere. Pero esa trans

formac l6n debe ir mAs allA de las aulas y prolon¿arse a toda la 

sucledad. 

Son muchos los problemas que a lo largo de esta investi~a

c l6n se han referido a la Educación Superior y a su influencia 

en la vlda social, económica y política de esta nación. Se han 

dlstln~utdo una serie de rubros de análisis a travks de los cue

les fuloos desglosando los alcances y li~i~aciones que suf~i6 

tu Educación Su?er!or, ~aterializada en la ~~AX, en función a 

su razón de ser: la sociedad que la en~endra, de quien se nutre 

y a la que retorna sus esfuerzos. 

Ahora destacarecos las grandes problecáticas que de un og 

do ~eneralizado, han debilitado la acci6n de la U3AX en muchos 

momentos de su historia. 

Retocaremos en se&uida tres áreas de estudio analizadas 

en el transcurso de la investigaci6n para conformar una s!nte

~ls con ~ers?ectiva al logro de una reforma universitaria coh~ 

rente con el proceso de Modernizaci6n de México y a las necesl 

da1lcs exigencias que éste impone satisfa,er. Las áreas de 

estudio a las que nos abocaremos, comprenlen: Funciones Sus

tantlv~s de la Universidad (docencia, investigaci6n y difusi6n 

culturut). Estructura Institucional (filosofia, política y le

~lslacl6n académica, financiamiento y administraci6n) y la Co

munldJd Universitaria (directivos, acad&cicos e investigadores, 

c:Hud l..intes y burocracia). 
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III.3.2.l Funciones Su:it3ntivas y Otieraclonales de lu Uni

versidad. 

La universidad cumple con tres funciones que le dan rtiz6n 

de ser: la docencia, la investi~aci6n, y la difusi6n culturtil y 

extensi6n de servicios y cultura universitaria. 

La universidad como instituci6n que ejerce la EducacL6n S~ 

perior es depositaria de la grave responsabilidJd de formar cle.n. 

tLfica, cultural y moralmente a los profesionales de las dLfert!!!, 

tes ramas del saber, para que ejerzan ese saber y lo difundan a 

la sociedad de la que provienen, para satisfacer sus nece.:1ldd

des. \ Por ello, la educac.L6n que se imparte en los centros uni

versitarios debe abarcar una formaci6n individuJl y social. 

En el Ca¡>Ltulo I, insistimos en las caractcrlsticas id6-

neas que deberla poseer la Educaci6n Superior vara cumplir con 

las funciones que le otor~6 la sociedad; asimismo, detectamos 

al~unos vicios que deforman la finalidad de la Educacl6n Su¡;c-

rior, donde se lle~an a polarizar algunos de los valores que f~ 

menta la unlversldad, hacibndola en ocasiones, un instrumento 

ideoloijizante o mercantil, utilizando a la enscaa11za en fluali

dades no ~ducativas. 

Generalmente, devcndlendo del ori~cn que yuarda tu instl

tuci6n de Educaci6n Superlor con respecto al sector de La socL~ 

dad que la cunstituy6,scr6 la inclinaci6n o ten1lcncla ituc KUJr

de con rcs~ccto a las finalidades o metas que prctendJ alcJnLur. 

Asl, por cjc1.1plo, como lu cxpresJ Jaime Castrejón O(ct.: Exis

ten tre:; prototipos de unlvcrsid..td, por un lado tenemos, lu unl 
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vcr~Ldad li&ada al Estado, quien es ~obernada como parte inte&ral 

1lcl a~arato KUbernamental. En el lado opuesto está la llamada 

unlv~rsidad de ''mercado'', esto es, una universidad que sirve a 

lu~ demandas de los empleadores y a las necesidades planteadas 

µor la sociedad, por último está la universidad profesionalizante, 

en dunde hay una organizaci6n académica que conduce la universi-

dad. (237) 

Este es uno de los grandes probleoas que la Educaci6n Supe-

rlor tiene que enfrentar, si ·busca conciliar todos los intereses 

de la sociedad su¡:ierando sus diferencias, y dirigir los esfuerzos 

de l~ universidad a las Mrandes necesidades del pais. La UNAX no 

Jebe esquematizarse en un prototipo de universidad que res~onda 

s6to a las espectativas de un sector social, no se trata de far-

mar profesionales servidores de un sistema politice, ni bur6cra-

tas que re¡.iroduzcan a un Estado, ni capital· humano que trabaje y 

sc cotice bajo las leyes del mercado¡ t&mpoco queremos una insti-

tucl6n educativa desvinculada de la sociedad, quien s6lo busque 

el s~ber para si mismo. Lo que buscamos y esperamos de la UNAM 

una instituci6n arm6nica que tenaa capacidad de res~onder a t~ 

dJs tas inquietudes que le plantee la sociedad, que sea flexible 

il las exigencias del momento en el que se vive, pero que tambi~n, 

sea independiente al juzsar su funci6n social y su raz6n de ser, 

(2'Ji) CASTREJOS DIEZ, Jaice, "Entrevista sobre el COCU", L'no oás Uno, 28 de 
enero de 1990. 
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sabiendo ante todo, educar a individuos con una p~r~pcctiva uutó

noma de su realidad social e individual, libres ~ara d~cld1r ~u 

acci6n profesional en la ~ociedad y no predetermlnados o LLmlta

dos a un ca=?º de accl6n concretizado por mtnoriu~ qu~ vo~~un un 

poder vol{tt.c:o y econ6mlco de deci.si6n. 

Ast las funciones 4u~ le aplican a la educación los ecuno

mistas cl6slcos o la ~eda~o~la socialista, limita ta acc16n ~duc~ 

dora y profesionali.zante de los ceneros universitnrlo~ a un ~lm-

ple utilitarismo pra~matLsmo que se olvida de que, ante cudo, 

se est4 educando a un ser humano no s6to adiestrando ca~i.tal h~ 

mano para un trabajo concreto. 

En M~xlco, todos estos criterios se han aplicado de uno u 

otra forma a la Educación Superior, a ·lo lar~o de nuestra hlsto

ria1 porque la Educaci6n Suyerior casi stem~re ha respondido u 

los lineamientos 1deol6~Lcos 4ue imprime el gobierno con la~ va

riaciones de cada sexenio, adem~s de que los criturlos económlcos 

y políticos d~ "moda" han influido definitivamente en lu untvt;?rsl 

dad. 

Por todo ello, la unlversidad debe de reflexlon.ar ntcntumc.n. 

te en su pu~ado y retomar tudas aquellos valores qu~ le han Ju<lu 

identidad y que se han r~flcj~do en la concienc13 d~ lu nacl6u, 

como sol\t su nac;.lonalismo 1 su es¡Jlrltu crlcico, ::;u uut.unoml-.i, ~u 

a¡.oertura u la::i cla!5es soelutc::> menos fa'.lorecidas, ~u luchu ¡1ur lu 

dec:zocrac:t.a y su aiJO)'O n lu cl~nct.a y tecnolo,stn Jet 11al~. 

Recordc~us que la UNAH ha desempehado un ~a~cl ~rota~Ó«lco, 

en los cambio~ soclo-pullt\cus, que la mlsru~ socledud le ha utor-
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~uJu, al transformarla -en momentos de crisis- en un foro de de-

11uncla social. El ser una válvula de escape social a las presio

nu~ ejercidas en momentos críticos de la historia, el ser una pl~ 

tuforma abierta a la ex~resi6n le&itima de la sociedad es una fu~ 

cL6n ~ue históricamente ha desempeñado la UNAM, ya que por su ca

rácter de nacional y autónoma lo~ra sintetizar las asviraciones y 

demandas de ISran ¡JBrte de los gexicanos. 

Esta actividad, que en muchos momentos de su historia ha 

realizado, es necesario deslindarla definitivamente de la activi

dad académica, propiamente, ya que si se involucran las activida

dc9 interacadémicas con las social-políticas ocurrirá que ambas 

funclones se interpodrán en sus finalidades, obstaculizando el l~ 

8ro de una µara alcanzar la otra. 

Los tres grandes valores que la Educaci6n Su~erior puede 

dar a la Modernizaci6n del pa{s son definitivamente, la actualizA 

ci6n y el ejercicio de la critica, de la ciencia y de la creativi 

dJd. A partir del ejercicio que se ha~a en la academia de estos 

valores, se irradiarán a su vez a la sociedad donde ésta podrá 

ubrir mejores canales de exposici6n de demandas y oposici6n pol!

t Lca. Pero mientras que la sociedad no encuentre esos espacios 

en ella cisca, la UNA:-! tendrá que seouir proporcionando ese esp.!!, 

clu de ''e~er~encia". 

Este hecho, involucra un problema serio, cuando se confun-

1lc11 los problemas politices que se ventilan en la UNA~ con sus 

¡1rublemas académicos, y se tratan de plantear soluciones pollti

c¡1~ u problemas académicos que son de la competencia exclusiva 
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de la docencla, qulenes son los 6nLcos que pueden hublur ul rus

pecto y evitar que a los µrobleraas académicos se les den ses~os 

pollticos. Por lo tanto; hay que reconocer las debldJs cum~et~n

cias dentro del campo del que se trate. 

En la UNAM se requlere que, a través del humunlsmo y de la 

veda6oo!a se reinicie el camino universitario que rccuµere su veL 

dadero sentido y es~lrltu independientemente de los problemus lu-

borales, sindicales o soclules que se pueden ventllur en eltu, 

aprendiendo a ejercer un claro juicio crítico y una democrucla 

guiada por la justicia, que no se busque como fin sino coi.tu un m1!. 

dio más de vivir en los valores humanos. Establecer la de~ocra

cia acad~mlca mediante el fortalecimiento de la vLda cole~Luda 

las actividades de la vLda de comunLdad universLtaria. 

La democracia no debe ser la lucha política por no~bros au

toridades, sino un acuerdo unánime de la comunLdad unlversltaria 

ante la autoridad, que !ianada a t·ravés del mérito y prestialo, r.& 

presente los intereses de todos y sea ~n servidor de todos, No 

se trata de vencer y ~onar un poder político, slno de conv~ncer 

en funci6n del valer mlsmo, y Kanar un lider posltlvo vara ta co

munidad unLversLtaria. Ltt lnstituci6n eductttivJ no yucdc sceulr 

perdiendo tlemvo en contlcndds vor el poder interno. Las insti

tuciones ~Gbticns tienen qu~ retribuir los esfuer~os y los rccuL 

sos que la socledad les ha ~tor~ado, con una mejor, cíicu~ y cfl 

ciente realizacL6n de sus ~unciones sustantivas. A(urtunadJmcn

te la comunidad universitaria es la más interesa1IJ c11 cstublcccr 

un sistema de consenso y reforma que supere esto~ vlclos en Los 
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que ha caido durante tanto tiempo. 

Otro ~rave problema que vive la UNAM, es la desvinculación 

c¡ut.: existe entre sus tres funciones sustantivas: la docencia, la 

lnvesti&aci6n y la difusi6n cultural, ya en el ejercicio cotidia

na de la vida académica. 

La investi~aci6n, en wuchas ocasiones, cae en la irrelevan

ctu de ~ran ~arte de sus labores, vor no encontrar vinculnci6n a 

lu.:1 vroblemas nacionales. Por otra parte, resultan intrascenden

te~ los planes propuestos en el campo de la difusión cultural. Su 

~ulltica educativa se ha definido tradicionalmente hacia su inte

rlor y se realiza fundamenta!Qente como una tarea administrativa 

sl11 la participnci6n directa de los cientificos o académicos. 

La soluci6n a estos problemas se encuentra precisar.iente en 

la riqueza que se puede obtener de estas funciones, ya que ellas 

son las 6nicas y las mejores formas como la universidad puede co2 

verar a la Modernizaci6n. La UNAX debe ser el espacio donde la 

nacl6n reflexione a su más alto nivel intelectual. Se debe bus

car la vinculación de la investi~aci6n con la docencia, articulan 

du vrogramáticamente la investi&aci6n, la docencia y la extensi6n; 

¡1cro uás que buscar nue\•as formas de planeaci6n la soluci6n se e.!l, 

cucntra en el personal con el que se cuenta para llevar a cabo 

csus labores y en la educaci6n y capacitación con que se retroal~ 

m~11tc a esa ~ente. 

Surge ~ues, la necesidad de establecer una educaci6n inte

)o)r~1dora que abarque no s6lo habilidades y conocimientos asociados 

11 una ~rofesi6n, sino adeQás, a la cultura, la recreaci6n, a la 



participaci6n ¡.iolttica 1 ciudadana y ~tica adqulrl1l1J cun el U!it.u

dio, la reflexi6n, la prActlca cotidiana, con el cuntucto humuno 

Y la convivencia entre lo~ diversos sectores de la couiunltlJd un.1, 

versitaria. Tanto los ocadhmicos como los estudiantes d~bcr6n 

de particivar y ejercer las funciones de las que hciaos habiutlo 

entendiendo que todo ello conforma la Educaci6n Superior y que 

su superaci6n y excelenclu acad~mlca depende en Mrun ~edlda del 

equilibrio e im~ortancla que se le asióne en la currlcuia escu

lar a estas tres Areas del conocimiento, formación profesional 

¡:iersonal. 

Por otra parte, la docencia, la investibaci6n y la difusión 

cultural tienen que trascender al ámbito universlturlo y des~le-

6ar los conociwientos y los actitudes de superación o la socie

dad con la intencl6n de mejorar los niveles de vida de la pobl~ 

ci6n; donde la difusl6n integre a la docencia y a la investl~a

c16n para ~ar una aportacl6n y servicio integral, y donde lu co

munidad unlversitarla 1 a trav~s de sus funciones partlcl~e dln6-

ruica y productivamente con la sociedad para su Mo1lcrnlzacl611. 

El ideal de la unlversldad en cuanto a los valores que ~r~ 

tende transmitir, entre ellos, la cr{tlca, la clcnt.:.ia y lu crcf!_ 

ti.vi.dad; cs~cra lo 6 rar una actlvldad educadora ~cr1nJncntc 1¡uu 

se irradie 

aburcando, 

la sociedad a travls de la '1 Educaci611 Pcr~ancntc'', 

s6lo la cducucl6n de los jóvenes quu cll~Lcr1111 y 

tuvieron la ca~acidad de ~rc~arar~e en una ~rofcsL611 slno tum

bi6n a los adultos, a truv~s d~ la dlfusL6n unlvcr~Lturla y de 

la ca?acitaclón que hJsta uhorJ h~ sido aca~aruda por ~l scctur 

laboral que cu¡..aclta en el trabajo. 



Frente a los procesos de Modernizaci6n y Postmodernidad de 

'IUC hemos hablado anteriormente, la universidad se encuentra en 

1lu:1vuntaja para apoyar a la sociedad en su propio proceso y para 

ayudarse a si misma en el 105ro de sus propios fines. Por una 

parte. la universidad ha sido incapaz hasta hoy de actualizar 

lu:1 contenidos de sus planes de Estudio al ritmo de las transfo.r. 

maclones cientificas, culturales, tecnol6~icas y sociales¡ s6lo 

~uca:1 carreras est&n medianamente actualizadas. Al encontrarse 

utrasados los planes de Estudio en comparaci6n con las exi&en

clas laborales del sector empresarial, sus e~resados encuentran 

dl(tcultades ~ara obtener empleo. 

La formaci6n humanistica que se da en la U~A~ es proclive 

d~ caer en la ret6rica y teorizaci6n de conceptos, que en lu~ar 

de facilitar el desempeño de una profesi6n la limitan. Los es

tudiantes que se especializan en ciencias tambi~n se ven limit& 

dos en et campo profesional, pero por la tecnocracia que asimi

laron en la universidad. Ello ocurre porque en los pro~ramas y 

planes de Estudio se ha perdido la armonia y el equilibrio para 

dar una visi6n amplia y ~eneral, tanto de ciencias, co~o de hu

mJnldades en las licenciaturas; no per~itiendo el trabajo inteL 

discl~llnario, limitando asi, la perspectiva del edresado que 

t111lu busca exvlicar bajo un solo parimetro de anllisis. 

La funci6n de la universidad de formar profesionistas debe 

~cr mejorada, pues vemos con asombro que su funci6n en cierta 

mc1llda csti siendo suplida ~or la capacitaci6n que se da en el 

~c~tur Luboral. La universidad debe de pro~orcionar copacita

cl611 ~ara el trabajo; estando en la certeza de que cualquiera 
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de sus eei,re::1ados tendrá la ::1uflclente pre¡>araclón par.i Ln"!:irc::1ar J 

un medio laboral concreto donde ~odrá ayllcar su::1 cunuclmlc11tu::1 

actualizado::! sobre la materia y es~orádlcamente LJ l!~~rl!sa yru

porcionará ca~acltacL6n de actuallzaci6n en el trJbaJo: y nu como 

ocurre actualmente, que el reci6n e&resado se encul!ntra con unJ 

desventaja laboral muy ~rande, cuando tiene ijUe ya::1Jr en lu c~~r~ 

sa al&unos me::1e~ de capacLtaclÓn para el trabajo untes de lnlcLaL 

se en 61 o encuentra resistencias para su contratoclón en el cam

po laboral cuando se pref Lere 6ente con experiencia ~arque Lu um-

presa no ~ulere perder tlc~~o recursos en ca~acltar prevlumcntc 

a un individuo recl~n edresado, sabiendo de ante~ano, que ese cun 

didato no tiene la ac.tuatlzaci6n necesaria para ejercer esu La

bor. 

La universidad s6lo tlene raz6n de ser si en ella se cn~cña 

bien, por to tanto, para actualizar sus vro~ramas debe atendur a 

los problemas soclales, Hruyales e indlvlduales, como al cnriqu~ 

cimiento y retroali111entacL6n de las culturas naclortales; al de

sarrollo del ayarato vroductlvo y al mercado de trabajo; ul 1lc

sarrollo cicntlflco-tecnul6 0 Lco que permita estar a la alturJ de 

los valses desarrollados. 

Diver::1lflcando los Llll!todos, las vr.\cticas y Lds rel:lcloucs 

peda~6~icas, ~ue busquen el establecimiento de tu rctroJllmunLJ

ci6n entru el maestro r el ulumno cuyas relaclo11cs sc..10 dctcrml

nadas en cu11dlclunes de respeto, justicia y di~nldail. 

Los ux6~cnes de cvaluacl6n en ta licencLaturJ 1lcbcrán de 

ex~resar lu cayacLdad de cxposLcl6n, an61Lsls y sl11tcsls; 011 si 
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lo conociraientos lilemor!sticos. Buscar la interdisciplinariedad y 

la multidisciplinariedad a través de las tres funciones sustanti

vas con. una mayor articulaci6n pedais6bica y una interdependencia 

ll11 las actividades, incorvorando los avances didácticos a los vr.Q. 

cu~os de enseaanza-aprendizaje. 

Pero ante todo, es indis~ensable fomentar un cambio de act~ 

tud entre todos los miembros de la comunidad universitaria, em~e

~ando ~or renovar los valores de la comunidad, lo~rando un cambio 

de actitudes y por último actualizando los conocimientos, pues 

mLentras no se ten 0a una base estable de confianza y convivencia 

ucadémica, de camaraderia f fraternidad no se podrá avanzar en la 

reforma de los conocimientos, ~lanes o funciones, de lo contra

rio, le comunidad no trabajará por una finalidad unánime, sino 

que se ato~izar&n los esfuerzos en metas parciales que se obsta

culizarán ~utuamente. 

Como lo dijimos anteriormente, refiri~ndonos a la Hoderniz~ 

cL6n entre el Estado y la sociedad, debe reiterarse ahora µara 

La USAM.La condici6n necesaria para que surja una refor¡¡¡a ade

cuada para ~odernizer le Educaci6n Superior debe darse a trav~s 

de dos valores: la dera.ocracia y la solidaridad. La or 6 aniza

cl6n universitaria debe persitir la práctica de la democracia ea 

tendida co~o un valor ~ue los universitarios deben a~render a V.! 

vir y valorar, la cual exi&e de la directiva universitaria la 

a~~rtura ante la ?Brticipaci6n y el involucramiento de la comu-

11 idad universitaria en sus pro~ios problemas y µide de la co:nun,! 

1li.1d universitaria la.participaci6n desinteresada, tJrevia a un c.Q. 
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nacimiento ubjetlva d~ Lu ri:ulldad que se vive, dc~urrollun1llJ lo::1 

valores indLspensuble9 ~uru u~render a valorar lu ~olldarlda1l 

la b6s4ueda del blen curuGn. 

Esta ~uede ser una bran o~ortunidad de crear un '1 laboruturlo 11 

humano dentro de la unlver~ldad donde se aprendan, vlvun y ejer

zan los valores sociales e lndividuales 4ue formarán mejore~ hum 

bres en su dlme11::1l6n lndlvldual, 4ue se expresen ::1oclulmentc como 

~lerabros actlvo::1 de una clvlllzac16n, que trabaje11 vura la bG~qu~ 

da de su ~erfecclonamlento con libertad, a travé::1 del cum~llmlen

to de sus derechos y obll 0 aciones. 

La Educaclbn Suverlor a lo lar~o de su historlu hu vlvldo 1A 

ternamente un ciclo previo u su Hodern1zaci6n que incluye todas 

las fases d~l ciclo que plateamos para el Estado mcxlcano; y que 

por razones de planeacL6n ~uberna~ental como lo marcamos en el 

Cuadro de An~llsls al Plan riaclonal de Desarrollo, lu Educación 

Suverior y su ~laneaclón lu ubicamos en el ámbito de unáll~l::1 

o~erativo del PND como uno más de los planes y prourumas suctorl~ 

les que se ~tantearon y aunqud de ruado indicativo, cs~eclflcuba 

lo que el ~oblcrno pluntcaba que 6ste y la sociedJcl cs~erurla11 

de la EducucL6n Suv~rlor y de lo que el Estado y lJ socledud avoL 

tarlan ¡.iara su reallzaclón (23~). Por todo ello, lu Educación 

Su~erior en wrun mcdldJ se c11contr6 li~itada f suvcdltuda ul mun 

dato del EstuJo que, ::1uvuustumentc, inter..,retó tu voluntJd 1lc lu 

sociedad, y ~or ende, su vruce~u d~ Modernlzaci611 se vlncul¡1ba 

(238) vid. ~UllriJ, 1 {[(.l 
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nccesaria~ente con el proceso previo a la Modernizaci6n que ha 

vlvido el &obierno mexicano. 

En el análisis del vroceso previo a la Modernizaci6n, el r~ 

cuento del ~ayel ~ue el Estado le ha asianado a la Educdci6n Su-

~erior, vodewos notar, que el lo6ro mayor que es~er6 obtener de 

la universidad, fue el considerarla coco un factor de ''estabil~ 

~Jci6n 11 para la Modernizaci6n nacional: y no como un ele~ento in 

dl~pensable vara la la Modernidad, ya que al contrario, siem~re 

~e le ha visto coco un obstáculo. 
e: 

El E~tado esvera de la univeL 

~ldad, que bsta lle 6 ue a una fase de estabilidad permanente 

que la trascienda a la sociedad aliviando al~unas presiones co~o 

lu del deseQ?leo, inquietudes sociales y profesionales, acopla-

dos a un sisteca del QUe s6lo se espera su permanencia y no su 

cambio. 

Por ello, no se ha sabido canalizar la fuerza oyositora que 

~e exvresa en la UNAH en vrovio beneficio de la sociedad y del 

~ro 0 reso nacional, sino ~ue se ha considerado coQO un problema 

mls que el Estado tiene que sobrellevar, tanto financie-

ru como politica~ente. Esta versyectiva es la que ha limitado 

l~ acci6n modernizadora ~ue la Educaci6n Su~erior pudiera ejer-

~~r dentro de la sociedad y en ella cisma. 

El Estado mexicano se ha preocu~ado ~ás yor la estabiliza-

clún la universidad que en lo¿rar que bsta cu~~la adecuada-

rucnte su misi6n social, articulánrlola.dentro de un pro¡ecto na-

~ional, la Modernidad. 

La Educaci6n Su~erior se encuentra considerada dentro del 
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Cuadro de an~llsis del PND en el ámbito operatlvu yur~ue ~u le 

da una valoración de estubillzaci6n y deberla de cunsld~rJr~c 

ureenteAent~ ~~ su dlmensl6n modernizadora, sie,1clu un a~e11tc 

transfor~ador de la sociedad no una car&a que sobrellevur. 

Hay que suyerar la crisis para lle~ar a la establllda1I 

rebasar la establlizacl6n .,iara lle&ar a la Hodernl4:<JCL6n. 

La relación que 0 uarda el Estado con la Unlvcrsldad, en 

realidad deberla de ylantearse como la relación du la Sociedad 

con la Universidad teniendo como ~uence de comu11lcacl60 y mandá 

to al Estado; rcyresentudo yor orbanismos educativos y el Cun

~reso de la Uo16n, Gue rcyresenten y sean voz de la soclcdJd. 

Existen muchos factores de interdependencia y corre~ponsJ

bilidad edcre la Educaci611 Su~erior y el Estado 4uc han limita

do, y en ul~unos casos, paralizado el proceso de ttudcrnizJcl6n. 

Las relaciones edtre el E~tudo y la Universiddd ha tenido un c4 

rácter de subordi~aci6n ucr(tica paru la universlJad. lla sldo 

una subordlnaci6n de la burocracia universitarld a un r~~l~:cn 

de partido Goleo de Estado, ~resldencialista y ¡..Jtcrnalista 1¡uc 

no ha tenido la s~nslbllldad de ca~biar ante lJ 1lcnuncla y pro

testa de la sucledud. 

Pur ucra lJarcc, li.1 Etl&Jcación Su¡..erior en ulijuuos mo111e11tu~ 

de su hlsturlJ ha cun~crtldo en una re¡.;roductur&J de lJ fuer

za de trabJju, de Lus rclacion~s d~ ~oder t su~tc11tJntc del mi~ 

poder; por medio de ldculo&la~ andcr6nicas y c~~uc~a~ utili

tarios iw~uc.stos ~ur un ~i~terua econ6mico y µollticu, dcjJ111lu 

a un lado i.i.s iu·.ulctuJcl:I ~octales de 1.1 ¡.;oblJcitrn f la (oro1101-

ci6n y cducaci6n ir11livlduul de sus egresados. 
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Es indispensable superar estos vicios y recuperar el espíri

tu educador de la universidad. Al cismo tiempo que construya, a 

travhs de la ciencia, la crítica y la creatividad los valores 

universitarios~ lo~re la transformación hacia la Modernidad, que 

exi~en estos tiempos. Lo6re con la docencia, a la investi~aci6n 

y la difusi6n abrir caminos de a~bas vías, donde, sea ~arte de 

la sociedad, reciba su influencia y además participe en el ca~

bio social; donde la sociedad retroalimente a la universidad y 

la universidad particive en las mejoras sociales y modernizaci6n 

nacional. 

La Universidad debe tratar de transformar a la sociedad, de 

moverla hacia su superaci6n para elevar su nivel de vida con sus 

recursos, tanto cultural, educativa y econ6micamente para que 

ésta impacte al Estado lo transforme conforme a sus aspira-

ciones de democracia, participaci6n y administraci6n justa de 

la riqueza y s6lo entonces unificar los esfuerzos para la XodeL 

nidad. 

Hay que a~render a vivir·en el ~undo que existe, sacar pr~ 

vecho a los defectos y vicios que ~resente la UNA~, ~racticando 

en ella las mejoras sociales que se es~eran aplicar en la soci~ 

dad, hacer de la universidad una entidad productiva,y de cada 

universitario un ser dinámico, ~articipativo y renovador de la 

sociedad. Pero as! tambié~ la UNAM necesita de toda la autono

mía que la sociedad le pueda dar; libertad ~ara ~obernarse y el 

~resupuesto necesario para sus actividades que en 6ltima ins

tancia provienen de la ciiscia sociedad. 

La universidad es un espacio critico de la naci6n para su 
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reflexi6n y rtl'crt:.icl6o; donde lJs autorldadt:!s qut! Lu ijUblt!rllJ11 

internamentt: rt:~rt:st:!ntan a lu sociedad ante el EstJdv. 

La universid.id t:n clcrta forma, rei'rt:senta lu vu.: dt: l.u 

sociedad, y es ella la que a travbs de la historlJ se ha manl

festado haclendo dt: la U~AM una institucl6n universltaria ~rdtU~ 

ta, yÚblica, naclonaL y aut6noma; caracterlstlc.is c:1cncidle:1 11uc 

le han dado ldt:ntldad. Cualidades dlstintivas de lJ Educacl6n 

Su~erior de M~xlco, que en los 6ltl~os aijos se ha11 venido cu~s

tionando. 

Por eje~vlo, la idt:a de reforma del Dr. Jor~e Car~lzo cr~ 

de transfor~ar acadbQLcamente a la UNAM, ~onlendo llmltes a :1u 

8ratuidad, y a su acceso: convirtibndola a un vrotutl¡Jo de unl

versidad de 1'mercado 11
; dt:bldu a la necesidad que exl:1te de rcc~ 

~erar la rectorid en el hlcrcado de trabajo ubicando mejor d su:1 

etiresados con los emyleadorcs, Este fin ~ue en sl mls~o es nc

ce$ario alcanzar, trastocaba los valores que le dan LdentldJd u 

la UNAH por los medios ~ue se ell&leron ~ara loórJrlu, vor ello, 

fue rechazada tal reformo. 

Las instltucluocs vúbllcas -vor su carácter autónuino, su 

~l~na libertad de cAtedra e lnvestlgaci6n, su invJluabLc ca¡.l

tal ucadhffilco, su orl~cn vu~ular y su cora~romlso c1111 los vJlurcs 

históricos de ld nacl6n -s~n l&s ~uc de mt:jor for~J ¡1uc1lcn ha

rnntizar que lu duccncla, la lnvestlgacl611 clentlflcu, tccnulG

Mlca y hu~aolsta, us1 cu~u lu dlfusl6n que se r~Jllccn en el 
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vals sean factores ~ue efcctLvaQcnte fortalezcan lJ ~oberant.1 y 

el desarrollo inde~endientc de la nacibn en su ~ru~lu Hod~r"ldJd. 

La UHA!i. neceslca yerfeccionar su idea y vr1Jlotl¡1a dt.! unlvcr. 

sidad ~rofe~Lonallzdnte a cravbs de democratizar ul ~l~tema de ~S 

bierno universitario, hac:Lé:ndolo mAs flexible a lJ crltlCd. 1 u l.l 

su,erencia y a la exi~enc:ia vrof'eslonal: a travl:::1 de.• una l'IJlttlca 

de 11 ~uertas abiertas'', con un esplrltu fraterno, r~cu~crandu t.!l 

sentido hu~ano de la relac:l6n maestro-alu~no, de c1lmunldad uc:Jd! 

c:iica; donde el director o acadh1:dco sea maestro y na ,iolltlc:C1, 

por~ue cuando ~~ c:umblan lo~ ~apeles de docente a ~aberna1\tc 1 

el disclpulo forru~r4 un ~ru~o coQyacto llamado ''ma~d 11 , donJc ya 

no se educar~ slno que se ~dlestrarS. 

Por otra parte se cuestiona que la unlver~l~ud pierde uut2 

noula y se ve llmltada en su funcl4n educadora ~or lQS esc~~u~ 

in 0 resos que recibe para su sostentmtento y desarrullo. 

La calldad educativ~ requiere de tnverstonc~, csfucr¿o~ 

~ersonales y recursos soci~les; la ~ducaci6n s~~crlur eu H6xlco 

necesita ser ~ratulta, y tlene la cavacldail de ~crlu, ¡a qui.: t.s 

sociedad en su conjunto la ~ostlene a trav6s del ~a~o de 1ru11uc~ 

tos y otros. P~ro at mlsmo tleQ~o tiene el deb~r y la re~~ó·I~~ 

bi.lidad de ser r.zuy c.1lácntc, teniendo en sus aulJ:io ;.i los c11c:jorc~ 

estudlant~s y a los ccjorcs CJt~d~átlco~. La u~~M un y..1trl-

monto de tud~ la suclcduJ y dcberld ser or,ullo 1lc lu nJeL611. 

La u:·O.!-t es un;.i con1,uí~ta i(uc el .,u~blo cc:iclcauu lu,;rli ..i lo l.l,!. 

bo de su hl~curla, le ~~rt~ncce a bl y él mlsmo debe cxLHlr ,,u~ 

su culidad ~~~ La ~cjur Jet pals. 
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Por lo tanto, deberia de existir una asi~naci6n presupues

tal directa del Estado, quien desi~ne un ~orcentaje fijo del PIB 

a la Educaci6n Surierior, ya t.lUe el Estado es solalllente un adCiliniA 

trador de la riqueza de la naci6n, ~or lo que debe ser el encar-

gado, en nombre de la sociedad de sufra~ar los ¡astes de la for-

maci6n de sus ~ro1fesionistas l)Ues 

dad quien estA invirtiendo en ella. 

6ltima instancia es la soci~ 

Claro que adem.is de esta princitJal fuente de in~resos, la 

previa instituci6n educativa debe apoyar a la sociedad creando 

sus ~royias formas com¡:ilementarias de financiamiento¡ que sean ª.!:!. 

xiliares a los in~resos qu~ principal~ente proven~an del Estado. 

La universidad debe ser una entidad productiva que benefi-

cie al ~ais. Puede establecer convenios con otras instituciones 

y emvresas, donde se aplique la investi6aci6n la ciencia y la 

tecnolo~ia en ~royectos nacionales que favorezcan la industria 

nacional con nuevas tecnologias o siendo un a~ente de ca~acita-

ci6n vara la empresa. 

El investi~ador tiene la obli~aci6n y resvonsabilidad de 

evaluar el ~reducto de la investi~aci6n para ser un medio de r~ 

~ulaci6n de los mercados científicos, evaluando los beneficios 

sociales que acarreará y satisfaciendo machas de las necesida-

des nacionales. 

Al interior de la UNAX el princiyal ~roblema financi~ro 

que se manifiesta es el relativo a la distribución correcta de 

recursos. La desconfianza e incom~rensi6n mutua entre lüs de-

~endenci&s 1 los intereses creados ~or el ~oder institucionali-

zado: todo ello aunado a las dificultades burocr&ticas-admini~ 
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truclvas y los obscAculos de coi.llunicacibn entre los sectores de 

tJ eo~unidad, hacen que haya un desµerdicio innecesario de re

cur~os. Por lo que se requiere mayor equidaden la adQinistra

cl6n de los recursos y finanzas¡ atendiendo ~riwordialQente a 

la~ necesidades académicas, después las administrativas y por 

Gltlmo a criterios politicos y de control. 

Este problema de administración interna surae de la gran 

ln~f iciencia que la burocracia a demostrado tener en la UNAM. 

Lu burocracia se ha t'reocu¡>ado Cl.Ó.S por mantener un control ¡:>oli 

tlco que por servir a la universidad a través de la ad~in1stra

cl6n. 

La UNAH requiere, ahora más que nunca, de una estructura 

oráanizativa donde la aduinistracibn de los recursos est~ al 

servicio de las necesidades y ~royectos acadhmicos 1 ~uedando su

jeta a los oróaniscos cole 0 iados¡ separando las esferas del ~o

bleruo universitario de las de la adt:iinistraci6n. El ttobierno 

d~bc ~uedar en manos de los actores de la vida acnd~mica y la 

burocrbcia al servicio de estos. 

Por otra ~arte, la comunidad universitaria se ha visto dtt

bllitsda notable~ente en su sentido de unidad, vercenencia y 

u~uro autuo. Las facultades, escuelas y deaás es;acios ncad~

wlcu~ se encuentran inconexos entre s!. Cada facultad desarro

l l4 sus vro~ios ~ro 6 raaas y din~micas al ~ar~en del resto, ~ro

l'lclando la l!toi::iizaci6n de su3 esfuerzos y lotiros, li~itando la 

ldco de co~uniddd. Se conforoa la idea de una instituci6n de 

1'm~~Js'1 , ~erdiendo 1& identidad institucional y la identidad 

11': ead.i yt!rsond en la universidad¡ olvidando el ¡iat'el que cada 



- J5J -

individuo juc~a en La e~ucucl6n, dejando los aclcrto~. lu~ ru~

~onsabllidades, los errorus y los derechos en el u1iu11lmato tlu 

una dependencia, de una unldad, de un instituto, u~cu~la u (acul 

tad: despersonalizando la relacl6n enseaanza- avrendlzaje • 

• La intearaci6n podrta ser una de las soluciones ~ura cuntr~ 

rrestar la des~ersonaLLzdcl6n en la que ha cald~ la Educucl611 S~ 

perlar ~ero ~ara ello se requieren ca~blos en lo~ ~utrones de 

com~ortamlento de autorldudes, vrofesores y estudluntcs. 

La academia debe recobrar su autoridad al servlclo de lu cg 

munidod, recobrando el respeto y prescl 6 io profeslunJl ul cate

dr6tico y no aslenarle el ~a~el de trabajador burucrdtlzadu, nl 

de ~ersonal autorLtarLo ~uc ejerce un ~oder ~olltlco. El ucddi 

cica debe dL~nLficar su Lma~en, mostrando ante todo, su justLcLu 

y libertad de ¡¡ensamlcnto ante el Estado y ante corrlentes ldc,2_ 

166icas, partidista:1 o slndLcdles. 

El catedrAtico debe asurolr el papel de verdadero dlrl~cntc 

intelectual (lider intelectual y moral) en su ~ru~o acad6~lcu u 

de 1nvesti~acl6n, fomentando un clima de laborlo:1ld~1l, rc:1~cto 

y libertad. Rt:construlr el tejido social y humano 1lc la Unlvcr

sidad tJUra la rchabilltacl6n del dláloc;o entre los unlverslta

rios 1 recobrar el csplrltu de [rJt~rnidad y pertc11uncla. 

La Univcrsl1lad ~ucclc ufudar a la socledad a su ~lcnJ tr1111:1-

formaci6n a truv6s de la cducaci6n cnriqu~ciend~ a ~us cstu•llan 

tes y ellos a truv6s de su fuerza oulti~licadorJ, c11rl~ucccr u 

ta socledJd ~ur ~cdlo de tres acciones que son su ra~6n de ~cr: 

1) Garantl~ando el acceso, descubrimiento y di(usl6n du lu~ 

conocl~lcntus correctos y ubj~tlvos de ta rcJlldJd, e~ de-
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cir, acceder, acet1tar y difundir la verdadJ antes y yor ene.!. 

ma de la ideolo6ia, desarrollar el SABER. 

2) Desarrollando nuevas actitudes en cada individuo y en la s~ 

ciedad, impriQiendo valores sociales e individuales, a tra

v~s del ejemplo, yor medio de la critica, que conduzca a la 

ayertura, la participación y la solidaridad: y por otro la

do, la crítica que conlleve la revaloraci6n de la htica, la 

tradici6n, la conciencia nacional, asumiendo nuestro SER, 

nuestra identidad. 

3) Incre~entando nuevas habilidades thcnicas, científicas y 

culturales como: la posesi6n del len 5uaje de ln ciencia, la 

thcnica y el arte, utilizándolo con creatividad y conjuntan 

do los dos valores anteriores para realizar nuestro proyio 

~ro¡ecto de codernizaci6n inteMrnndo lo ~ue somos y lo que 

queremos ser¡ vihndonos a nosotros mismos como proyecto 

fin, asumiendo nuestro ~ro~io ~erfil de yerfectibilidad hu

mana y nuestro prototipo de Modernidad social, el HACER. 

Hodernizar la educaci6n es crear las condiciones de una s2 

clcd&d justa donde todos ten~an acceso a una educaci6n per~anen

tc, vivan )' produzcan cultura. 

Se ayrecien y vivan los valores huuanos donde todos tenMan 

lJ posibilidad de ser cada vez Qás humanos, aás libres para ac

tuJr conforme a su identidad y autenticidad. 

S6lo a través de la educaci6n se ~ueden reco 6 er todos los 

frutos de la verdadera Modernizaci6n y acabar con los vicios y 

~u11flictos del desarrollis~o. Debe de e~uilibrar los valores 
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de la rlodernizacl6n. 

Que todos tendan la llbt:rtad de~e&ir ir a lu Unlv~r~Ldad 

que tudos los que occ~dan a la Universidad sea ~ur su real CJ~u

cidad .,er:sonal y no si:a1\ excluidos ~or factores llinitanc.t:~ uxtt?.!, 

nos.· 

La meta de la Educucl61\ Su.,erioc en su HodurnldJd debu ~~e 

la Educaci611 Pec~anenc.e ~ura formdr a un mejor hombc~ quu lntc

orar~ una gejor socleddd. 
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e o • e L u s r o ~ 

- El proceso de Hodernizaci6n en México ha sido limitado y coa!,. 

tado en múlti~les ocasiones a lo lar 6 o de la historia recien

te; y el Sistewa de Educaci6n Su~erior se ha visto so~etido 

al deterioro y retroceso ~ue sufre el proceso de Modernizaci6n. 

?or una yarte, el \Jt'Oceso de Hodernizaci6n se ve limitado ¡.1or 

factores externos que econ6wica~ente han im~edido la ex~an~i6n 

de la yroductividad mexicana, y vor otro lado, la ¡.1laneaci6n 

de la modernizaci6n no ha sido realista, ~ues ~arte de suyue~ 

tos falsos ~ara el desarrollo, al no yreveer los obstáculos a 

los que se enfrentar& y ¡.1or ado¡.itar teorías y m~todos extran

jeros ~ue no concuerdan con la idiosincrasia del ~ueblo mexi

cano. La Educaci6n Su¡Jerior se ha visto obstaculizada ~or e~ 

tos hecho~. ya que sus recursos financieros se li~itar. cuando 

el vais vive una crisis econ6mica, y ~or otra parte, las ten

den.cias L1odernizadoras de la Educación Suyerior, concretai:e.!l 

te de la UNAM, casi siem~re concuerdan con las ~lanteadas ~or 

el EstéSdo. 

- l& educaci6n en cada ho~br~ y en la sociedad jue 6 a un µa~el 

insustituible ya que ~ro..:iueve la verfectibilidad humana, de~ 

de un yunto de vista individual, en la búsqueda del d~sarro

llo de cada ho..:ibre co~o ser que ayrehende la realidad, la 

asu~e y la co~~arte, y desde el vunto de vista sociD1 1 tanto 

al individu~ que labora yor el bienestar de su co~unid~d cowo 

por la acci6n ~ultiplicadora de co~~artir y trans~itir la cu! 
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tura ~umana a tudu~. 

- Se ha vb1to a Lo Lor 11 o dt: esta Lnvestl~aci6n l.{UI.! l&.1 EducJc.:lón 

Su~erior, en clert~ medida, ha sido reaida y ~lun~ada ~ur crl

tt!rios econ6~lcos 4ue Le han marcado alcances y Ll~Ltaclu11~~. 

LaS teorias econ6~lca~ Lu consideran como una fuente de dt:~a

rrollo t ~roductlvldad, f co~o tal, le dan una ~ran relt:vu11cLa, 

~ero tambi6n, la determinan por ~untos de vl~t&.1 utllltarlu~ y 

perdiendo la fl11alldad educativa de perfectlblllddd humano y 

formuci6n ética profesional, convirtiendo a las unlversldade~ 

en centros de adlestrdmlento muy eficientes pero vaco educati

vos. 

- Existe una interreluc16n muy estrecha entre el ~ruceso dt: Mo

dernizac16n Social de M6xlco y su Sistema de Educacl6n Su~~

rior ya ~ue lo Educacl6n Su¡erior forwa parte lntedral dt: la 

moderni~aci6n de un vals. 

- La Hoderni:lacl6n es la transformación cultural, dt: las cunee~ 

cienes del ~undu y de la vida de los pueblos ~ut: ~~ va ucu

vlando en su ~~tructuru ccon6~Lca y pol1ticd u la~ nece~Lda-

des Qaterlult:~ ~~~Lrltuale' de u11a civlllzaclG11 y que van 

~erfecclonandu u cada lndlviduo ~ue inte~rd la ~ucl~ddd co~u 

a la socledad ~ls~a. 

- Es nect:surlo c~tublcc~r un fu1tda~ento ~edag~glc1J 4Jc slrv.1 du 

so~ort~ ul ~ruccsu de MudcrnlzJci6n ~or~u~ sl 110 ucurrt: t:sto, 

la Moder~l:laclG11 tlu.1dt: u d~shu~ani~arse a Jus 11urso11ull~ar 

t~nto al lttdlvl1l~u CuQu u l~ culturd ddl ~u~blu 11uu se m111lt:r

niza, ~ucs o su u(urrar6 u sus costuwbrt:s trJ1llclu11Jlus 11u

~ándosd ul ~ro 0 rusu u su dcS;dr~onulizJrA nl 110 ~~bcr l11Lu-
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6rar su identidad nacional y tradici6n con los ~recesos de Mo

dernizaci6n. 

- Debe de existir en todo µroceso de Hodernizaci6n una revalorA 

ci6n social y huwan& ~ara que la Modernidad resyonda a las e~ 

pectdtivas de los individuos y los individuos se i~te~ren ar

m6nicawente a 6ste. 

- Es necesorio que la Peda~o~la y los peda 6 o~os en yarticular, 

est6n involucrados en los ~roble~as sociales, ?oliticos y eco

n6~ico~ del ~als, para a~licar el ~receso de verf ecciona~ien

to hu~a~o ''La Educaci6n 1
', en la bdsqueda de crear mejores ho~ 

bres ydra una ~ejor sociedad, y una uejor sociedad yara ~ejo

res howbres. 

- El codelo de Modernidad ~ara M~xico debe estar instrumentado 

conjuntawente con el modelo de Educaci6n Su~erior¡ aabos de

ben de a~ortar soluciones co~yatibles entre si ois~os y con 

las ex~ectativas de la sociedad. El modelo de Educnci6n Su

yerior necesariawente tendrá que emanar del de Modernidad, 

ya ~ue la Educaci6n Superior es un instruuento ~As de verf e~ 

ciona~iento de la sociedad, ~uien a~ortará las altern&tivas 

wás viables de d~sarrollo cientlfico, tecnol6gico y cultural 

tenie11do e11 cuentb la identidad Qexicana y las necesidades 

-~á$ Btr~~iantes de la sociedad, as{ co~o, los recursos huwa-

nos con los ~ue se cuenta y los que son necesario forwar. 

Ta~b16n la Educaci6n Superior desde el tUlato de vista veda&b

gico aportará las cnracteristicas humanas que co~plementen a 

ta Moderniddd. 
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- Los l'ro 0 ruw.i::1 du 1nOdf;!rnl~dcL6n vara la Educacl611 Sul'erlor tlt.!

nen ~ue s~r co116ruentes con ta iddntidad QUe lu ::1ocL~dJd l~ hu 

utor~ado a la Unlv~rsld.id. La U~AM no vuddd ~crdcr su uutonu

mía, ni sus caracturtstlcus de nacional, ~úbllca y ~rJtultu 

?OC' ~royectos ''desJrrolllstJs'' qud la li~itdU fldJncLur~~unt~, 

fa qu~ estos ~roycctos seudomodernizadords vad en contru Ju 

una moderdL¿acL~n Ldte~ral y de tos valores y duruchos yor 

los ~Ud la suclddud ha luchado. La ModdrnidJ<l Lntc~ral du Mó

xico se d~bu lo~rar sucrlficando metas econ6~Lcu::1 y co 1 u11tura

les y 110 derechos soclales. 

- A lo lar~o de la ~\J"caci6n en Hi~ico, se han vtu1\teado ruetas 

que van diriKLdas, yu sea, a lol!lrar la estabtlL:.!acl61\ u u la

brar la ffiodcrulzdci6n. Ambas son ~arte de un vroccso que vi

ve el ~dts ~or alcanzar lu Modernidad. Hemos atravesado ~or 

una serie de eta~ds ~rcvtas a la Modernidad co~o son: iner

cia, cri~Ls, actuatt"acL6n, reor 6 anizaci6n, cun::10\LdacL6n 1 e~ 

tabilizJci6d, cuntLnuL1lad 1 ~odernizaci6n e i11nuvact6n. Estu~ 

eta,rns constituyc11 e\ clclo ;irevio deseable ttara ulcanz..Jr ta 

~loddr~Ld~d en :t6~tcu; l'cro des 0 rdciada~ente 1 nu hu ~u<llJu h~

ber contlnuldJ•I un cst..: ctclo, ya ..¡ut! en cada ::h!J(.c11Lu du ,,u

bi.ernu, !H! tl..:n1lu a c.:,.c~ar ¡concluir en un c:;>ti.ldl.l J~ crl

sts 4uc ll~ltu et vruci.:so de Muderntzaci.6n a ::i~lo ::iuls adus: 

~ las ~etas 4uc se 11La11t..:Jn dd e~tabili¿aci6n su tu 0 ran 111-

CJnzar en UUJ mlnL1.ii.I ..-arte, y la~ de moderniz.acl6n nu su ll.!;t 

gan il lugnsr. 

- Dentro del ~Lstc~a Je pla~a~ci6n nacional, la E1lucJcL611 Su~u

rior ha ocupJdu el Lugar J~ uno mis de los ttru~rJ1dJS suclu-
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riales del 60bierno que funcionan desde un punto de vista o~~ 

rativo1 dándole una valorac16n de factor estabilizador de la 

sociedad. Ello limita grande~ente la acci6n que podr!a eje~ 

cer la Educación Su~erior tanto en el lo~ro de las metas gu

bernamentales cowo en el proceso de Hodernizaci6n de la soci~ 

dad, pues si los alcances que le otor 6a el Estado se lioitan 

a ser BMente estabilizador 1 ~sta no lo cu~~le de hecho, yor 

todas las in~uietudes sociales que se expresan a trav~s de 

la UNAM, entonces la Educaci6n Su~erior se convierte, ~ara 

el Estado, en un problema más y no la considera co=o varee 

d~ las alternativas de soluci6n a las ~robleciáticas nacionA_ 

les. 

La Educaci6n Su~erior a trav~s de la renovaci6n del conoci

miento, la critica y la creatividad, estA en ~osibilidad de 

desarrollar la ciencia, la tecnolo~ia, las hu=anidades y el 

arte, que conforcen el conce~to de Hodernidad en México. 

~osotros mis1&1.os teneta.os que desarrollar los valores y las h~ 

rraQientas indis~ensables que deter~inen los lineacientos de 

nuestro futuro, no ~odeoos se 0 uir ~uiando nuestro destino a 

través del destino de otras naciones. La Educaci6n Su~e-

rior por cedio de las herraQientas del conoci~iento GUe di

funde y de los es~acios que abre para la ~articiyaci6n so

cial yuede coad¡uvar con la sociedad ~ara forwar vinculas de 

solidaridad y ayertura a la democracia. 

El fen6~eno de la Educaci6n Suyerior no se ~uede tratar de 

for~a aislada al caleidoscoyio que comyOne una naci6n sino 

dentro de éste, ~ero trat!ndolo COQO proble~a educativo a 
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lo educativo y c.umo ~rubl~ma polttlco a lo polltLc~. 

- La EducacL6n Su~eclur t ~•• ~articular la Univer~\dad d~b~ tra

bajar ~or la foluciún de los ~roblemas nacional~~. ya no ~~ 

le ~uede CQnC~blr ca~o un centro de adiestra~l~ntu ~ara 1a ~u

cledad de consuma. ni taru~oco como un centro de adlestra~L~nto 

ide016aic.o. La Unlvt:-rsldad debe cuw~lir y res~undcrle a lu :S,2. 

ciedl:ld a travé:t de .:11.u func lone5 sustantivas: lJ rtucenc la, lu 

inv~st1 6aciún y la dlfu.:1lón cultur3l. 

- La Educac16n Su~erlor al ldual que la ~ol!tica y la ~conuQla 1 

deb~ jugar un ~a~cl de L~ual trascendencia en la t~~a de dcc1-

stone~ asu~l~ndo su:s dur~chos y dando res~uesta ~ .:1u~ resvon.:1~ 

bllldades, actuando eh ta d1Qensi6n que lo re~ul~rc ~l ~al.:1, en 

su sociedad. 

- La Educaci6n Su~uclor debe ayudar a lo~rar la cufltLnuld~d d~l 

proceso de ~odernl~acl6n u trav~s de la cle~cia cu \d bG~quu

dY de la v~cdad, d~ la cr1tlca ~ara r~ctificar ~l ca~ino o 

errores del ~a~adu r cun l~ creatividad ~ara d~r ~uluclon~~ 

nuevas a yrublc~u~ nucvu~, octudndo dentro de Lo c~cncla de 

L~s lnstltucloc1u~ cducatlvas que Las realizarán. 

- La Universldud d~bc s~r ~ruductlva, creando financlü~lento 

~~o~lo a trav~~ d~ Lu ~ruduccl6n de ciencia y tcc11ulu~la n¡1-

cional, 11 or mc.:1tlu dc: Pro1luccl6n de textos, a<=:tu•d l".Jc:lún 

constante, ~ru!c~lonull¿a11do a sus e6resados, ~u1•l~r11luLo~ u11 

cont~cto co1t el cu~yQ luburuL y las necestdud~~ 11Jcluoalcs 

en las e~vrc~dS ~Gbllca~ o ~rlvudas, h~clehdo c[Lc.1i ~l S~r

vlcio SoclaL y lJ u~Llcacl6~ du 1nventu~ o de~cul1rlwlu~tu~ 
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un la industria, elaborando investi~aci6n interdisciplinbria 

a estudiantes de diversos cacpos de estudios, quienes pudie

r~n tra~ajar en investigaciones de carácter utilitario en la 

resolución de problemas sociales, 
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