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INTRODUCCION 

Los capítulos que conforman este trabajo tienen caro finalidad 

hacer un an§lisis general del proyecto de descentralizaci6n de 

la UNAM, es-decir, tratar de dar respuesta prioritariarrente a 

preguntas c¡enerales cx:rno: ¿en qué contexto surgieron las ENEP?, 

¿c6ro funcionan las ENEP caro alternativa de la educación supe

rior?, etc. A partir de estos cuestionamientos respecto a nues

tro cbjeto de estudio, pu:lirros ap7eciar que si bien existen in

tentos sueltos de dar una explicaci6n a este proyecto, cano son 

los del nindicato (STllWI) en alqunoo foros universitarios en 

donde se analizan cuestiones específicas el.e las mEP, éstos no 

soo trabajos de análisis profundos que den cuenta de su proble

mática. 

El· trabajo d€! tesis se da cerno un conocimiento no acabado, en el 

que se establece una apertura a otras investigaciones de anfilisis 

más particulares, pues este trabajo busca analizar cdticarrente 

el proyecto de descentralizaci6n en la UNAM, es decir, sentar las 

bases del surgimiento de las ENEP caro proyecto político ideolligico. 

Fste trabajo adaras representa una experiencia de aprendizaje en el 

~ito de la investigación, pues ptxtiJros apreciar en la relación 

teoría pr~ctica, el c6no se construye el objeto de estudio, si bien 

la construcción de éste no es tarea fácil, nos pennitió involucrar

nos en ésta, permitiendo un avance positivo en nuestra formaci6n 

cerno pedagogas; adem.'IB sirvió para dar respuesta a diversos cues

tiommientos acerca de nuestrc tema, prec¡untarnos acerca de otras 

prcblE!náticas dei rniS11n. 

La manera de construir nuestro objeto de estudio fue la siguiente: 



En el capítulo prime.ro se aborda el cerro se fue delimitando nues

tro objeto de estu:lio, la rretcxiolog1a a seouir y los objetivos 

persequidos a lo largo de esta investigación, que si bien se cu

brieron, también se respondió a otros no planteados. 

El capitulo seqUndo nos permitió contar con un panorama qeneral 

de la descentralización en la LlNAM, orientándonos a reconocer y 

retallar categorías y conceptos del rnism::i. 

En el tercer capitulo nos abocamos al aspecto econánico, ¡:oUti

co, social, ideol6gico y educativo de la década de los setenta, 

permi tiéndon0s conformar un marco teórico con conceptos rredulares 

para el análisis rle esta investiaacitin. 

Por lo que respecta al capítulo cuarto, se analizaron con:::eptos 

que están inmersos en el proyecto de descentralización universi

taria, con el fin de ubicarnos en el nivel de anlilisis. 

Final.Jrente en el capitulo quinto se analizó en fo:ona scm>.ra el 

c6ro se lleva a la prlictica lo planteado en el proyeLto de descen

tralización, para esto se tano el caso d.:! la ENEP Arag6n, con el 

fin de ver sus alcances y contradicciones. 

2. 



CAPITULO 1 

1 PLAm'FJ\M.ImIO Y DELIMITACION DEL PROBLEMA DE L1\ INVESTIGACION 

l. 1 JUSTIFICACION DEL TEMA 

El rrotivo que nos condujo a seleccionar este ten:! fue nuestra situa

ci6n CQro estudiantes de la E.N.E.P. "Arag6n", creada p:>r acuerdo 

del Consejo Universitario el 23 de septianbre de 1975 e inaugurada ofi

cial.Jrente por el rector, doctor Guillerrro Sober6n Acevedo, el 19 de 

enero de 1976. El plantel inici6 sus labores con 82 profesores, 19 

ayu:lantes de profesor y 2, 122 altmmos. (1) Ya en 1981 albergaba 

14,500 estudiantes y rrás de 800 profesores; impartiérx:lose las carre

ras siguientes: Arqui~ectura, Diseño Industrial, Derecho, Econan!a, 

Ingenieria Civil, Ingeniería M3cánica Eléctrica, Ingeniería en canpu
taci6n, Pedagogía, Pericdisrro y CCmunicaci6n Colectiva, Relaciones 

Internacionales, Sociología y Planificaci6n para el Dasarrollo Agro

pecuario; a partir de estos datos cuantitutivos poderos observar 

sus grandes alcances en manos de cinco años. 

Nuestra experiencia caro allUll!las de la carrera de Pedagogía, genera

ci6n 78-82 nos di6 una vivencia de la situaci6n global de la E.N.E.P. 

y específicarrente de la carrera. En ella percibirros algunos proble

mas que se fueron superando, no obstante, se destacan algunos obstácu

los, por ejemplo: 

- Dasactualizaci6n del Plan de Estudios y de las materias que lo 

integran. El actual Plan fue retCil\3.do de ciudad Universitaria, 

cuya vigencia arranca desde la década de los sesenta, situaci6n 

que hace evidente su obsolencia. .Eh este contexto se ha plan-

(1) Folleto de Organización Fducativa 1980-1981 
ENEP Arag6n, México, 1981, p.6. 
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teado la necesidad de rrodificar esta situaci6n, no solo por parte 

de generaciones pasadas y actuales, sino también por parte de la 

Coordinación de Pedagogía, la cual ha nanifestildo que es urgente 

hacer un estudio de este Plan, incluyendo sus prograrras con la 

finalidad de rrodificarlos para satisfacer las necesidades del 

pedagogo de acuerdo con su realidad. 

- Insuficiente planta docente de tiempo canpleto. Desde la crea

ción de la E.N.E.P. se ha padecido por no tener una planta do

cente de tiempo canpleto, pues esta planta es fofima en relaci6n 

con el total de profesores que lal::ora en la escuela, las razones 

son diversas y canplejas; por una parte encontrarros la gran difi

cultad que debe enfrentar el profesorado contratado por horas, 

¡:uesto que generalmente recurre a otra fuente de ingresos que le 

restan tiempo para atender sus actividades docentes; esta situa

ción origina una baja de calidad en la enseñanza, adanás inter

fiere en el tiempo dooicado a las asesorías de investigaciones 

que requieren los egresados para elaborar su tesis. Sin ar.bargo, 

la O::ordinaci6n de Perlagogía tratando de solucionar este problara 

ha creado Saninarios de Investigaci6n para los allnlll10s de los 

últim:>s serrestres, aunque estos siguen siendo insuficientes y aun 

no han sido evaluados. 

- Carencia de talleres. Inicial.llEilte se ccnt6 con tres talleres 

obligatorios, televisión, radio y fotograffa; estos misros desa

rrollaron contenidos con m:rrcada tendencia técnico-instrurrenta

lista que excluían en muclY:> la fundarrentaci6n te6rico-pedag6gica 

de la ccrnunicaci6n educativa. Posterio:r:mente se efectuaron una 

serie de acciones encaminadas a reforzar la formación del pedagogo, 

tales caro la creaci6n de seminarios y talleres de i.nvestigaci6n. 



s. 

En la actualidad, las actividades citadas s.1'. han contrfrA.tido a la 

foilll3.ci6n del pedagogo, pero nuestran todavía deficiencias y limi

taciones al no cubrir tcx:las las necesidades de la ¡:x:>blaci6n estu

diantil, adaras de no abarcar a tcx:las las áreas de la carrera de 

Pedagogía. 

Estos aspectos y otros más nos interesan, puesto que caro trabajado

ras de la Etlucaci6n, sent:i.rros la necesidad de valorar los avances 

pedag6gicos que tienen las instituciones, pero de igual manera nos 

interesa llegar a canprender los proble:nas que todavía h:Jy se per

ciben en la carrera: Sin embargo,. para conocer esta problamtica 

es importante que conte.xtualicE!ll'.)S a las E.N.E.P., pues pensarros que 

es indispensable el conocer las causas econ6ni.cas, poHticas y so

ciales que prarovieron la descentralizaci6n de la U.N.A.M. ccroc> pro

puesta alternativa educativa. Esta intenci6n ¡:x:xlrá conducirnos a 

lograr un nivel de conocimiento en torno a la realidad de estas es

cuelas, desde un punto de vista anaUtico-cr.1'.tico, es decir, en un 

nivel que abarque la totalidad concreta que explique este fenóreno 

educativo. 

Debido a que no existen suficientes investigaciones al respecto, 

nuestro trabajo tiene CCfOCl prop6sito acercarnos al tara, del cual 

esperarros se desprendan futuras investigaciones. De ninguna manera 

pretenderos que esta investigaci6n sea algo acabado y definitivo. 

Estanos concientes de que la investigaci6n es un proceso y caro tal 

se va cubriendo en fases; en nuestra tesis nos interesa enfocar 

el estudio desde la perspectiva de la política educativa que detemú.n6 

un proyecto de la descentralizaci6n de la U.N.A.M. 



1. 2 DESCENI'RALIZACICtl EDUCATIVA EN EL CONI'EK'ID DE IA PR:lBLEW\TICA 
DE LA M'.>DEFNIZACia.~ DE LA EDUCACIOO. 

6. 

A partir de la seguirla guerra mundial se da la elaboraci6n de una 

pol!tica !IXldernizadora en todo el mundo en diversos aspectos de la 

vida social, esta linea ¡;:ol!tica se concretiza en MáY.ioo con un pro

yecto ideol6gico del Estado, respecto a su ITOdelo de desarrollo y a 

su sistema educativo; en el caso de las universidades taro este 

proyecto tm matiz de carácter dcrninante, que se propone estrechar 

más la e:1ucaci6n su¡:erior con un proyecto de desarrollo hist6rico 

del pa!s, de ti¡;:o capitalista. 

Este proyecto se inici6 aprox.imadarnente a partir de los años cua

renta y entra en crisis a rrediados de los nesenta. En estas condi

ciones el proyecto m::denüzador entr6 en un proceso de reestruc

turaci6n desde los sesenta hasta la crisi.s de coyuntura de 1976, 

redefiniéndolo con nuevas características. 

Estos criter.ios son el resultado de las investigaciones avanzadas 

¡;:or Javier l.fendoza y fbjas, entre otros, quien identifica tres rro

rrentos del proceso rrcdernizador de la educaci6n sup;il'ior: 

l. El inicial, que arranca a mOOj.ados de los años sesenta, 

·durante el sexenio que cumple el presidente D!az Oi:daz. 

El proyecto nodernizador muestra un car§cter tecnocrático, 

tendencia daninante en los plantP.amientos sobre la planea

ci6n que se adoptan en toda esa dlll.-:ada en toda la Jl.Jtérica 

Latina. 
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2, El reformista, que se desarroll6 durante el sexenio del pre

sidente F.cheverrta. En este narento el carácter politico de 

la m:rlernizaci6n subordin6 el planteamiento tecnocrático, can:> 

resultado de la coyuntura política de los inicios de los se

senta. 

3. El reencuentro de la tecoocracia, es una nueva re::lefinici6n 

del Estado frente a las clases sociales, redefinici6n en la 

cual la fracci6n nPOOpolista de la b.lrgues:ra ocupa posiciones 

:importantes y busca una universidad apolítica, eficientista, 

racional y eficaz para el desarrollo capitalista del pats, 

tendencia que se convierte en directriz de la política uni

w..rsitaria. (2) 

Este proceso de pol1ticas universitarias que tieme a m:idernizarse 

desde la presidencia de D1az ordaz, adquiere un giro p::>Utic.o en el 

siguiente sexenio, periodo que conviene recordar con breve:lad porque 

en éÍ se ubica una polttica educativa de descentralizaci6n de la edu

caci6n en gene>.ral y de la superior en lo particular. 

Ia acci6n educativa del sexenio F.cheverrista, se ubica dentro de un 

proyecto polttico de caracter1sticas especiales, pues afront6 b§sica

rrente dos problanas: Ia crisis ecoOOnica nacional que representaba 

"el m:rlelo estabilizador" y la pérdida del consenso en el seno. de la 

sociooad a partir de las acciones del Estado en los conflictos del 

m::wimiento estudiantil pop.¡lar de 1968. 

A partir de los años cincuenta y durante los años sesenta se p.¡ede 

apreciar la incapacidad del m:xlelo ecoOOnico para satisfacer las ne

cesidades de la m:iycr!a social, esta situaci6n deriva en el desean-

(2) MENOOZA Ibjas, Javier, "El proyecto ideol!gico mcxlernizador 
de las políticas universitarias en ~co (1965-1980), en 
Ievista Perfiles Fl:lucativos 12,CISE-UNllM,~ico,1981,p.3. 



tento de diversos grupos, misrros que se rnanifi-estan en forma de 

contradicciones sociales. Esta era la forma de expr.esi6n de la 

pobreza y marginación de grandes gn¡pos, especialnente localizados 

en el canpo y en el crecimiento exorbitante de las ciu:Wles; ya que 

el llkXlelo de desarrollo al anpe1.ar a evidenciar en fotna agiña sus 

contradicciones produjo problemas sociales caro la sulxx:upaci& y 

el deserpleo creciente. 

La otra forma de contradicción fue la foxmaci6n de los oligopolios 

por la acumulación creciente de capitales, producidos por el proceso 

de industrializaci6n. 

En otra dirnensi6n la aguiizaci6n de la crisis es otra forma de res

puesta del propio capitalisrro dependiente. "El crecirn:iento del Pro

ducto Nacional Bruto (PNB) se lograba a costa de las desigualdades 

sociales; el aparato Wustrial se rrostraba insuficiente ¡:ara absor

ver los excedentes de mano de obra. La desigualdad de los ingresos, 

a su vez, limitaba el mercado interno. La esperanza de abrir un mer

cado canGn latinoarréricano no hab!a dado resultado. Ante esto las 

anpresas transnacionales, continuaban su expansi6n principalmente en 

la industria de la transfoanaci6n y en los servicios financieros, 

aurrentando la deperrlencia del exterior. El endeudamiento crecía 

irrerrediablerrente". (3) 

B. 

La manifestación mis evidente de la crisis econónica, polítca y social 

del país fue el rrovimiento estudiantil de 1968, dicoo novimiento surgi6 

caro W1a propuesta dirigida a la represi6n '.J' a la negación del difilogo 

por parte del gobierno y de 1M11era más profurx:la, en contra del autorita

risno del entonces presidente D!az Ordaz. 

(3) IATAPI, Pablo, Análisis de un se.xenio de 
educación en fléXico 1970 - 1976, Effi"t.'
Nueva í'ííágen, M&Cico,1982, p.50. 
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Ante la evidencia de tales contradicciones, el presidente ll1everda 

se vi6 obligado a callbiar el proyecto de desarrollo estabilizador 

por el proyecto de desarrollo oanpartido, paralelanente se le asigna 

cx:xro correlativo poUtico el discurso de la "apertura dem:x:cática", 

e.11 el entendido de fanentar la participaci6n de los gru¡:os sociales 

mayoritarios y de sectores sociales l!Edios, en los aspectos de la 

vida poUtica y social del pa!s. Este discurso se ha interpretado 

ccm:> una posici6n obligada del Estado, ante las circunstancias y 

presiones sociales del narento1 era indispensable m:x:li.ficar e in

terpretar la posición represiva hasta entonces seguida, para dar 

una liberaci6n al anbiente pol!tio:>. 

con lo expuesto eu1 estos ph"rafos es explicable la actitu::l del ré

gi.rren de Echeverrta, con respecto al de su antecesor, pues la crisis 

social detuvo en cierta ne:lida el proyecto tecnocrático adoptado en 
materia educativa. 

Ia educaci6n en el sexenio de F.cheverr!a tuvo un inp:>rtante papel, 

pJes la forna de interpretaci6n de la relaci6n educaci6n-sociedad 

por parte de la política dcminante fue una relaci6n directa entre 
educación y desarrollo econtXnico. En consecuencia se incrarentó el 

a¡:oyo a la educación en todos los niveles. 

F.sta administraci6n e:lucativa consider6 expl!citam:mte que nuchas de 

sus acciones habían tenido qoo ver oon la funci6n ecoOOnica de la edu

caci6n. Cbncibi6 a ésta principal.Trente cxxro una contribuci6n al au

nento de la productividad, tanando medidas para vincular directaroonte 

el desarrollo educativo con el aparato productivo y en particular para 

adecuar el prinero a las dem:mdas del nercado de trabajo. Io anterior 

nos explica el incraiento de recursos destinados a la edocaci6n, ya qoo 

el réghren tenía confianza en la rentabilidad de las inversic:nes en 

este sector. 
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As! concebida la pol!tica educativa se prarovieron proyectos, aten

diendo tanto su aspecto cuantitativo ccn.:i cualitativo; en lo cuanti

tativo ya se dijo, se elevaron los índices de fimmciarniento y de ma

tr:í.cula escolar y en lo cualitativo la rro:Iernizaci6n se preocup6 por 

elevar la calidad de la ejucaci6n para apoyar las expectativas previs

tas de la misma. Se expuso explfoitarrente que la descentralización 

era una forma de administraci6n escolar que coadyuvaría al proceso de 

reforma y nodernizaci6n educativa. 

Venos entonces COllJ el proyecto de descentralización de la educación 

estuvo determinado en ese rromP.Jlto por un proceso de interelaciones 

políticas, sociales, econácti.cas y otras. El diS<.."'llrSO educativo se 

limitaba a una explicaci6n simple, alu:'liendo la i.dea de que con el 

cambio educativo se provocarían una serie de soluciones para la crisis. 

Descentralizar los servicios educativos har:í.a contr.arestar la excesiva 

burocratizaci6n, la :ineficiencia, el desrerdicio de los recursos, la 

baja calidad de la docencia y el reforzilli1iento de las disparidades re

gionales. 

Este enfoque recuerda lo que Javier ~oza critica coro el reduccio

niSfOCl tecnocr~tico de la ~'l'.iucaci6n; pues según este criterio al poner 

énfasis en la planE>.aci6n administrativa se rro:Iifica.ría con mayor segu

ridad el atraso educativo. De ah! que es mayor el interes del Estado 

por con1Tencer y difundir la idea para aterrler el interes orgánico fun
cional de los prcblanas educativos. 

1\s:í. se empieza a gestar el conteni.10 del discurso de pol1tica educa

tiva, en reláci6n a la descentralizaci6n, con las siguientes finali

dades y objetivos, retanados de las P.xperiencias de descentralizaci6n 

de la educaci6n en otros países, que si bien re¡>resentaron avances 

técnico-administrativos en sus lugares de origen, tales avances no 

produjeren idénticos resultados aqu! en ~'<ico. 
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PRINCIPALFS FINALIDADFS: 

l. Transferir poderes de decisi6n de orden administrativo, o bien 

delegar ciertas funciones, de las unidades centrales a las re

gionales, estatales o locales. 

2. lograr una generalizaci6n efectiva de la educaci6n. 

3. Elevar la eficiencia y calidad de los servicios educativos. 

4. Garantizar la darocratizaci6n de la enseñanza, roscando estable

cer alternativas para lograr la igualdad de oportunidades. 

5. Contribuir al desarrollo reg'ional y nacional, rrediante un desa

rrollo educativo regional nás equilibrado. 

6. Aprovechar nejor los recursos locales y regionales. 

7. Farentar a nivel regional y local, la formaci6n y actualizaci6n 

de personal calificado para apoyar el desarrollo de la educaci6n 

en estos niveles. 

B. Farentar la colaboraci6n intersectorial y la participaci6n de 

todos los sectores interesados. (4) 

Intencionahrente los subrayados preterrlen fijar nuestra atenci6n en algu

nas afirmaciones que son dignas de reflexionarse, por ejemplo obsérvese 

que en la finalidad prinera se habla de una transferencia de poderes, 

solo en el orden administrativo y si nos preguntarros en quién radica la 

funci6n administrativa de la educación, la respuesta evidente es que el 

Estado aSlllre ese poder, sierrlo entonces la cuesti6n de planeaci6n admi

nistrativa la vfa de .imposici6n de este recurso daninante, ya que oo se 

cita en qué forma o IOOCaniSllOs de participaci6n existen para la expresi6n 

de los intereses de los usuarios de la educaci6n, reproducién::lose de esta 

manera el discurso vigente. 

(4) Pevista de Investigaci6n Ftlucativa 2, "Ante
cedentes y experiencias de la descentralizaci6n 
educativa", S.E.P.,~oo, 1984, p.9. 



~bs llama también la atenci6n tres ideas claves: generalizaci6n, 

calidad y dem:x:ratizaci6n de la educaci6n. J\qu! cabe preguntarse, 

¿().¡!! es lo que se va a generalizar caro calidad?, ¿~l es esa 

noci6n de calidad, si el énfasis está puesto en lo administrativo?, 

y todo esto ¿C6to contribuye a la derrocratizaci6n de la educaci6n?. 

Por la tanica del discurso que i.;one pri.rracia en lo administrativo, 

tal parece que el concepto de calidad gira en torno a un contenido 

tecnocrático; tocararos estas ideas en capítulos siguientes. 

Estos puntos que han sido tratados y mMejados a nivel de discurso 

i.;oll'.tico e ideol6gico, en la fase operativa, no han tenido el misrro 

resultado; asl'. poderos observar que en la actualidad y a pesar de 

que se ha llevado a cabo el proceso de descentralizaci6n siguen 

existiendo múltiples carencias com:> i.;or ejanplo, una burocratiza

ci6n que no ha podido ser subsanada, '..111a parcial transferencia de 

poderes, esto corrolx:ira algunos aspectos de la descentralizaci6n de 

la U.N.A.M. 

En cuanto a elevar la eficiencia y calidad de los servicios educa

tivos veros que en la UNl\M no ha te11ido 6ptirros resultados, pues 

aunque cuantitativarrente hayan crecido los servicios educativos, no 

podeiros hdblar de la mism:\ proi.;orci6n en cuanto a la superaci6n de 

su calidad. 

12. 

Para llevar a la realización el proyecto de descentralizaci6n de la 

educación, la Direcci6n C..eneral de Planeaci6n de la SEP se proi.;onl'.a 

ofrecer los servicios educativos a~ ~jores condiciones de eficiencia, 

calidad y equidad. 5egiÍl1 sus imrestigaciones las faltas obedecl'.an a 

que el rrodelo centralizado de la expansión de los servicios educativos 

ha sido ineficiente, ineficaz y carent.e de calidad, ¡:or esta raz6n 

sigue habia'ldo desigualdad en los servicios educativos. 
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Y siguierxlo las finalidades expuestas, la SEP precisa los siguientes 

objetivos: 

- "Q¡nplir con eficacia lo establecido en el artículo 3o. 

Constibicional y denás leyes. 

- Desarrollar las p:>l!ticas educativas de la Secretad.a, bajo 

un criterio congruente con las necesidades de desarrollo na

cional. 

- Hacer ~s hmaoo y eficaz el fumionamiento del sist:ara educativo. 

- Resolver en el ne:lio misoo dohde se desarrollan los servicios 

educativos, los problemas de ~cter local. 

- Propiciar que el desarrollo de la educaci6n sea nés coherente 

y arn6nico en todas las regiones del país". (5) 

Fste proyecto de descentralizaci6n tan5 dos rratices¡ el prinero fue 

en el saxenio del presidente &:heverr!a 1970-1976 en donde la SEP 

propuso la llamada descentralizaci6n administrativa, que en su fase 

operativa e instrurrental implantó las priloo.ras unidades de servicios 

descentralizados, que fueron establecidas en 1973 en cuatro regiones: 

Central, ~broeste, Occidental y SUroriental, estableci6, a su vez, 

subunidades de _servicios en las entidades federativas deperrliendo de 

cada unidad regional. 

Estas unidades ejercieron sus funciones principales en los cam¡x>s de 

administraci6n personal, sistems de informaci6n y materiales, etc. 

Y en el segundo matiz que fue durante la administraci6n del presidente 

I.6pez Portillo 1976-1982, en don:le también se sigue un pr6yecto de des

centralizaci6n encaminado a la desconcentraci6n de la SEP; este pro

grana de desconcentraci6n cre6 31 delegaciones generales, cubriendo to

das las entidades del pa!s, a excep::i6n del Distrito Federal, a partir 

de marzo de 1978. 

(5) IbidEm, p.12. 
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El progrélll\3. de des<..'Oncentraci6n sirvi6 caro una gran plataforma para 

la forrraci6n de personal técnico y administrativo en la gesti6n de los 

servicios educativos de la federaci6n a nivel estatal. 

Hacierrlo una síntesis de estos antecedentes puede decirse que las 

iniciales gestiones en torno a la descentralizaci6n educativa, puso 

en su origen una narcada preocupaci6n en el problema burocrático de 

la educaci6n; limitando as! la visi6n de la problan.!it:i.ca educacional. 

Se pretendió con la planeaci6n administrativa, agilizar los trámites 

y elevar la calidad acadánica. 

Por otro lado, aún ¡:oní.endo énfasis en el problena administrativo, el 

discurso no olvid6 las ideas tradicionalistas de la educaci6n, cuyos 

antecedentes se rerontan a los principios de la Revoluci6n Mexicana, 

es decir, se repiti6 la filosofía de igualdad, derocracia y liberal argu

mentada por la revoluci6n instituida. 

Visto así el panorama, se su¡x:m1'.a que la planeaci6n con carácter ad

ministrativo coadyuvada a la satisfacción de estos principios, y en 

consecuencia, para el caso de la descentralizaci6n, se aterrli6 priori

tariam=nte el problema b.u:ocrático. Aquí podffl'DS re..."'Ordar el análisis 

crítico que plantea Javier Mendoza en sus investigaciones, al asegurar 

que en el proyecto de m::xlernizaci6n predanin6 el aspecto técnico-instru

mental de la plilrleaci6n. 

Para poder desentrañar, develar este aspectD técnico instrumentalista 

que adopta el discurso de la modernización, heros tenido que abordar la 

investigaci6n, lo r.:ual se nos ha dificultado puesto que nos faltaban ele

mentos que nos facilitaran dicho acercamiento. En tcxio este proceso he

ros pasado por d.iversos obst.:'iculos = la elecci6n del enfoque matodo-

16gico, éste a su vez nos fue aclarando lo que el proceso de la investi

gaci6n es y sus implicaciones. 
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1. 3 J:llFOOUE ME'l'OXlIOOICO. 

En la ENEP Arag6n contamos con diversas vivencias ccrno,estu:liantes 

que nos ayudaron a aaprender esta investigaci6n, sin embargo, para 

que esta se llevara a cabo fue indispensable contar con "una ruq:>li

caci6n que permitiera articular la práctica de investigaci6n con la 

forma en que se producen las fiquras te6ricas que intentan explicar 

esa misma realidad", (6) además de reconocer una posici6n en el nivel 

epistemol6;¡ico, acerca de la realidad y diro se aprehende, es decir, 

apoyarnos en un método que no se dé caro un seguimiento de pasos a 

realizar en forrna acabada, sino qÜe el objeto de estu:lio se constru

ya en el proceso de investigaci6n bajo un enfcque dialéctico en dorrle 

exista una interacci6n entre sujeto y objeto de eonocirniento, pues el 

sujeto cano ser social participa en la transformaci6n del objeto y se 

dá una interacci6n recíproca en la que el conocimiento se produce ccr.o 
una actividad práctico-concreta. 

Siguiendo un enf c:xiue rretodol6;¡ico para poder desentrañar la realidad 

de nuestro objeto de estudio (la pol!tica de la descentralizaci6n en 

la UNAM), pu:li.m;)s apreciar que ésta no se presentó en fonna clara, 

sino por el ccntrario oculta. De esta manera nos ubicairos de acuerdo 

a Karel Kosik en el ITl\mdo de la pseudoconcreci6n, es decir, inrrersos 

en fen6renoo externos (superficiales), se nos present6 una praxis 

fetichizada ccn representaciones canunes en las que apreciamos los 

objetos cano condiciones naturales. 

Para poder develar la ese.-icia, fue preciso hacer una desOClllPOSici6n 

del todo, estudiar y CXl'lprender sus partes, para analizar cr!ticamente 

y lograr un conocimiento totalizador. 

Durante el proceso de investigacioo pasanos por ciertos ll01lentos, los 

cuales interactuaron entre s!, estos son: 

(6) VAIDFS, Ieonor, "Sobre la construccioo del objeto: 
El caso de la aCl.DT!lllaci6n del capitaliSll'O", en 
Fevista Dial~tiCil 10,UAP,~ico,1981,p.3. 



1.- Asírnilaci6n y daninio de la m:i.ter.ia. 

2.- Análisis de las diversas forzras de desarrollo del 
material misn'O. 

3.- Indagaci6n de la coherencia interna.(7) 

Siguiendo esta propl.C!sta, nos abocarenos a explicar el pr-ueeso de 

esta investigaci6n. 
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1. caro pritrer paso se recabó inforzraci6n acerca del tenia a in

vestigar, con el fin de que nos permitiera elaborar el proyecto 

de investigaci6n y ubicarnos en un aspecto de la realidad, caio 

es la pol:f.tica de la descentralizaci6n en la UNAM, es decir, 

delimitar el problema, planteamos supuestos y objetivos perse

guidos en el trabajo de tesis. 

Al iniciar m.estra investigaci6n nuestro objeto de estuilo se 

present6 en forma confusa, pues nuestra experiencia ccm:> alumas 

de la carre.-ra de Pedagogía de la ENEP Arag6n, no bastaba para 

develar su esencia, no obstante los elerrentos ya planteados en 

el proyecto nos permitieron situarnos en el punto de partida de 

la investigación. Durante· este proceso existieron avanc:es y re

trocesos que nos ayOOa:ron a elaborar una serie de supuestos, los 

cuales en su m-;yor!~ sufrieron rrcx:lificaciones al acP..rcarnos a la 

esencia de nuestro objeto, estos supuestos san: 

- La descentralizaci6n se cre6 bajo tm pi:oyecto elaborado de 

planeaci6n. 

- Lél descentraUzaci6n se inicia en el nivel medio superior. 

- La interdisciplinariedad, la departarrentalizacitm y la orqa-

nizaci6n matricial, son parte de la práctica de las ENEP. 

(7) KOOIK, Karel, Dial&:tica de lo cxmcrcto, 
F.dit.Grijalbo, MéX!a:i,1983, p. So. 
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2. Q1 este gracb continuam:;s buscando infornaci6n para desarrollar· 

los cap!tulos tentativos exp1Estos en el proyecto de tesis, los 

cuales se transfm:rraron en el proceso de investigaci6n. 

Ya con la informaci6n recabada ernpezanos a analizar crítica

mente nu::stro tena, pero roro €ste no está desvinculado de la 

realidad, fue preciso contar con un marco te6rico, el que nos 

permiti6 interpretar con diversas categorías, nuestro fen6rreno 

de estuiio. 

3. con apoyo de los dos rrarentos anteriores pudinos formular e 

interpretar los datos cbtenidos, de tal foi:ma que logramos 

intero::mectar e integrar dichos datos para qoo nos pemi.tieran 

analizar críticarrente el !:enóreno estudiado y aprehender la 

realidad, roro dir1a Karel Kosik, alcanzar la totalidad concreta. 

Habiendo explicado el enfoque netodol6gico seguido en l~ investigaci6n, 

proseguiraros a plantear y delimitar el problana. 
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1.4 FQlMlJU.CICN Y DELIMlTllCICN DEL PROBIDIA. 

''IA l'OLITICA DE IA DFSCENI'RALIZACIOO DE IA t.WIM" 

El problema espec:í.fico que atendereros será la revisi6n de la política 

educativa de descentralización en la UNAM en el sexenio 1970-1976 y de

limitando el pr.oblena, nos abocarem:JS a destacar. la función de la Uni

versidad descentralizada, su papel politico educativo y su injerencia 

en el contexto social. 

Esta investigación es básica, debido a qtl2 sirve cooo antece:lente a 

futuras investigaciones qtl2 pueden ser suceptíbles de un nnrento de 

aplicación, es decir, la investigaci6n básica se funda en principios 

teóricos que sirven de apoyo para poder obtener \111 marco te6rico, el 

cual da roro resultado el análisis estructural y totalizador de la 

problem!itica. 

Un análisis de la política educativa desde el enfoque de totalidad 

concreta imtilic6 profundizar en las contradicciones de la categoda 

de nxxlernización concreta¡ especificarre.nte se visualizó esta pol1tica 

desde el concepto de racionalidad y control t&:nico, calidad acad&U.ca 

de excelencia, etc. 

Las categodac; y conceptos, a su vez, se conteiplaron en el plano edu

cativo, ¡:or lo rnism:::>, se abarcaron los conceptos rccdemizantes de pla

neaci6n educativa, estructura matricial y departaimntal y la interdici

plinariedad. 

En ellos se analiza la dimensión ideol6gica de las pol1ticas y el dis

curso quelas gu!a. 



1. 5 OBJE!'IVOO DE IA INVES!'IGACIOO, 

Este trabajo tiene caro finalidad: 

- Analizar el discurso politice en el cual se di6 el proceso 

de descentralizaci6n de la UN!\M. 

- Explicar las implicaciones de la conceptualizaci6n de la 

l!Odernizaci6n en el proyecto de descentralizaci6n. 

- Vincular el nivel de análisis de la l!Odernizaci6n en los 

conceptos de: planeaci6n, organizaci6n administrativa y 

acad&lica de la creaci6n de las Escuelas Nacionales de 

Estudios Profesionales de la UN!IM. 

19. 



CAPITULO 2 

2 MARCO DE REFERJ:NCIJ\. c:om'EX'ro POLITICO EDOCATIVO DE lA 
DESCENl'RALIZJ\CION EN IA UNllM. 

En lo que concierne a la educaci6n superior en la UN.l\M puede decirse 

lo siauiente: "La rranifestaci6n m§s evidente de la crisis poUtica, 

econónica y social del país había sido el movimiento estudlantil-popu

lar de 1968",(8) el cual segtín González Casanova "atac6 y erosionó 

seriéllTEilte los mitos del Estado conciliador y ~bitro, tratando de 

revelar su papel damnante y represivo. El fracaso de los leves in

tentos conciliadores del gobierno y la escalada de represión que 

culmin6 en TJ.atelolco acentuaron los enfrentamientos políticos e ideo

l~icos. Estos fueron producto de una política inhábil y represiva 

y también rnanifei.>taci6n de las nuevas formas de la oposici6n. El Es

térlo perdi6 su hegerronta idecll~ica a un grado sin precedente." (9) 

Después de estos sucesos del 68 se dieron dos fenárenos particular

rrente significativos para la vida universitaria: 

l. La ~dida de legitimidad y ronsenso del Estado, particular

mente entre estOOiantes, profesores e intelectuales y 

2. El congelamiento de subsidios a las universidades. 

con este marco, veros que el nuevo gobierno de F.cheverr!a se enfrenta 

oon la incapacidad de rrantener la estabilidad política y el desarrollo. 

Era necesario adoptar medidas que devolvieran la leqitimidad al sistema 

pol1tico, a ello se debe la aoopci6n de la apertura po11tica, la roor

ganizaci6n econónica, financiera y administrativa del financianúento 

educ.'ltivo, incluyendo el de los subsidios a las universidades. 

(8) IATAP!', Pablo, Análisis de un sexenio de educación en ~co 1970-1976, 
Edit, Noova rmáaen, ~~co, 1982, p.52. 

(9) GCNZALEZ Casanova, Pablo, "50 aiios del PRI; el partido del Estac1o", 
en Revista Nexos 19, México, 1979, p.14. 
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Ia Reforrra Educativa en el gcbi.em::> de F.aheverda di6 una apertura 

en todos los niveles, en lo que respecta a las universidades nos en

focarenos a la lJN11M. los antecedentes de la descentral.izaci6n en la 

UNAM se rerontan al rectorado del doctor Gonztilez Casanova, quien 

tana posesiái roro Rector el 6 de mayo de 1970. 

Empieza a gestionarse oon este rectorado nuevos cambios y rretas para 

alcanzar la darocratizaci6n en la universidad, "apertura de los estu

dios superiores a un nGmero cada vez más grande", as!= "la parti

cipación mayor en la responsabilidad y las decisiones universitarias 

por parte de los profesores y estudiantes." (10) 

Gonztilez Casanova hace una declaración, el 12 de abril de 1971, que 
contradic'e lo sostenido por el discurso oficial y devela el prejuicio 

del Estado q.>e sostiene que la edocaci6n superior debe ser para una 
füite y no para las masas, plES coosidera que esto ha siclo sostenido 

para .inpedir el acceso al conocimiento de los sectores daninados. 

Denuncia asL-iüsro, el prejuicio se;¡11n el cual la calidad de la educa

ción su¡;erior disminuye confome se :imparte a un mayor núooro de estu

diantes, diciendo que tal idea es hist6ricanente falsa y que el pro

blema real cxnsiste en no querer asignar a la educación, suficientes 

recursos para extenderla a sectores rn1is a¡plios de la ¡::oblación. 

ras ooncepciooes del sector universitario representando por Gonztilez 

casanova y la corriente educativa que lo respalda se llarr6 "el pro

yecto de la ~\leva lhiversidad" , dicho prajecto se concretó en seis 

puntos principales: 

l. la dsrocrat.izaci6n del gcbiemo universitario. 

2. la ciu3ad de la Investigación. 

3. Las casas de la cultura. 

4. la descentralizaci& de la t.NAM. 

S. El Colegio de Ciencias y Hu!anidades. 

6. El Sistemi. de Universidad Abierta. 

(10) Ibfdan, p.15. 
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Con lo que respecta a la descentralizaci6n de la UNAM se tenia planeada 

para 1972 la a:mstrucci6n de tres unidades o un n~vo tipo de citrlades 

universitarias, en terrenos pr6xirros a los centros de producci6n y ser

vicJ'.os. Igualrrente estaban proyectadas dos unidades en Hidal~o y M:lre-

los. (11) ,.,.-

Se propon!a, adeiWs la coo~aci6n con universidades de provincia en la 

creaci6n de centros superiores de investigaci6n y c1ocencia. 

Sin enbargo, se suscitaron diversos conflictos pol!ticos que no permi

tieron que se desarrollara conq:iletarrente este proyecto. Ia lucha poli

tica culmin6 con la renuncia de González Casanov-a presentada al Consejo 

Universitario el 17 de novianbre de 1972, y aceptada el 9 de diciembre. 

En la gesti6n que pronovi6 la tendencia de la Nteva Universidad, hay 

que destacar la posici6n ¡:ol1tico-ideol6gica que se orienta a favorecer 

los intereses de la mayoría social, visto desde una perspectiva totali

zadora, este hecho es una de las tantas determinaciones que el proceso 

social en M~xico in'p:>ne a fines de los sesenta y principios de los se

tenta; esa preocupaci6n social de los universitarios es una evidencia 

de la presión social global, en el campus universitario. 

Si en la universidad ya se iniciabari intf'.nciones de m:xlernizaci6n, ella 

adquiere una intencionalidad rnarcadanente pol1tico social que al parecer 

coim.:ide con el predaninio del rrarento poUtioo scbre el proyecto tecno

crátioo al cual se refiere Javier ~ndoza en su articulo. con la renun

cia ya mencionada ve.raros corro en el se.no de la UNJll.1 se pasada a poner 

mayor atenci6n a los aspectos tecnocráticos caro se explica enseguida. 

El 8 de ene.ro de 1973 taro posesi6n el nuevo rector doctor GuilleIITO -

Scber6n A. quien hizo cambion en el proyecto de la Nueva Universidad y 

propuso las llamadas Escuelas Nacionales de Estudios l'rofesionales (ENEP) 

(11) ~lEZ r-t:>ra, Raquel, Análisis de un praecto de la Refoma 
Universitaria (el caso de la UNAM 1970-1 J, Tesis de Pedagoqfo, 
ÜÑÑ-1,~ 1981, p.36. . 
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en enero de 1974. Ellas fueron concebidas cnro una ". • • nueva opci6n 

con carácter departarrental e interdisciplinario, as! <XltO una f6nnula 
para afrontar el incrarento sustancial de la poblaci6n estudiantil, 

rredi.ante la descentralizaci6n 1.miversitaria. 11 (12) 

En la propuesta de Sober6n se habla de la FQSibilidad de construir 1.m 

total de 16 1.midndes con capacidad para 15,000 estudiantes cada una. 

Cada escuela contada en el futuro .inrrediato con divisiones de estu
dios superiores y de investigaci6n. (13) 

Sin enbargo, esta propuesta de la~ Escuelas Nacionales de Estudios 

Profesionales fue planteada en la sesi6n del 19 de febrero de 1974 

FQr el H. Consejo Universitario, resultando aprobado casi i.nnediata

rnente. (14) 

Ten!a cnro objetivos: 

- Al.lrentar la capacidad instalada de los estudios de Licenciatura 

a los niveles requerió:>s, descentralizancb los estudios profe
sionales y de FQsgrado que hasta 1973 se llevaban a cabo casi 

exclusivarrente en Citrlad Universitaria; 

- Introdu::ir innovaciones educativas, en cuanto a organizaci6n 
académica, rr~tcxlos de enseñanza y ampliaci6n del espectro de 

profesiones; 

- Ilestablecer las condiciones ambientales propicias para el tra

bajo educativo, rrediante unaroojor proFQrci6n entre los recur
sos educativos y el nt'Jnero de esttX!iantes que se atiende en 

Citrlad Universitaria; 

(12) PEREZ Nieto, I..eonel, Alq¡mas consideraciones de la Reforma 
Universitaria en la UNl\M, UNAM, M&Clco, 1980, p.42. 

(13) PEREZ ibefuí, Manuel, "El Programa del rector. Contradicciones 
al estatuto, en Excelsior, lºde marzo, M&d.co, 1974, p.7. 

'(14) BEJAR Navarro, Radl, "El desarrollo organizatiw de la mEP-
1\catlán, 1975-1980", en Revista Cuadernos de plareaci6n univer
~' UNAM, ~co, 1981, p.91. 
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- Coadyuvar a la expansi6n del sistara educativo nacional. 

Las pol!ticas que enmarcaron el proc¡rama de descentralizaci6n son: 

- Regular el c:cecirniento de poblaci6n escolar de la UNf.M en 

todos sus nivel.es; 

- Restableeer una mejor proporci6n entre los recursos educativos 

y el núrero de estudiantes de estudios profesionales; 

- Increirentar la poblaci6n de estooios de posgrado hasta llegar 

a 30,000 estudiantes, asi cx:im::i el aunento de la capacidad de 

las labores de investigación en Ciudad Universitaria; 

- Redistribuir la de estudios profesionales de la UN1IM en el ~ 

metropolitana. (15) 

Se destacaba que la tmiversidad sólo se desarrollaba en un polo urbano 

(sur), siendo que la poblaci6n Metropolitana del Valle ele México se 

habia acrecentado en form:i considerable, por lo que se preveia a las 

nuevas unidades universitarias en las siguientes zonas: 

ZOOA NOOOESTE 

Incluyendo las zonas 
postales 4,5,10,14, 
16 y 17 y los mu.~ici
pios de Ecátepec, Nau
calpan y Tlalnepantla. 

Z<l'IA ORIENl'E 

Incluye las zonas pos
tales 1,2,3,6,8 y 9, y 
el lll.ll'licipio de Netza
hualooyotl. 

7.00A SUR 

Incluye las zonas 
postales 7,11,12, 
13,18,19,20,21,22 
y 23. 

(15) Copias del Inforrre del Proqra:na de Descentralizaci6n ue la l.JN11M, 
Dirección General de Planeaci6n, UNllM, Ml':lXico, julio-scptienbre, 
1974. 
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Se previ6 una distribuci6n fOrcentual para tratar de descargar la 

concentración de Ci\Xlad Universitaria, as! entonces se planeó una 

diStribución del 30% para el noroeste, un 28% para la zona oriente, 

quedando el restante 42% para la zona sur. (16) (ver figura 1) 

Considerando el noroeste una zona adecuada para las nuevas unidades 

t.miversitarias, se estirr6 que la prinera unidad fuera en cuautitlán. 

Esta inició sus labores el 22 de abril de 1974 ofreciendo las si

guientes carreras: Licenciatura en Adninistración, Contaduria, In

geriier1a Civil, ~ca y El~ica, M:!dicina, Veterinaria y ZOo

tecnia y Qu!mica, y Irás tarde las 'tle Cirujano Dentista y Derecho. 

Las siguientes unidades fueron 1\catlán e Iztacalla en el Estacb re 
~co. Acatlán abri6 sus laOOres el 13 de novierrbre de 1974 con 

las carreras: Derecho, Ciencias Pol1ticas y k1ministraci6n Pública, 

Relaciones Internacionales, Filosofía, Historia, Pedagog!a, Lengua 

y Literatura Hispánicas, PeriodiSllD y a:.nunicaci6n Colectiva, Actua

ria, Arquitectura, Ea:man!a y Sociología. Iztacalla abri6 junto 

con Acatlán con las carreras de Biología, Medicina, Psicolog1a, Q.bn

tolog1a y Enfern-er1a. 

En la zona oriente se crearon las ENEP Arag6n y Zaragoza e iniciaron 

sus lal:ores el 7 de agosto de 1975. Arag6n con las carreras de Dere

cho, E:conan1a, Ingenieda Civil, Ingeniería Mecánica y El~ica, 

Pedagogía, Arquitectura, Diseño Industrial, PeriodiS!lO y CClnunicaci6n 

Colectiva y Relaciones Internacionales. Y Zaragoza abri6 con las ca
rreras de Medicina, Cirujia Odontol6gica, Enfemer1a, Psicología, Bio

logía e Ingeniería Qu!mica. 

Para estas escuelas se diseñ6 una organizaci6n matricial, carrera-de

partarrento que se sustenta en la diferenciación del trabajo acadl3nico, 

que implica la atenci6n de los esttxliantes, la organización de la la

oor de los profesores, la observación, dirección y revisi6n de los 

planes y programas de estudio, el desarrollo de esttxlios de posgrado Y 

(16) Ibidan 



ZCNA NOROESTE 

'-30 % 

Incluyendo las zonas 
postales 4,5,10,14, 
15,16,17 y los municipi s 
de Ecate¡::ec, Naucal 
y Tlalnepantla. 

ZCNA SUR 

42 % 

Incluye las zonas postales 7, 11, 
12,13,18,19,20,21,22 y 23. 

las zonas postales 1,2, 
1 municipio de Netzahualcoyotl. 

Fig.l. Distribuci6n de la poblaci6n escolar de est\ilios profesionales. 
Foonte: Progrél!M de Descentralizaci6n de F.stulios Profesionales de la 

U.N.A.M. Informe Final Sep.1974. 
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, de tareas de investigaci6n, de forma tal, que cada departarrento agru

pa un conjunte de disciplinas que corresponden t?.n la práctica a dis

tintos uepartarrentos. Cada carrera tiene una coordinación la cual 

establece las rretas educativas, planea los programas, supervisa y eva

l(ia su realizaci6n. 

La organizaci6n matricial puede representarse en lo esencial, cono 

una tabla o matrjz en la cual las oolunnas representan C3.rreras y los 

renglones departamentos. (ver figura 2) 

L'!. estructura matricial consta fundamentalirente de los siguientes 

6rganos y caii¡:one.ntes: 

Los de autoridad señalados por la I.egislaci6n Universitaria, 

un Director y un Consejo T~cnico. 

- un Programa de Estudios Profesionales que tiene cano propó

sito supervisar el desarrollo de las carreras que se ofre

cen a través de coordinaciones y canit~ de carrera. 

- un Programa de Estudios de Posgrado que tiene caro prop6sito 

el desarrollo conjunto de las especialidades, iracstrias y 
do...4:orados ~ ofrecen las escuelas a tra~ de una ooordi

naci6n general y de programas especificos. 

- Un Programa de Investigación que tiene caro prop6sito desa
rrollar investigaci6n, fundarrentalrnente interclisciplinaria 

y que cuenta con una coordinaci6n general, que asienta las 

reses para las nnlalidades de inwstigaci6n propias de cada 

escuela. 
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"Caro apoyo a los Programas de Estudios Profesionales de 

Posgrado y de Investigaci6n, se cuenta con divisiones y 

departarrentos académicos que agrupan al personal acad€mico 

de la escuela y organizan su trabajo • 

• Se cuenta con diversas Unidades de Apoyo Acarenúco que 

incluyE'.n en lo general, las Unidacles de Servicios Escola

res, las Bibliotecas, los Centros de rretodolog!a y apoyo 

educativos, Unidades de Extensión Universitaria y de 1\cti= 

vidades deportivas y recreativas y 

Con el prop6sito de apoyar las funciones sustantivas de la 

escuela, se cuenta oon diversas Unidades Adm.i.nistrativas que 

incluyen en lo general, presupuesto personal y mantenimiento". 

(17) 

las ENEP iniciaron sus lal::ores con los rnisros planes y programas de 

estudio vigentes en las distintas facultades y escuelas de Ciudad 

Universitaria en ese m:imento. la integraci6n de las rnEP busc6 que 

las carreras de un mi5!1P nOcleo fooran canplentarias y que se amplia

ran las carreras, por lo cual las escuelas iniciaron SIJS funci.ones 

ofreciendo las 26 carreras de mayor dem:mda en la UN..11.M. 

Qlererros hacer un par~tisis para reflexionar en el hec-.ho de que si 

bien el discurso de la descentralizaci.ón viene planteando una ll'Cder

nizaci6n de su estructura, contradicto.t'iarrente ss retaran estructuras 

y recursos a los cuales se está criticando, tal <:!S el caso de los pla

nes de estudioe, por ejenplo. 

En esta reflexi6n hay que reconocer qua la contradicci6n entre el 

discurso y la ejecuci6n del proyecto necesariillllente tuvieron que in

tervenir las diferentes tendencias, intereses poli tiros, posiciones 

sociales, etc., que conflwan para multi<letei:minar al misrro proyecto. 

(17) Copias del"Proqram;¡ de ~scentraliwcibn de Fsttrlios Profesio
nales", en Revista universitaria en Marcha, núrrero espec.tal, 
México, 1980, p.291. 
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Posterionrente volvererros a tocar esta idea una vez que tengairos los 

elenentos te6ricos metoó:>l6gic:x>s de análisis • 

.Actual.rrente algunas de las ElllEP, para curplir con uno de sus objetivos, 

el de introducir innovaciones educativas, se han abocado a la revisi6n 
y actualizaci6n de los planes de estudio y la creaci6n de nuevas carre

ras. 

En lo concerniente a la !.X'blaci6n estudiantil verros que al iniciarse 

el programa de descentralizaci6n en 1974, se atendieron 98,910 estu
diantes en Ciudad Universitaria, niientras que en la ENEP Cuautitlán 

se aterxlieron cerca de 3,600. Al año siquiente en el núcleo ooroeste, 
Jl.catlM, cuautitlán e Iztacala, la distribuci6n de la poblaci6n aten
dida en Ciudad Universitaria y las ENEP fue de 94,700 y 13,600 respec

tivammte. En 1976 cuando ya fUncionaban las escuelas del núcleo 

oriente, Arag6n y Zaragoza, asistieron a Ciudad Universitaria 98,100 
estudiantes y 23, 700 a las cinco ENEP. (18) 

Para el futuro, se est:i.rr6 que cuando se hubiese daclo la etapa de 

consolidaci6n y estabilizaci6n se atenderán en Ciudad Universitaria 

79,600 estudiantes y en las ~ 78,300. 

(18) Programa de 03scentralizaci6n de Estudios Profesionales, en 
Revista Universidad en Marcha, Nún. Especial, UNJIM. l-&iex>, 
l.990. 



CAPITULO 3 

3 WIRCO TIDRICO. Afil'FCKS TEORico-cxN:EP'IUUES OOE PERMITEN EL 
ANALISIS DE :U:S PRCCE.500 EDOCATIVCS. 

Con la finalidad de contextualizar el tena de la desoentralizaci6n 

universitaria, es necesario contar con referentes te6ricos (concep
tos y cateqor!as) qoo nos pennitan o:JtPrender y analizar la proble

mática¡ en tal sentido se vi6 la neresidad de entender te6ricarrente 

oonceptos tales cano: pol!tica educativa, modernizaci6n, calidad y 

eficiencia de la educacirn. Por este rrotivo abrim:Js un espacio para 

desarrollar un marco te6rico ubicado en la realidad de los pa!ses 

con prci:llenáticas similares en ~rica latina. 

3 .1 ASP~ El'.XNCMICCS, SOCIALES, CULTURALES E IDEOI!Xm:cs DE IA 
DEPENIJEN'.:IA Y SU REIK:ICN CCN IA EDtx:ACICN. 

Situaranos el análisis de Anérica latina en una situaci6n de 

dependencia, una f.oI111aCi6n específica e histórica del capita

liSllD en esta regioo. 

Para definir esta categoría de dependencia nos basartOS en Vania 

E.::m'birra, quien dice que se debe caracterizar caro una situa

ción en la cual un cierto qrupo de pa!ses tiene su econan!a con

dicionada por el desarrollo y expansi6n ne otra econan!a a la 

cual la prc:pia está sanetida. 

Una situaci6n condicionante determina los l!mites y posibilidades 

de acx:i6n y canportanient.o de los hanbres. 

se oonsidera a las sociedades deperrlientes caro parte integrante 

del sistena capitalista mundial, po:r:qoo se forman dentro del oon

texto de su expansi6n. 
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eaio se ha visto ccn te6ricos caro 'Iheotaú.o Dos Santos, los 

pa!ses capitalistas desarrollados y los pa!ses periféricos 

CXJIPOnen \llla misma unidad hist6rica que hizo posible el desa

rrollo de unes e inexorable el atraso de otros. 

Tarrbién vanos que el desarrollo del capitaliSIOO no prcrlujo, 

CXll'O lo destaca ~ustin CUeva, la harogenizaci6n total de las 

distintas fonnaciones sociales latinoarréricanas, sino por el 

contrario acentu6 las diferencias. (19) 

Precisarrente de la manera carb el capitalisro interact:u6 con 

las distintas ecoo.an!as latinomtéricanas hay diversas tipolo

gías elaboradas por te6ria:>s = Celso Furtado, Cardoso y 

Faletto, Sunkel y Paz , la misma Vania Barrbirra, entre otros. 

Tarrbién estas sociedades son resultado de \ID proreso de rede

f inici6n estructural porque ••• "la dependencia condiciona una 

cierta estructura interna'. y 6sta la redefine en f\lllci6n de las 
'¡ 

posibilidades estructural~s de las distintas econanfas nacio-

nales. "(20) A esto did:lo por Vania Barrbirra, queraros agregar 

la idea de la dependencia condiciooada desde el exterior, con

lleva especificidades propias que son hist6rico sociales de la 

regi6n o país latinoanéricano. Esto quiere decir, que las 

condicionantes no se dan en un sentido \lllid.irnensional, sino que 

las mliltiples detenninaciones de la realidad tanto internas CC11D 

externas, interactúan en \ID proceso dialéctico del cual se de

rivan las caractedsticas propias de cada realidad en particular. 

La dependencia condiciona la estructura econlinica que engendra 

los parruretros de las posibilidades estructurales y tallbién de 

la estructura ideol6gica. 

(19}CUM, Agustín, El desarrollo del capitalisrro en Arrérica Latina, 
F.dit.Siglo XXI, ~' 1902, p.lOl. 

(20)BAMBIRRA, Vania, El capitalisnn piente en l\nÉ'ica Latina, 
Eill.t. Siqlo XXI, MGico, 1902, p •• 
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a) J\SPEcrO EX:CNCMICO 

Por cuestiones de ~lisis nos abo::amos a explicar prirreraI0011te 

el aspecto econt'mico. A partir de la posguerra, en Arrérica latina, 

la situación condiqionante es el proceso de in~ación del capi

talisiro perif~ico con el capitalismo hegerr6nico (especiallrente el 

de Estados Unidos). 

Este proceso de integración monop6lioa se extiende E'.n Arrérica ra
tina partiendo de dos tip::>s de estructuras: 

l. Estructuras diversificadas, en las cuales predanina el sector 

primario exportador, existiendo un proceso de industrializa

ción en e.xpansi6n. Entre estos paises se encuentra ~co. 

2. Estructuras prilrario-e.xportadoras, cuyo sector secundario es

taba c:arpoosto aun casi exclusivamente por industrias artesa

nales. En estos casos, el proceso de industrialización ser! 

un producto de la integraci6n monopólica mundial. 

venos que los paises qoo han loqrado establecer prirrero su base 

industrial han podido dooinar a los que no tienen dicha base indus

trial. " .•. p::>rque la industria es la base econ&dca de un sistara 

social nuivo, el capitalisrro, que por su empuje y dinamisrro tenia 

las condiciones de inponerse, subyu:far y liquidar a los d~; 11 (21) 

.An'pliando este panorama revisamos a H~ctor Silva Midlelena, quien 

establece, basado en otros te6ricos, los elesrentos f~.ntales 

de una nueva teor.!a del subrlesarrollo y del car6cter de dependencia. 

(21) Ibidem, p.29. 



32. 

I) El desarrollo, por una parte y el subdesarrollo por otra parte, 

se hallan en interdeperrlencia mutua y dial~ca. El desarrollo 

capitalista produce el desarrollo en un polo y el slixlesarrollo 

en el otro. 

II) De aquí se desprende que el subdesarrollo no es un sinple atra

so, sino algo más que una etapa de desenvolvimiento de las so

ciedades hunanas • 

III) Subdesarrollo significa un tipo de sociedad dependiente y explo

tada que :iontribuye al desarrollo de los países céntricos y que 

acumula en su interior los 'efectos' de su posici6n. 

IV) Ia dependencia es un rasgo específico e inel\Xlible del subdesa

rrollo; esta dependencia tiene carácter estructural, es decir, 

que fOnT\a parte constitutiva del conjunto de las relaciooes de 

producción que integran la base de la i:onnaci6n socioeo:m6nica 

llamada subdesarrollo. 

V) En el subdesarrollo las 'variables ' dependencia, carácter de 

clase y superestructura fonnan un todo estructurado; la depen

dencia y el carácter de las clases coostituyen la base fundanen

tal de la sociedad subdesarrollada. 

De estos cinoo puntos pcxlr!airos destacar que la dependencia neocolo

nial presenta las siguientes relaciones estructurales entre centro y 
periferia: la base econ{mica genera la explotaci6n; el sistema po

l!tioo garantiza el alienéllliento; el aparato militar asegura la pro

tecci6n y por 1lltimo, la ofensiva ic1eol6gica persigoo la enajenaci6n 

ideol6gica cultural. As! pi.es, explotaci6n, alienarniento, protecci6n 

y enajenaci6n de la periferia oonstituyen el subdesarrollo actual. (22) 

(22) SILVA Michelena, H&:l:or y Ru:lolf santag, Heinz, 
Universidad dependencia;¡Í revoli.x:i6n, Edit.Siolo XXI 
ColeCci6n íñ!ñ:Ura 33 1 ~ oo, 1978, pags. 116,il7. 
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b) ASPWJ:O IOEX>IDGIOJ 

En cuanto a lo ideol6giex> cultural veros que tiene raíces estruc

turales prof.undas. Para el sistena de daiú.naci6n es vi tal contro

lar la conducta de l.:i. periferia; este control está garantizado 

objetivarrente por el aparato militar del .imperio, pero la inter

venci6n militar para sofocar una insurgencia es tm acto brutal 
·que puede aqrietar el sistana político irnpE>.rialista; asto se pro

pone evitar o reducir a su núnima expresi.6n. Tc>dos estos prop6si-

tos tienen la finalidad de salvaguardar los intereses de la clase 

dominante. 

Para evitar que la periferia adquiera su independencia, ¡;x.-derros ob

servar cerno los países hegsronicos necesitan persuadir de manera 

sutil a les patses perift:?ricos. Para llevar a cabo sus fines, los 

pafses hectem5nicos persuaden la ideología (las conciencias) de la 

periferia, de tal mmera que se logre de forma encubierta 'dirigir 

el desarrollo internacional'. Requieren para lograr estcs objeti,10s 

de introyectar pautas y rroldeu de conducta que son específicos de 

los países centrales o hegar6nicos, de tal m'.'lnera que los países 

periféricos cierren las posibilidades de desarrollo il1dependiente. 

la vía iros eficaz para crear la alienación cultural que asegure el 

control , es la cammicaci6n rle masas. 

IDs rredios de canunicaci6n y enajenaci6n cultural son: la prensa, 

la radio, la televisi6n y caro destacan los autores de Universidad, 

dependencia y revolución, el aula de clase en todos sus niveles. 

A prop6sito de este prcx.."'esc de dooinaci6n, el te6rico Adorno, nos 

dice: "Por sobretodo esta rígida institucionalizaci6n transforma 

la ll"Oderna cultura de masas, en un IT'edio fo!11lidable de control -

psiool6gico. El carác..ter reiterativo de ser sierrpre lo Jl'iSll"IJ y la 

ubicuidad de la m:x1erna cultura de masas, tienden a favorecer las 

reacciones autanatizadas y a debilitar las fuerzas de resistencia 

irdividual. "(23) 

(23)~. 
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Hay configuradas dos foililaS de depen:iencia cultural: la alle

naci6n provocada por el conS\.llO de la producci6n sofisticada de 

los países desarrollados por parte de las anplias rnasas de la 

poblaci6n de los pa!ses sub.:lesarrollados y la otra fo:cma conlle

va la depend~ia tecool6gica hacia los pa!ses ~ialistas. 

Dependencia que lleva el irrp:lrtar waquinaria y conocimientos, 

para operar el equipo y para asegurar su mantenimiento. 

Hasta aqui se ha citado la ideología des:le la concepcifn de la 

dependencia, pero sin desechar los planteamientos de la Depen

dencia, cuya explicaci6n de peso para los problams de estos 

países lo ubica en el nivel imperialista del M:ldo'de producci6n, 

pero es indispensable arrpliur el análisis con conceptos que acla

ren el nivel de caivlejidad de la formaci6n social de estos pa!

ses, as! pasaros a ver lo que en referencia a lo ideol6gico se 

anpli'a en la explicaci6n al recuperar el proceso dialéctico de 

contradicciones en las pdcticas sociales, para lo cual conviene 

revisar los planteamientos Gramscianos, en cuanto a Bloque Hist.6-

rico e Ideolog!a. 

Dentro de la superestructura del bloque hist6rico Gramsci dis

tingue dos partes o esferas esenciales: 1) Ia Sociedad Pol!tica, 

que agrupa al aparato del Estado y 2) la Sociedad Civil, en doode 

se encuentra la rna~r parte de la superestructura. 

Ehpezararos por explicar de manera saoora en qué consiste la So

ciedad Civil, podaros decir que ésta tana la direcci6n intelectual 

y rroral de un sistana social y as! Gramsci la interpreta coro el 

oarplejo de la superestructura ideológica y es~ fonnada por el 

conjunto de organiS11Ps (privados) que corresponden a la funci6n 

de Hegaron!a que el grupo élaninante ejerce en toda la sociedad. 

Esta hegaron!a abarca la cultura y la pol!tica y funciona caro con

tenido étir.o del Estado. As! pues la Sociedad Civil es la encar

gada dP. dirigir tódo el Bloque hist6rico. 
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La Sociedad Civil abarca tres aspectos, los cuales est:An inter

relaciooados , estos son: 

- caro ideología.dirigente, puesto que abarca tr.xlas las ramas 

de la ideolog!a. 

- caro coocepci6n del mundo, la cual trata de penetrar en todas 

las capas sociales. 

- caro direcci6n ideol6gica de la sociedad, ésta tratada de 

extenderse pqr diversos instrunentos técnicos, corro SCl'\ los 

medios de ccmunicaci6n, la escuela y otros. 

As! podares apreciar que las ideolog!as orgooicas se encuentran 

ligadas a una clase fundallental y aunque las diversas ramas de la 

ideología en apariencia sean independientes, éstas en realidad 

confo:i:man un todo. 

El papel desanpeñado por los intelectuales es de gran in'¡;ortancia, 

ya que son ellos los creadores de la ideología y éstos son defini

dos caro la piedra angular de la hegerronía. 

Vaios de esta manera que el canpo de la Sociedad Civil es el de la 

Ideología y que Gramsci la define cnro "una concepci6n del lllll'ldo 

que se manifiesta :in{lHcit:alle'lte en el arte, en el derecho, en la 

actividad econOOúca, en todas las manifestacicnes de la vida inte

lectual y colectiva." (24) 

"La ideología, concepción del IllJl'ldo de la clase dirigente, debe 

difundirse en toda la sociedad." (25) 

(24)PORI'ELLI, Hugues, Gramsci ~el bloque hist6rioo, 
D:lit. Siglo XXI, ~' 1 BJ, p. 7, 

(25) Ibidan, pags. 19 ,20, 
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Sin embargo, GrélllSCi ve distintos niveles en la sociedad ocn res

pecto a la ideolog.fa y ésta va a depender de la clase social, por 

ejerrplo: los dirigentes asimilan una ideolog!a ro& elaborada, di

g<m:>s filosofía y en cuanto al pueblo en s!, ser!a asimilada CXJn 

un folklore, un "sentida CCll1ln". 

Por cuanto Gramsci ve can::> piedra angular de la ideolog!a a la 

filosof!a y ésta a través de sus creadores los intelectuales, que 

tienen caro finalidad oonservar y mantener a la sociedad unifi

cada o caro dir.fa Gransci, la unidad ideol6gica de tcx1o el bloque 

hist6rico. 

J\dEm1s de crear los intelectuales orgánicos, tcx1o un sistema ela

borado de una ooncepci6n del mundo, digaros una filosof!a, deberá 

a su vez oonectarse ccn las clases populares, hacerse una filoso

f.fa oxgánica, con el fin de dirigir ideol6gicaxrente a estas 

clases. 

Gramsci nos dice que la verdadera uni6n entre filosof!a y sentido 

o:mln la establece la pol!tica, porque da coherencia en las dis

tintas fonMs de pensamiento, por ejerrplo la religi6n. 

Eh cuanto a la Sociedad PoUtica podr!anos decir que ésta parte 

de la superestructura, a tra\'11s del F.stado y el gobiemo jurldico, 

tiene caro finalidad, 11& bien la funci6n de ckminar hacienda que 

este ó::rtúnio pase caro algo natural y con esto mantener el control¡ 

es :illportante destacar que si bien la Sociedad Pol.ttica tiene el 

CXJntrol de los grupos sociales y mantiene su dcminaci6n, no tiene 

una identificaci6n oon el Estado. 

El ccntrol, si es necesario se ejerce Irediante la coerci6n y de 

ello se encarga el Estado, esta función es administrada por un 

personal intelectual (burocracia). 
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De lo anterior po:lenos visltJTibrar, ~os en .Gramsci, caro 

existe una estrer..ha relaci6n dialéctica entre la Sociedad Civil 

y la Sociedad Política, en el seno de la superestructura, 

ejaiplo: La opini6n pública. 

liaros visto que el Estado trata de mantener el control recu

rriendo a c:ualquier na'lio, a:::uo es el coercitivo, pero también 

lo hace de manera sutil, basándose en la educaci6n. El F.stado 

trata de elevar el nivel técnioo-cultural de la poblaci6n, res

pondiendo así a las exigencias del desarrollo de las fuerzas 

productivas. Asimism::>, tratará de mantener la superestructura 

del Bloque hist6rico, tanto intelectual, nora! y p:>l.1'.tico, a 

su vez tratará de articular el equilibrio de los dos elerrentos 

de la superestructura. De esto se encarga un grupo social que 

es el de los intelectuales org&iicos, el cual tratará de ase

gurar la harogeneidad del Blcque hist6rioo. su funci6n princi

pal es el ejercido ele la hegerron!a y el dcrninio. La Sociedad 

Civil y la Sociedad PoUtica son los aspectos de la hegerocri!a 

daninante. 

Para que se folllle un Bloque hist6rico es necesario que la es

tructura y la superestructura de este bloque estén orgánica

IOOl'lte ligadas, para ello es indispensable que existan las con

diciones necesarias o que estén en vías de aparicioo y desa

rrollo. 

!Ds intelectuales son funcionarios de la superestrudurai son 

a su vez, células vivas de la Sociedad Civil y de la Sociedad 

Política, ellos son los que elaboran la ideología de la clase 

cbninante, dándole así conciencia de su rol y transfoi:mánoolo 

en una cx:inoepci6n del mundo que .impregna todo el cue:cpo soci:l. 



Mn:inistran la estructura ideol6gica de la clase daninante en 

el seno de las organizaciones de la Sociedad Civil (Iglesia, 

Sistema escolar, Sindicatos, etc.), asimism::>, son encargados 

de la gesti6n del aparato de Estado y de las fuerzas atrnadas 

(poUticos, funcionarios, Cllildros ae las fuerzas aunadas, 

etc.). 

La industria ha introducido un tipo nuevo de intelectual y 

~ste es el organizador ~ioo, el especialista de la ciencia 

aplicada. 
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lldemás de Gramsci, otros autores han trabajado el referente de 

los intelectuales y ooinciden en que la universidad constituye 

en uno de los centros de practica de los intelectuales. Asimis

no, un centro de poder (poder ideol6gioo) dentro del cual oo 
reproduce la lucha ideol6gica que caracteriza a la forrnaci6n 

social a la que pertenece. 

a:iro destaca llgust!n Cueva .•. "las tendencias ideol6gicas que se 

manifiestan entre los intelectuales esttín por supuesto detenni

nadas por núltiples factores: estatuto general del intelectual 

en la sociedad, desarrollo concreto de la lucha de clases, ori

gen social predcminante, efectos secundarios del nivel econ6-

mico, etc." (26) 

'l'Odos los conflictos surgidos del capitalism::> dependiente tendrtin 

una expresioo concreta en la universidad, los procesos y oarpor

tamientos en el interior de la universidad ser&l reflejo del con

texto de una situaci6n de dependencia, aunada a las contradiccio

nes intemas. 

(26)Copias de CUEVA, Agustín, La conoepcioo rrancista de las 
clases social.es, CEIA FO?S, UNAM (Serie de· estudios) , 
~co, p.31. 
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e) ASPOC'l'O EDUCATIVO 

Eh lo que a:>ncieme a la educaci6n·en una formaci6n dependiente, 

nos auxiliaioos en las investigaciones de Olac Puentes l>blinar 

al retoriar la idea de que: "El sisterra escolar multiplica y 

profundiza sus funcibnes caro instrtm"ento para reproducir y con

solidar la estructura social y las relaciones de poder entre 

las clases, pero al ITÚSl!O tierrpo se convierte en un espacio de 

lucha y de rranifestaciaies de contradicciones, en cuanto recoge 

y refleja las tensiooes y conflictos scx:iales."(2i) Esto se 

debe a que la dependencia no se CUITple de m:mera rrecruiica y de 

forna absoluta; las cualidades hist6rico-sociales prcpias de 

estos países explica la reacci6n y la aparici6n de esos espa

cios de lucha. 

El sistema escolar se ha extendido enorI\EIT'el1te y na logrado 

ser en 11'.bd.co la actividad específica que cubre a m:i.yor pobla

ciál, de ah! que su peso en la sociedad es cada vez mayor. Ha 

habido un crecinúento en la matrícula y truroiM en el gasto edu

cativo nacional, rnarcadarrente desde 1920 y sobretodo a partir 

de los sesentas. 

Sin embargo, esto no ha ccnllevadc a la derrocratizac:if.n educa

tiva, la expansi6n ha caiservado la distribucioo desigual y a 

su vez las qx>rtunidades educativas, de manera que solo ciertos 

grupos sociales tienen acceso a ella. 

El alcance de la escuela rrexicana se extiende a todos los ITÚem

bros de la sociedad y afecta sus condiciones de er..istencia: su 

pertenencia de clase, la labor productiva, la autoestirra, la 

valoraci6n de la sociedad, las relaciones ccn el poder, etc. 

(27)Cq>ias Flillll'ES r.t>linar, Olac, lliucacil'.o y sociedad en 
~ico, CISE. t~co, Enero 1979. 



El gracb de escolaridad constituye en nuestro sistem:i, uno 

de los nedios esenciales para ubicar a los individuos en el 

esquema de la divisim social del trabajo. Es un instru

rrento de la divisifu social del trabajo en cuanto valoriza 

y desvaloriza la fuerza del trabajo, hace una separaci6n je

rátq\lica entre cperaciones intelectuales y manuales y entre 

las actividades de planeacifu y direcci6n, por un lado y las 

de ejecucifu, por el otro. 

Eh este engranaje la universi~ forma parte integrante, 

corco lo destaca Tarás Vascaii, puesto que recae en la super

estructura y a su vez posibilita la rep.roducci6n del rrodo de 

producci6n, al contribuir a la diferenciaci6n técnica del 

trabajo. Qmple ciertas funciones caro la socializadora, este 

proceso de socializaci6n en una sociedad de clases constituye 

un proceso de intemacionalizaci6n de la ideología daninante, 

a través del sistem:i educativo y la cultura, pero además por 

las contradiccicnes miSITl:ls de la fonnacifu social, se abren 

espacios de contradicci6n que permiten proyectos contrarios 

al discurso daninante. 

La universidad inscrita en el sistema educativo, debe atender 
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a una dananda objetiva, deberá prever diversos servicios par

ticulares: preparar 'profesionales' en cantidad, nivel y ca

lidad adecuadas a la derranda. "Este tipo de cooexioo especí

fica entre la institucioo y su ccntexto econoouco-social cons

tituye otras fuentes de ajustes y desajustes, tensiones y con

flictos." (28) La universida<.l puede verse saretida a intensas 

presiones hacia su arrpliaci6n o carrt>io. Estas presiones pueden 

tener un origen interno o externo, profesores, estudiantes, 

grupos marginacbs, errpresarios, etc. Estas demandas subjetivas 

atentan contra la i:radici6n institucional y son origen de diver

sos conflictos. 

(28)VJ\SCOU, Taras e !Ecca, In~s, La Wucacifu burguesa, 
H::lit. Nueva Im8.gen, ~ico, p.25. 
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Dentro de este plano ideol6gico e intelectual es preciso retomar 

el antilisis de Gramsci, destacando su contri.buci6n al aspecto 

educativo c;:aro parte integrante de la superestructura. 

La educacioo para su ejecuci6n en pr§ctica o proyectos particu

lares se orienta por las estrategias establecidas por las tenden

cias de pol!tica educativa en un rrarento dado. 

Javier !>tmdoza precisa este coocepto caro los lineanúentos que 

marca el F.stado, para detenninar las acciooes de educaci6n. 

Este tema que estarros estudiando, la política educativa de los 

sesenta, marca oon claridad el recurso de la planeaci6n ccm::> 

instrurreito idóneo para elevar la calidad educativa, cla..""O est~ 

que con un marcado élfasis en el aspecto t~cnico instrunental 

de la planeacioo, cono verenos más adelante. 



3 .2 LA ~IZACIOO EN LA EOOCl\CIOO SUPERIOR 

Eh los apartados anteoedentes se trabaj6 el oonoepto ideol6gioo 

en su relaci6n ccn lo educativo y debido a que nuestro tena de 

descentralizaci6n de la UNAM surge o::xro parte de un proyecto de 

m:xle:cnizaci6n educativa, ccnviene ahora situar el oontenicb ideo-: 

16gioo de esa política liOdernizante. 

Para los fines que persigue nuestro anfilisis es inportante que 
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nos enfoquerros al ooncepto de ~mizacién. Desglos&ldose ~te, 
venos la inportancia de algunos conceptos que sen ~icos para su 

entendimiento cooo son: raciooalidad, eficiencia, especializaci.00, 

planificacifu, profesionalizacifu, control y racicnalidad técnica, 

selecci6n, etc. Esto tiene la finalidad de develar la pol!tica 

tendiente de la descentralizacifu en la lNl\M. 

Para ello nos acercam::>S al nivel general del anfilisis a los estu

dios realizados por la escuela de Frankfurt, los cuales fundanBl

tan la Teoría Cr!tii::a de la Sociedad y oonstituye una de las co

rrientes más significativas e influyentes en el !inbito de la cul

tura oontempor!IDea. Esta escuela ha reoogicb los valores más re

presentativos del pensamiento alem1in y su cafl1?0.de estudio abarca 
varios temas, ciencia, arte, rrúsica, psioolog!a, filosof!a, poU

tica, historia, etc. 

La teona crítica de la Sociedad argumenta la transfo:cra,ciOn de 

la misma y por lo tanto del harbre y a éste lo ve caTO sujeto 

creador de la historia. 
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IDs principios de esta teor!a han sido expuestos principalrrente 

por lk>Ii<hei.trer, Momo, Marcuse y Habenres, estos basan pu cx:incep

ci6n en una sociedad emancipada que nazca de la conciencia critica. 

Asimisrro, se oponen a la racionalizaci6n y retaran los planteamien

tos ·de C':ieorges Illckás, a quien más adelante mencionarem:is. El con

cepto de ideología que utilizan, se caiprende COITO la práctica 

transfomdora de los pensamientos críticos. Estos cr1tioos recono

cen y a la vez cuestionan la aportaci6n de la teoda Social de Max 

W:!ber, considerado CCllO uno de los principales te6ricos en la ideo

logfa burguesa. 

El soci6logo alemán Max ~r, fue el pri.trero en introducir el con
cepto de racionalidad. Esto es fundarrental porque en este concepto 

de raciC11alidad se ha basado la dinwuca de la sociedad occidental, 

la cual utiliza una organizaci6n pol!tica 0:1:9anizada bajo los prin

cipios de la nodemizaci6n. 

El estudio que ~r haoe en La 13tica protestante y el espfritu del 

91eitalisrro destaca el desarrollo de la tarea profesional, deriv~

dola del estudio del pensamiento y práctica del protestantisno en 

arropa; esta forrra de pensamiento toma CCllO neresidad verificar la 

fe en la vida profesiooal; por ejerrplo: ante cualquier cü.stracci6n 

caro la tentaci6n sexual se recarendaba ••• "trabaja tenai::nente en tu 

profesi6n. "(29) 

Eh el protestantisrro verros que Dios no obliga a detenninada profesi6n, 

rrás bien a racionalizar el trabajo dentro de la profesi6n, se maneja 

aqu1 una idea de sist:enatizaci6n asretica de la profesi6n y no una 

profesioo al azar. (30) Asirnisrro, está pexrnitido .cbtener riqueza, 

pero de una manera racionalizada, sin exagerar en lujos. 

(29)WEBER, 1".a."<, La ética protestante y el espíritu del capitaliSilO, 
F.dit. Premia, la red Jon!S, í".&ico, p.99. 

(30) Ibídem. 



Se ve en el desarrollo del libro la relaci6n de la ética raciaial 

del protestantiSl!D ascética con la litica econ(mica IOOdelJ'la. Se 

aprecian a su vez, las aportaciones de la religi6n en la funda

rrentacioo de la sociedad rurguesa; sin embargo, COllD destaca 

weber ésta ya no sigue vigente; "O:::rro quiera que sea el capi

talisno triunfante, sienc:b que se apoya en bases rrec:inicas, ya 

no requiere más de la ayuda religiosa." 

As! Max W:!ber vislumbra que la racionalidad está más desarrollada 

en el sisterra capitalista en donde el estado rrodemo busca los 

medios necesarios para lograr sus 'fines, as! el Estad:> mantiene 

la obediencia y la daninacioo. Para ello utiliza un cuadro ad

ministrativo y especializado (burocrático) cuya organizacioo se 

apoya en instituciooes en las cuales existen reglas, 6rdenes, 

actividades rret6dicas, las mismas que deben cunplirse al pie de 

la letra. Asimisrro, es irrportante que se nanbren personas capa

citadas para vigilar el cunplimiento y las disposicicnes oficia

les, existiendo as! una jercu:qul'.a de mando y subordinaci6n, estas 

misrras refuerzan las diferencias econ~cas, pues entre nayor es 

el grado de 'especializaci6n' rrayor jeratqUizaci6n ocupará y por 

tanto mayor rem..meraci6n. 

weber señala que la burocracia rrodetna se extiende en todas las 

esferas de la sociedad, principalttente en las sociedades m§s de

sarrolladas. 

Igual.trente destaca que la escuela dentro del Estado rrodemo con

tribuye caro instituci6n a ejercer oontrol estatal sobre la edu
caci6n, rrediante la transmisi6n de cooocimientos, habilidades y 

valores culturales, manteniendo el Estado el m:nopolio legttim:> 

de estas instituciones. 
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La escuela para poder desenp:!ñar su funci6n social, asl.IJTe una 

estructura serrejant~ a la de las instituciooes burocráticas. 

Eh este sentido, la educaci~ se apega al daninio de la acci6n 

racional. F.n consecuencia el proceso de enseñanza-aprendi

zaje se sulxlrd.ina al aspecto tecnol6gico, con el fin de hacer 

'más funcimal' el desarrollo educativo. con esta finalidad 

se elaroran progranas oon actividades fijas, señalando el tienpo 

y la iretodología, de manera tal, que se alcance el objetivo per

seguido. Tcxlo esto bajo el rrenor costo y con el rrayor rendi

miento, más adelante al tratar el conrepto actual de calidad 

en la educaci6n, vereros roro errergen estas características 

de racionalidad y control hacia fines predeterminados que Max 

W:!ber habta destacado y conreptualizado. 

El sistema escolar para mantP.nerse dentro del EStad:> rrodemo, 

neresita y utiliza los siguientes ele11entos: 

a) Disciplina racional. 

b) Cbntrol. 

c) !Srocracia. 

La E.scuela de Frankfurt reconcx.-e la .inportancia del trabajo de 

Max W:!ber, enpero critica su adhesi6n al si.stena capitalista, 

su ahistoricidad y su acriticidad en el coocepto de racionali

zaci!Xi. 

Habexmas continuador de la critica a Max ~r, sobre la raciona

lidad, destaca que ~sta es una fODllñ df.:! dominaci6n política e 

ideol6gica. "La acci6n racional es estructuralrrente un ejercicio 

de controles. "(31) 

(3l)HABERMl\S, Jurqen. "Raz6n y Estado", en Pi!vista Divisi6n de 
Ciencias SCciales y Humanidades. Ul\M, AZcapctzalco. vol.2, No. j, 
~ico, 1981. p.40: 
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Asimisrro, dice Habemas, que la sociedad capitalista junto con 

la raciooalidad ". , . introduce la necesidad de Planeac16n para 

establecer, depurar y extender los sistemas de acc16n racicnal 

caro una fonra incuesticnable de orientaci6n hacia el progreso 

científico y técnico."(32) 

Cl:ln la racionalización, la daninaci6n poUtica carrbia, ya no 

se representa qiresora, ahora se basa en el progreso cient1-

fico tbico; se legitima por la racic:nalizaci6n mistificada, 

de nanera sutil. 

o:xro hab!arros expresado, la Escuela de Frankfurt se apoyó en las 

criticas de Georges !JJldics, por lo que es de vital int?Ortancia 

revisar algunas de sus ideas fundanentales. Eh su libro - -

Historia y conciencia de clase hace una exhaustiva critica 

del fen6neno de la cosificaci6n de los individuos y de la ra

cionalizaci61, en este punto nos destaca la creciente raciona

lización que se da en el proreso del trabajo, en el que se puede 

apreciar la parclalizaci6n dél misrro y esto :raipe la continuidad 

y la to:talizaci6n que debe µmer el trabajador frente a la pro

duccioo, cawirtiendo su trabajo en una funci6n nec§nica. 

Asimisno destaca la llanada 1Taylorizaci6n' que es una necaniza

ci6n racional que tiende a elevar la racionalizaci6n de la espe

cializaci&i en el trabajo y reducir el trabajador a un concepto 

calcul!stico. (33) 

Lo principal que destaca Lukcás es la racicnalizaci(n basada en 

el c~culo, el cual illplica la ~rdida de la unidad de la produc

ci61 en el trabajo. la raciooalidad inplica la descx:::tJOsici6n del 

todo, de nanera tal que se puedan calcular todos los elenentos de 

(33)LUKACS, G:lorcJ3s, Historia y conciencia de clase, 
F.clit. Grijalvo, Mfudco, 1969, p. 95. 
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la producci6n. OX1 estas caractedsticas del trabajo, racionaliza

ci6n y necanizaci6n crecientes, venos con I.ukcás que la actividad 

del trabajador va dejando de ser actividad, para convertirse en 

actitud contenplativa que lo aleja del producto de su trabajo, 

favoreciendo una actitud de su vida y de él mi.srro, coro algo 

material. 

Cllando se da la separaci6n entre los productores y sus rredios de 

producci6n y se da a su vez la fragrrentaci6n de toda la producci6n; 

se establecen, por o::msecuencia, relacion•:'.!s raciooalrrente o::>si

ficadas que pierden verdadera esencia humana. 

Max W:ilier nenciona: "La IIOdema enpresa capitalista se basa in

temanente ante todo en el cálculo. Necesita para su existencia 

una justicia y una administraci6n, cuyo financiamiento pueda en 

principio calcularse raciooalrrente según notn\3.S generales fijas, 

igual que se calcula el rendimiento previsible de tma máquina." (34) 

En esto básicarrente consiste el nodo de producci6n capitalista 

en la técnica racional. Podemos apreciar la irrportancia que este 

c:c:noepto tom:i en nuestro estudio, debid'.l a la previsibilidad y el 

cfilculo racionalístico de los hechos. 

Para los fines de nuestro estudio, es inportante construir la ex

plicaciln conceptual, retornanoo el trabajo te6rioo en tomo a la 

racionalidad, en o::>nsecuencia el apartado siguiente versa en el 

significado que tiene la racionalidad técnica en una coyuntura de 

la realidad de paises latinoarréricanos y particulanrente en ~co. 

(34)~ p.104, 



3 .3 LA l-DDERUZllCIOO EN J\MERICA LATINA 

Los antecedentes de la rrodemizaci6n los poderros encx:intrar a 

partir del siglo XIX, qoo es cuando se enpieza a cuestionar 

la diferencia existente entre los países avanzados y los países 

atrasédos, ante esto, ciertos harbres de ciencia toman esta 

diferencia de la siguiente manera, diciendo que la evoluci6n 

natural social debe dirigirse hacia un desarrollo superior y 
que si éste no se ha lograd:> es debido a que el harbre no ha 

deseado perfeccionarse, pues en el norrento que llegue a dicho 

perfeccionamiento favorable para los diversos países, se lle

gará al desarrollo. Así los nortearréricanos, siguiendo esta 

teoría, afirnan que su ~xito se na logrado por su capacidad 

innata de evoluci6n y siguiendo oon este planteamiento conclu

yen que los países subdesarrollados tienen esta categoda 

debioo a la carencia de condiciones norales, culturales y ra

ciales; por lo que estos países no pueden llegar por sí mis

rros a ser sociedades desarrolladas. (35) 

La explicaci6n sustentada por esta teor.1'.a es la siguiente: 

para ellos se da el desarrollo de manera asincr6nica natural, 

es por ello que el desarrollo tiene un estado inicial; tanto 

las sociedades = sus patrones culturales, ooncepciones, va

lores, educaci6n están debidarrente ajustados, existiendo así 

un es taro de equilibrio social, en donde el progreso es una 

continuaci6n de etapas determinadas y naturales. P.s! la teoda 

de w. lbstow dice que lllrérica Latina se encuentra en un estado 

inicial, es decir, en una sociedad tradicional o preindustrial 

con herencia hispánica, carece de capital y educaci6n y por lo 

tanto, al no tener eleirentos fueron incapaces de crear un rrode

lo propio, viéndose obligaoos a oopiar 11Ddelos eficaces, los 

cuales no supieron utilizar, sufriendo así debilidades estruc

turales. 
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(35)PUia3RJS 1 ~iana, Im&g:ialisrro, y educaci6n en AllÉrica Latina 
.Edit. Nueva Imágen, t-!eXJ.co, pags. ll7 ,ll8. 
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Ante esta situac.i.6n en la ~ada de los añ::>s cincuenta se busc6 

una soluci~ a nivel intemacional para "ayudar" a los países 

subde.<:iarrollados y conducirlos a su superación, esto se planteó 

cuidadosam:mte y se cre6 el Proyecto de la Alianza para el Pro

greso (AU'IO) , el cual trataba que rrediante inversiones extran

jeras se llegara al progreso de Arrérica Latina. Es inportante 

destacar c6rro este proyecto se vincula a la educaci6n y CXlll ello 

al dani.nio sutilnente intencionado. 

Este Proyecto utiliza canú.nos CXIrO: 

l. IDgrar carrbios en la estructura de la delanda para que 

el consumidor se adaptara al nuevo tipo de or-erta, tanto 

en lo ec:on6mico caro en lo ideológico. 

2. Controlar el crecimiento darográfico. 

3. Prq:iorcicnar educacim y capacitación tllalica. 

Siguiencb a 1\driana Puiggr6s podeiros decir que lo que se busca 

al planear y trabajar en este proyecto, es el de transculturizar 

a los países subdesarrollacbs inpali~doles un tipo de ideología 

que favorezca su daninio. 

Por lo que pode.nos CXlllcluir que la confo:r:rnaci6n de la ncdemizaci6n 

surge CQlP una nueva alternativa para preservar el sisterra capita

lista y oon ello el cbninio de las masas. 



Veros asimismo, que esta ooncepci6n nrdernizante se apoya en la 

interpretaci6n teÓrico f1.D1cionalista de la realidad social, la 

cual predanina entre los investigadores de las ciencias sociales 

en la década de los sesenta. Vktor G6rez, quien realiza traba

jos de investigaci6n educativa, sostiene cdticarrente CI\E la edu

caci6n escolar está directarrente relacionada con la mayor produc

tividad y eficiencia de la fuerza laboral, los requisitos educa

tivos para anpleo, deben corresponder a los requerimientos reales 

de la cali.ficaci6n para las diversas ocupaciones. Su análisis 

devela c:6ro los planteamientos oonceptuales del f1.D1cionalisrro, se 

retanan en las políticas educativas CXllO en el caso de la educa

ci6n técnica. 

so. 

El papel de la tecnología es muy importante , pues produce cambios 

en la estructura ocupacional y estos generan requisitos educativos. 

El marcado de trabajo funciona de igual imnera para todos, remune

rando de acoordo a la oferta y la demanda de trabajo y a la pro

ductividad marginal de cada uno, la cual a su vez, depende de su 

perfil educativo, as! de acuerdo a esta teor!a, el desarrollo eoo

n(mi.oo depende del grado de desarrollo del sistena educativo, en 

donde el supuesto de este enfoque es el de proveer cuadros necesa

rios para la producci6n. 

Ia divisi6n de las funciones productivas entre harbre y ná:Iuinas 
están determinadas por el avance del conocimiento científico y tec

nol6;¡ico, dando as! una divisi6n del trabajo fundanentalroente téc

nica, la cual evoluciona de acuerdo al progreso de la tecnolog!a. 
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!egresando a la conoepci6n nodemizante C0!1P ya se ha rencionado, 

ésta refuerza de mmera satisfactoria a la concepci6n de.sarrollis

ta. Siguiendo al autor Javier M>..ndoza esta teoría se ena.ientra 

vina.ilada a un proyecto ideol6gico-educati vo y a la concepci6n so

ciol6gica dominante, que COTO ya hab:!'.anos visto con \lania Barrbirra, 

es una situación de dependencia en la cual un cierto grupo de paises 

tiene su econanfa condicionada por el desarrollo y e_xpansi6n de otra 

ecan~a a la cual la propia está soiretida, esta dependencia nos li

mita las posibilidades de acci6n, por lo que en la educacioo se re

fleja a su vez la dependencia. 

La teorizaci6n rrodernizante surge o::rt0 una folJl\:~ de caibatir la cri

sis educativa, para ejerrplifkar lo ant-.erior hablarerros sobre la 

educaci6n superior en MS..xico. ES a rrecliacbs de los a."ios resenta, 

cuando la ~<.la social de la educaci6n se dispara f>.norrrerrente, 

---creándose un crecimiento universitario alarmante que pene en peligro 

la estabilidad universitaria, asj'. puede apreciarse en las siguientes 

cifras " ... en 1959 habfa 70, 728 estudiantes en educaci6."1 superior, 

para 1970 llegaron a ser 194,090."(36) 

Es a partir de este hecho, ruando se errpieza a hablar de "ffi3.sificaci6n" 

de la universidad, debido al gran crecimiento en este nivel educativo, 

logrado por la presi6n de grupos sociales qi.¡e luchaban por una mayor 

educaci6n y con ello una forma de asamso sccial. 

Ante esta crisis es rcenester reorientar la funci6n de la universidad, 

para lo cual las autoridades educativas elaboran un proyecto univer

sitario para superar la disparidad e.ustcnte, es decir, siguiendo a 

O::x:lmbs, se entiende a ésta cono la distorsi6n entre universidad y su 

rredio arrbiente. 

(36).MENL'OZA lbjas, Javüir, "El proyecto idool6gico ITOdemizador de 
las pol!ticas universitarias en ~i<:o (1965-1930)" en Ievista 
Perfiles Educativos, 12, CISE-tllN-1, Mfü<.ico, 1981, p. 7. ---
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El proyecto universitario responde a un proyecto ll'Odemizaó::>r, el 

cual tiene caro papel preponderante el transfonnar a la "univeri

. dad desfasada" para volverla funcional para la sociedad. 

As! el objetivo seguido por esta política daninante es volver 

eficiente lo ineficiente, apoyando sus objetivos en los conceptos 

de la racionalidad capitalista, en donde lo eficiente es lo que 

produce rrás, sin la intervención de elenmtos desestabilizacbres, 

para contribuir favorablerrente a la producci6n del sistena.. - Entre 

los elerrentos desestabilizacbres podenos incluir las contradiccio

nes de la teoda de la funcionalidad, de las cuales hacen mmci6n 

Javier M:ncbza y V!ctor ~z, destacancb principa.lmmte que la 

teoría de la funcianalidad ve la divisi& de clases cxxro algo na

tural, pues para esta teorfa solo cuenta la capacidad de cada in

dividuo. D::!sde esta concepción, entre más educaci6n, nayores in

~sos econ6nicos, por lo cual al existir una desigualdad educati

va existe una desigualdad econ6m:i.ca. 

Se destaca a su vez, a la universidad o::rro piedra angular del pro

fesiooalisrro que define la est:r;uctura ocupacional y refuerza la 

estratificaci6n social. A su vez la universidad se ve de una fonna 

est&tica, la cual es un sinple reflejo de la sociedad, sin perca

tarse que en ella se generan contradicciones ideol6gicas y sociales. 

Por lo que podenPs caicluir que tanto Javier Mmdoza cxm> V!ctor -

G6rez, destacan y critican la posicic5n funcionalista de la sociedad. 

En un narento dado para responder a las contradicciooes reales ma

nifiestas, en ~co particulaniente a fines de los sesentas, el 

Estad:> a tra~s de su poUtica educativa, considero que la adc:pci& 
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de los plantean.ientos llDdemizantes coadyuvar!a a la :refuncionali

zaci&l deseada. Brevemente s6lo hay que :recordar que a partir de 

prir1cipios . de la década de los sesentas, las acciones de educaci6n 

se orientan desde los preceptos de racionalidad técnica, control, 

eficiencia y calidad. 

Si deteneI1Ds la atenci6n el I1Drrento de coyuntura de la aó:>pci6n de 

esta pol!tica, es decir que a través de la educaci6n se :respond!a 

a la ~rdida de control pol!tico e ideol6gico, la interpretaci6n 

del proyecto...!IDdemizante de la educaci6n hace ver el contenido 

ideol6gico tecnocrático. 

Uno de los tantos ejenplos de acci6n educativa enanado del pro

yecto ideol6gioo !IDdenlizante, es precisarrente el proyecto de la 

desoentralizaci6n. 



ca1viene hacer un parentisis de .reflexi6n que nos pellllÍ.ta esca

lar las .inplicaciooes del proyecto de descentralizaci6n en la 

UNAM, visto desde los cooceptos esbozados en este capítulo. 

Para ello es necesario volver a retanar la descripci6n que desa
rrollarros en el capítulo 2, ahora con la intenci6n de avanzar en 

el análisis • 

.relacionando las ideas de Momo, ·Vania Bani:>irra, Michelena y A. 

Olevas, verros que las contradicciones intemas existentes, caro 
en el ncvimiento del 68 , no se dan de ll'al'lera casual o natural, 

sino que soo resultado de las contradicciones del iraoonto, tales 
oc:rro alienacioo del COOSUllD y la dependencia tecnoHSgica, ~ta 

dltima se apoya y difunde en la educaciOn, con el fin de mantener 

el sistexra y por ende la ideolog!a Cbminante. La política educa

tiva en este contexto va en busca de cootenidos ideol6gicos, a 

partir de los cuales revestir el discurso de la educaci6n superior, 

16gicarrente bajo los cooc:eptos DDdemizantes. 

l))sde es.te punto de vista verm que la universidad sufre serias 

transfomac:icnes, debido a que el Estado pierde el consenso de la 
población estudiantil y ve serianente afectados sus intereses, por 
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lo cual varía su política frente a este centro de estudios, emitien

do disposicicnes que van desde el congelamiento de subsidios, hasta 

la b<l.squeda ~ ea.""ibio de func;iooamiento de las universidades. Eh lo 
interior de la li'JAM tarrbi~ se dan carrbios , tales caro la efervesencia 
política que culnú.na con los novimientos en rector!a, vilmdose en esto 

no s6lo carrbios de gesti6n, sino lo que ello inl?lica en la interpreta
cioo del papel de la universidad en la sociedad. 
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~1 este cootexto el Estado perd!a su capacidad de rontrol frente 

a la sociedad, puesto que la intelectualidad emanada de las uni

versidades aprende y difunde despu~s la línea marcada por los in

tel~Uales orgánicoo, o sea una filosoffa acorde al sistema de 

proclucci6n. En este marco, el gooierno de Echeverr!a tuvo que 

pensar en la forma.ci6n de cuadros intelectuales de nuevas carac

terísticas que revistieron su papel orgánico funcional y práctico, 

este nuevo tipo d.eb!a participar en la refUnciooalizaci6n de toda 

la socie<lad y deo!a ser el organizador t~cnico, especialista en 

la ciencia aplicaJa, un nuevo intelectual que pudiera encargarse 

de la planeaci6n y direcci6n de la sociedad. 

Para este fin, el Estado propone una nueva universidcid que variara 

su funciooamiento y que diera :resultados eficientes. 

A partir de esto se fells6 en la creaci6n de nuevos canpus univer

sitarios desccnce.'ltrados de e.u., en doode se tuviera toda una 

nueva organización que en apariencia representaba una gran innova

ci6n educativa, puesto que planteaban una planeacim organizada ma

tricial y departairenta.lroonte, a su vez :Casada en la noci6n de inter

disciplinariedad. Estas escuelas sedan .las llamadas ENEP. 

I6gicarrente se re:>rient6 la administraci6n financiera de apoyo a 

las universidades, descongelando los subsidios e increirentándolos 

considerablene.1te. 

En cuanto a la ail{lliaci6n del espectro de la profesiooalizaci6n, 

verros que esta idea se orienta a la especializaci6n, la cual es un 

punto vital para alcanzar el desarrollo de un pal'.s; este punto 

fundalrentado en la teor!a desarrollista es retanado por el discurso 

pol!tico del presidente Echeverr!a, mis:ro que afirrra que entre nayor 

n{Ürero de cuadros capacitados tenga el pa!s, m.'is pronto alcanzará 

su autonom!a y desarrollo. tecnol6gico. 
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El:\ la .revisi6n de los objetivos de las ENEP se propc:ne hacer inno

vaciCJ'les educativas, caro es la organizaci&i natricial y la depar

tarrentalizaci6n, a su vez· anpliar las profesiCJ'les. 

Estos objetivos nos prqxmen la .reflexi6n de q00 varros a entender 

oon anpliaci6n de las profesiooes y nos remitirros a Max ~r, 

Habe:crnas y G. ú.Jkcás, encontrando en esta visi6n una e.reciente ra

ciooalizacirn y especializaci6n en las profesiones, de tal manera 

que la pol!tica de planeaci6n del Estado, es tener un control ra

cional y eficiente en sus cuadros yrofesiCJ'listas que coadyuven al 

progreso científico y te<nol6gico del país. Esto conlleva un nuevo 

tipo de planeaci6n educativa, una planeaci6n eficiente, ·rontrolada 

y cuantificable, de tal m:mera el proyecto prepone innovaccicnes 

educativas, ¿qué nos representan estas innovaciones en este con

texto?, ¿qué es organizaci6n matricial y departanental?, ¿qué 

es interdisciplinariedad?. 

El:\ el siguiente capítulo tratarem::s el mmejo conceptual intexpre

tati vo de estos conceptos en el proyecto de c.reaci6n en las ENE!?. 



CAPITULO 4 

4 ELEMENros aNCEP'IUALES INNOVAT:I\'05 PARA EL PRJYECIO DE 

DESCENI'AALIZACIOO UNIVERSITARIA 

D.mtro de la planeaci6n de las FNEP se trat6 de utilizar nuevos 

procedimientos nás acordes cm el sistema capitalista avanzado 

y cargados de un enfcque de 'irodernizaci6n" que los had'.a ~s 

eficientes. En esta planeacioo universitaria hubo una revisi6n 

de viejos ccnceptos y procedimientos que fuerai sustituidos por 

procedimientos y conceptos actmlizados y mcx:lernizantes, cc:m:i: 

"organizaci6n matricial y departarrental", "currículum", - -

"interdisciplinariedad", entre otros. 'lbdos ellos inco:qlOrad::ls 

a la planeaci6n. 

Para la planeaci6n de las ENEP cre<clll'OS oonveniente abrir un nuevo 

espacio para dar una e>.plicaciái sarera de estos planteamientos 

a nivel cooceptual y apoyarnos en ellos en la etapa de anfilisis. 

4 • 1 LA PUiNEl\CIOO 

Surge rono una necesidad irrperante en tomo a la educa

ci6n, pues es en ~ste en donde se busca optimizar los re

cursos humanos, físicos y eoon6micos de las institucio

nes educativas, tratand:> de tanar en cuenta el aspecto 

cuantitativo y cualitativo de la planeaci6n. Fn este 

tlltinD se han efectuado estudios en los que se analizan 

críticarrente a los sistemas educativos y en forma espe
cifica en lo que respecta a las universidades; estas 

crlticas las poderos enmarcar áe acuerdo a Osear M. 

C'a!z1ilez Olevas y carlos Marquis en: 



11a) La diferencia entre oferta y demanda. 

b) La inadecuacifu entre el nlfuero y el perfil 

de egresados y las necesidades del sistema 

econ&ú.co. 

e) La incongruencia entre el contenido de los 

programas de estudio y las necesidades reales 

de los estudiantes y de la sociedad." (37) 

D:! acuerdo a los puntos anteriores, venos que los problenas 

se. 

a los que se enfrenta la planeaci6n son diversos, por lo que 

los profesicnales de distintas fo.Illlacicnes han tratad:> de bus

car altemativas que pexm.itan solucicnarlos. Para tal efecto 

surgen diversos enfoques de los cuales analizarem:is tres de los 

nás representativos. 

l. . fuerza de trabajo (manpcMer-approach) , este enfoque busca 

predecir la evoluci6n ecxnemi.ca de un pa!s, para esto tana 

en cuenta el aspecto cuantitativo de profesionales, as! 

CXllD su perfil profesional, tratando de orientar la fuerza 

de trabajo, de acuerdo a las necesidades eccn&ticas. 

Pero este enfoque es criticado por no prever los canbios y 

descubrimientos en la ciencia y la tecnolog!a, haciendo de 

esta manera que canbien las proyecciones actuales, además 
de no considerar los canbios pol!ticos que tanbi&I trans

fornan las proyecciones pretendidas. 

(37)~ZALEZ CllEVA, Osear, Marquis, Carlos, "lhla prepuesta metodol6-
gica para la creaci6n de nuevas instituciones de F.ducaci6n SUpe
rior", Rlvista de F.ducaci6n Superior lt 35 J\NUIES, ~co,1980,p.7. 
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2, <:bato-beneficio, costo-efectividad, este enfoque es to

maclo de la ingenier!a-eoon~ca y trata de predecir los 

costos requeridos en la educaci6n de los conceptos bene

ficio-efectividad, a los cuales es difícil asignarles 

un valor, pues en lo que se refiero a los beneficios en 

salarios, hfil>itos de lectura, etc., no soo fiiciles de 

rredir. Y en cuanto a la efectividad es oonsiderada corro 

un incremento en el cooocindento por unidad de tienpo, 

miS1to que se mide en base a pruebas, siendo el principal 

prcl:>lema de este concepto el poder desarrollar pruebas 

que posean rredidas ccnfiables de los incrementos del co

nocimiento, adem§s de temar en cuenta que a los alunnos 

se les enseñan hechos, conceptos y actitudesl'-IUisnos que 

le son asignados valores relativos, por lo que estos con

ceptos ''beneficio-efectividad" resultan difíciles de cuan

tificar, por ser abstractos y CCtiplejos. 

As! las principales críticas de los enfcques de la planea

ci6n tradicicnal son: el que arguil'f'>.nta que la planeaci6n 

tradicional es determinista, pues se cree que el futuro es 

predecible y que puede ser ccntrolado, dependiendo de las 

decisicnes que se taren para lo que oonsidera a la té01ica 

caro algo fundanental, canplicanclo así el proceso. 

Jldemtis existe una oosvinculaci6n entre la elaboraci6n de 

los planes y la folll1Ulaci6n de los problemas y la deteIIlli

nacién de los rredios para la inpleirentaci6n de la soluci&. 
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Podel!Os cxncluir en base a los enfCXIlJes ya nencionados, 

que éstos reduoon al sistema educativo al aspecto ea:mo

núcista,centrando su atenci6n en la instrummtalizaci6n 

para alcanzar la eficacia, calidad y eficiencia de la 

educaci6n. (*) 

Sin embargo, se han buscad:> altemativas en el carqio de 

la planeaci~ que vina.tlen a la educaci6n oon su realidad 

y por ende a las necesidades y especificidad del pats, de 

esta manera surge la pl~eaci6n prospectiva. 

3. Planeaci6n prospectiva, ésta enpieza a aplicarse en el 

limbito educativo y oonsiste en pe!lllitir a las institucio

nes de educaci6n superior el participar o proponer un di

seño del futuro desead:>, oonsiderando los siguientes fac

tores: 

a) remanda estudiantil, en este se t~ en cuenta el n!i

nero total de solicitantes a ingresar y su distribu

ci6n por carreras , de acuertb a las necesidades nacio

nales. 

b)'-Neoesidades naciooales, son éGUE!llas que resultan prio

ritarias para el desarrollo del pats y que a su vez, 

inciden en los grupos mayoritarios. 

c) La 16gica del funciom1ni.ento de la instituci6n, en éste 

se tana en cuenta el equilibrio de las diwrsas carre

ras, persooal aca~co, etc., es decir, tock> lo rela

cionad:> o:in el rrovimiento interno de la instituci6n. 

(*) Ieni.tirse al cap!tulo 3 
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Este enfcx}ue de la planeaci6n a su vez , considera 

los problemas ideol6gicos para elaborar su proyecto 

y en sus objetivos tema en cuenta el perfil del pro

fesicnal , de acuerdo al análisj.s efectuado¡ as! 

considera: 

a) FoD11ilci6n b~ica. 

b) Foimaci6n técnica. 

e) Foimacioo co¡¡plerrentaria. 

d) Actitudes. 

re esta manera, la universidad participa en el cambio 

de la sociedad, pues planea tomando en cuenta el futuro 

desecrlo. Es por ello que la planeaci6n prospectiva hace 

una critica a la planeaci6n tradiciooal, pues esta tlltima 

detennina cuáles son los factores deseables , luego los 

selecciona basándose en los estados actuales y pasados 

de la realidad, por lo que tiene un carácter retrospec

tivo. 

D:spu~s de haber enunciado los enfCX!\leS iMs representativos 

de la planeacioo en M'.!xico, vererros cx:m:> estos han sido reto

rnados por la pol!tica educativa (enfoques tradicionales) en 

el sexenio de D!az Ordaz y luis F.cl"everr!a, ccn el fin de 

analizar la visi6n que se tuvo de la planeaci6n en las déca

das de los sesenta y setenta, para poder entender el prooeso 

de la descentralizaci6n en la t.NAM. 

o:tno punto i.np:>rtante debenos señalar que la planeaci6n a 

partir de los añ:>s sesenta tema un gran auge, folll1ándose 

as! di.versas inst.ltuciones, ccn el fin de I'P-~h-er las -
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disfunciooalidades del sistana educativo. En la universidad 

veoos agulizados diversos prcblemas que se manifestaroo en el 

movimiento del 6B, caro el probl.sna de la masificaci6n estu

diantil. Para cxmtrarrestar estas deficiencias la A.N.U.I.E.S. 

cre6 el Centro de Planeaci6n Nacional de Fducaci6n Superior 

(CPNES), rnisrro qoo tenia caro finalidad formular el Plan Nacio

nal de Fducaci6n Superior, para tal objetivo el CPNES elabor6 

un diagn6stico a nivel superior, para conocer las disf.unciona

lidades y disparidad de la universidad y con esto conocer la 

manera de poder superar los prcblenas , sin anbargo este plan 

no se realiz6 . 

.As1 en el sexenio de D!az Ordaz, la planeaci6n es concebida 

CCllD instrunento principal para resolver los problemas univer

sitarios, contando de esta manera con una visi6n instrunenta

lista y m:xlernizante, en donde los factores internos son con
siderados a:rno algo externo, es decir, caro un instrimanto 

t:éo'lico que debe contarplar su f'lmcionaniento para tratar de 

corregir sus errores, adanás la planeaci6n tiene un carácter 

fonnal, pues se tana a:rno meras técnicas qoo son utilizadas 

independientarente de su realidad, asuniendo ima posici6n tec

nocrática eficientista, existiendo 1ma desvinculaci6n entre la 

universidad y las necesidades del pa!s. (*) 

A continuaci6n analizarros el periodo en donde nacen las ENEP, 

veros que en el sexenio de Luis F.clleve.rr!a se buscó atenuar 

las contradicciones existentes, para tal efecto la planeaci6n 

puso énfasis en la necesidad de elaborar una refotma. educativa, 

tonando en cuenta el as¡_:iecto ideol6gico, sin olvidar el aspecto 
tecnocrático. 

(*) Ver, MEND07J\ Rojas, Javier, "El proyecto ideol6gico m:x:lernizador 
de las pol!ticas universitarias en ~oo, (1965-1980)" en Revista 
Perfiles Educativos 12, CISE, ~co, 19Bl. 
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As1 la planeaci6n tana eleroontos oodernizantes buscando el 

desarrollo y equilibrio universitarios, rrodernización acadé

mica e institucional, nuevas alternativas estructurales uni

versitarias y el vincular más a la universidad con la produc

ción. 

Para poner en práctica los anteriores ptmtos, se elaboró l.D'la 

reforma deroocratizante, dándose una apertura universitaria a 

los sectores demandantes con el fin de C!U3 se dé una recon

c.i.liaci6n entre el Estado y las universidades, pretendiendo 

vincular a la universidad con la reforma propuesta por el 

Estado, poniendo cuidado preferente por parte del gobierno 

a la universidad, con el objetivo de recobrar el consenso 

ideol6qico. (38) (*) 

Considerarros importante el destacar cuáles son las posiciones 

existentes sobre la planeación en las diversas instituciones, 

con el fin de enfatizar qua si bien existe una posición dani

nante, ésta no es la única, frente a ella existen posiciones 

diferentes e incluso antaqónicas. 

Existen tres formas principales de interpretar el discurso do
minante y estas son: (39) 

1. El. que concibe la planeación caro un punto fundarnantal 

para dar coherencia y racionalidad al sistena educativo 

superior, pretendiendo solucionar las necesidades del pal'.s. 

(38) MENOOZA Rojas, Javier, "El proyecto ideológico l"Odemizador de las 
pol1tic".as universitarias en M§xico, (1965-1980)" en Revista Perfiles 
F.c'lucativos 12, CISE-UNJ\M, MP...xioo, 1981, págs.3-21. 

(39) lhidem, págs. 3-21. 

(*) Remitirse al cap1tulo 2. 
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Esta posicilln es seguida por la SEP y la 1lNIJilS, institu

ciaies respaisables del Plan Nacional ele Wucaci6n Superior. 

2. El que ve en la propuesta de la planeaci6n del Estacb un 

intendo para controlar a las instituciones de educaci6n su

perior, en el que la planeaci6n, la eficiencia y la efica

cia son una ret6rica, un discurso ideol.6gim que eno.tbre 

los prq;i6sitos pol!tio:>s del EBtaó:> catD fOnna de ejercer 

control. 

3. El que asuna una posici&i cr!tica y ve en la Sil' y en la 

llNUIF.S un Jredio favorable para superar los problemas del 

sistema educativo, reo:>nociend:> tarrbién sus lúnitaciones 

aplicables debido a su estructura y canbios coyunturales. 

Fsta foillla de discurso apoya a la política daninante, en la 

que la relaci6n EStacb-universidad se ve o::m> algo favora

ble para el país, sin perder de vista sus limitaciones. 



4. 2 OOOANIZACIOO MATRICIAL Y DEPAm'AMENTAL 

D:mtro de la planeaci6n de las rnEP se adcpt6 una nueva organi

zaci6n que representaba una posici6n eficientista, se apegaba 

65. 

a la visim instrurrentalista que anterionrente habiam::>s rrencio

nado, es decir, que se basaba en una planeaci6n que le di6 prio

ridad a lo administrativo. 

Para dar este giro rrodemizante a la educaci6n superior, se re

qu:'ri6 un nuevo tipo de organizaci6n que estuviera ll'ás acorde a 

estas nuevas necesidades y así es roro se inplantan en las ENEP 
una organizaci6n rnatricial y departarrental que CDnsist1'.a en una 

etructura que funciona o::mo l'Mtriz y que establece una relaci6n 

entre departarsntos y CDOrdi."laciones de carrera. 

Esta nueva foma de estructura de las actividades universitarias 

dieron pie al surgimiento de experiencias concretas, al rraiento 

ele llevar a la pr&ctica la racic:nalidad de la estructura matri

cial. A CDntinuaci6n se exponen cbs casos breves de lo dicho. 

a) El caso de las ENEP. 

Para las ENEP se disero una organizaci6n natricial, ca

n:era-departarrento, esM sustentada en la diferenciaci6n 

del trabajo acad~co que inplica la atenci6n de los es

tudiantes , la organizaci6n de la labor de los profesores, 

la observaci6n, direcci6n y revisi6n de los planes y pro

grCITlaS de estudio, el desarrollo ele estudios de posgrado 

y ele tareas de investigaci6n, de forma tal que cada depar

tare..'1to agrupa un conjunto de disciplinas que corresponden, 

en la pr&ctica a distintos departarrentos. cada carrera tiene 

una coordinaci6n la cual establece las rretas educqtivas 1 

planea los programis, supervisa y evaltia su realizaci6n. 
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La organizaci6n matricial ha quedado expuesta cx::m:> una 

tabla o matriz en la cual las c:olunnas representan carre

ras y los renglones departarentos, tal y CCllO ha sido ci- · 

tado en las p~s. 26 y 27; figura 2. 

Cabe aclarar que en la figura 1rencionada se visualiza un 
organigrama de carácter general del funcionamiento de las 

mEP, que es la rcanera ideal bajo la cual iniciann sus 

labores los planteles de O.lautitl§n (el 19 de febrero de 1974) 

y Arag61 y Zaragoza (el 7 de agosto de 1975) ; las labores 

arrancan en 1974, 1975 y 1976 respectivarrente. 

En las fuentes de ronsulta revisadas a lo largo de este tra

bajo, nos encontrarros en el Manual de F\Jnciones Acadtmico

administrati vas para el Sistena. FNEP, de fecha novienbre de 

1976, un organigrama mli.s cx:atpleto, dfulCbnos la idea que el 

proyecto estuvo planificacb en una estructura más globaliza

ó:>ra y a:11Pleja. (Ver la figura 3) 

En él puede oosezvarse roro se ronjuntan e interrelacionan 
las actividades acadllmicas y administrativas; los elementos 

CXl1p)nentes del programa de estudios profesionales sen: 

- Direcci&. 

- OXlsejo Témico. 

- Unidad de Planeaci&. 

- Ftuditorl'.a Jurídica. 

- thidades. 

- o:x:ml.inaciooes 
• D:Jn.i.tés de carrera 
• Secretarías témicas. 

- Prograna. de Fstudios SUperiores 

- Programa de Investigaci6n. 
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FIGURA 3. ORGPNIGR!\MP. mEP 1s, Proyecto. Nov. de 1976. 
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- Divisiones Acadánicas. 

Departam=..'itos 

• Secciones. 

Pel'.Il\Ítase aquí int.roducfr el correntario acerca de estas 

estructuras organizativas, en tanto que al llevarlas a la 

practica cotidiana, ellas adquieren una d:i.nmca y perso

nalidad particular e.'1 cada uno ds los planteles, al grado 

cb que no en todos ellos la estructura funciona de acuerdo 

al nodelo ideal; algunas se han desarrollado más, cubrien

do las especificaciones del organigrama, que otras. Ama

nera de ejemplo hay que rrencionar que el plantel O.iautillin 

ha adquirido el rango de Facultad al haber incorporado el 

nivel D:>ctoral; en otros planteles se han abierto oportu

nidades de Maestrías, esto en lo que a los I:Studios Supe

riores o:::II;lete. 

El1 relaci6n a los Prograrras de Investigación . su desarrollo 

ha sic'b paulatino, pues uno de los arguIIE!ltoS difundidos 

cl:!sde el inicio de las labores de las escuelas, es que la 

Investigación ha tenido que postergarse para consolidar el 

aspecto de docencia primare. 

Volviendo al punto de la organiz~i6n matricial, hay que 

citar que en este organigrama global no se excluye el orga

nigrarra general referido en la figura 2; por lo tanto se 

apega a lo manifiesto del discursv nl:>aernizante, cuando de

clara la introducci6n de un nodelo acad~co-universitario 

innovador, a través de la interdisciplinariedad. 
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El enfoque de m:xlernizaci6n se observa tarrbi~ en el 

diseño de la estructura, al representar un mcxlelo sis

t~co en el que hay una interrelaci6n e interinfluen

cia en tCdas y cada una de sus partes, interrelaci6n 

que en el plano ideal supone una garantía funcional del 

sistema. 

Ia realidad percibida a partir de la sola experi.encia, 

nos ha m:istrado que el Jrodelo ideal no sianpre se lleva 

a cabo tal y caro fue dise;"oclo, una infinidad de deter

minaciones institucionales y educativas, sociales, poU

ticas y econ6n.icas le inprirnen variaciones a la ejecuci6n 

del sisteira. Por eso conviene farentar la investiqaci6n 

en torno a nuestr::i.s escuelas, para alcanzar un conocimien

to científico-objetivo qtE nos permita evaluar los alcan

ces y los 1.1'.mites de este proyecto¡ dicho conocimiento 

guiaría la concretizaci6n de las poUticas que se sigan. 

Sobre este punto volvereros en nuestras conclusiones. 



b) El caso de la U1'.M Atzcapotzalro. 

Tanando a:>rr0 referencia el caso de la UJ\M atzcapotzalco 

en lo que concieme a la estructura matricial, resulta 

ejarplo útil para ver c6rro en el m:irrento de la rrodemi

zacirn universitaria en la ~cada de los setenta, no es 

s6lo en la UNJ\M el espacio de la basqueda y creaci6n de 

proyectos innovadores; esta. otra universidad es una _ 

respuesta más de la pol!tica de la educaci6n superior 

daninant-e, para reorientar los oojetivos y rretas deman

dadas por el sector social. 

La UJ\M introdujo, a su vez, una organizaci6n basada tam

bién en la estructura matricial con una intei:pretaci6n 

particular; no vairos .:w::iu! a profundizar en esta expe

riencia, pues ella no ex>rrespondeda a los objetivos de 

esta tesis, tan solo la retanancs caio la infoI11Bcirn que 

se requiere para entender ~a prqiuesta de organizaci6n 

matricial y departanental. 

En principio, en el plantel Atzcapotzalco expooen un es

quema de relaci6n entre carrera-departanento, similar a 

la matriz del proyecto ENEP. ('\Aar figura 4) 
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Enex>ntrarros aquí una diferencia cualitativa con respecto 

al Proyecto Elfil', que va más allá de la infoDllaCi6n inne

diata; ya que en el caso de la UJ\M Atzcapotzalex> se ha 

editado un trabajo que sin rrucha profundidad, expone datos 

explicativos sobre la creaci6n de esta instituci6n y además 
emite una evaluaci6n del esquema pl:q)Uesta; este trabajo 

lo presentan Osear Goozfilez y Carlos M.nquis a 10 años de 

haberse originacb su proyecto. (40) 

(40)~ZALEZ C\levas, Osear M. y Mru:quis Sandler, Carlos, Planeaci6n 
Uliversitaria, &lit. Nuevanar, ~co, 1984, p.92. 
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Lo interesante de advertir en este análisis es el intento 

de contextualizar un nodelo de estructura innovatívo en 

las condiciones de su entorno; reconocen al menos la in

tenci6n por crear una universidad diferente a la tradicio

nal, buscando los rrecanisrros id6neos para su consecuci6n. 

Baste citar la preocupaci6n que desde el origen se tuvo 

por fCJIY'.ntar los programas de Investigaci6n y esto ya re
presenta una variaci6n cualitativa en la redefinici.6n que 

juega la universidad en la socieclad. 

No tenel!Os la intenci6n de ver los alcances del papel que 

ha jugacb la investigaci6n, pues no tenE!l!Os los datos que 

nos lo pell!Úten, pero s1 el trabajo expcne referencias 

cuantitativas que dan cuenta de los objetivos de la Inws

tigaci& de no quedarse en el plano abastracto, sino de 

vincularlos a los sectores productivos y sociales del país. 

(ver figura SJ 

No está por d~ citar que en estos trabajos ha opera!b el 

esquema de organizaci6n a::lc:ptacb. 

O:m estos ejenplos obtuvim:>s una explicaci6n generalizada de lo que 

es la estructura matricial y caro conclusi6n, arerge la idea de un 

nmiento de coyuntura pol1tica de las universidades, no exclusiva de 

la UNAl\11 sino generalizada caro 11nea política educativa de la Edu

cac:i(n superior. 

Una coincidencia resulta inevitable de estas lecturas y es el pl:'qlO

sito de crear estructuras nod;!mizantes, basadas en el nod.elo aca~

rnico interdísciplinario, en la planeaci6n sistémica, arrbas con la 

idea de optimizar los recursos huiranos, técnicos y materia les, ten

dientes a elevar la calidad de la enseñanza superior. 



DISTRIBO:::IOO PO~ENl'UAL DEL TIPO DE INVESTIQICIOO DE'll\RROLU\DI\ EN IA 

UNIDADF.S 

AZCAPOJ'ZJ\ICO 

IZTAPAIAPA 

XOCHIMILCO 

TOTAL 

FIGURA 5. 

UNIVERSIDAD A~ Mm'roPOLITANA 1980 

APLICADA 

36.5 37.6 

77.8 13.0 

18.0 65.1 

52.1 31.l 

TEI:NO
ICGICI\. 

25.9 

9.2 

16.9 

16.8 

Fuente: Osear M. González Cuevas y Carlos MaJ:quis Sandler, 
Planeac16n Universitaria, &lit. Nuevo Mar, ~co, 
1984, p.87. 

'IDl'AL 

100 
(197) 

100 
(238) 

100 
( 89) 

100 
(524) 



O:Jnvendr!a ccntinuar la investigaci6n sobre estas experiencias 

para evdluar, caro ya se dijo, sus aspectos recuperables y reo

rientar las accimes tanto académicas 0011D administrativas, que 

se vinculen a los propios intereses de los wiiversitarios. 
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4.3 lNTERDISCIPLINARIEDAD 

Se pensaba que con la estructura rratricial se iba a. generar en 

los estudiantes una fonnaci6n interdisciplinaria, sin enbargo 

en el Proyecto de creaci6n se destaca a la interdisciplinarie

dad caro algo rrecanico, que es resultado de este nuevo tipo de 

estructura. 

Tratando de encontrar mayor explicaci6n de este conc~pto, ve

rros que aparece en la década de l~s setentas en las universida

des de los países capitalistas más avanzados. 

Se intent6 dar respuesta con la tecnocracia a las inquietudes 

estudiantiles, de tal mmera que hum necesidad de cant>iar y 

'mxlemizar' tanto la organizaci6n administrativa caro la aca

démica; en su estructura orgánica administrativa venos que fun

cion6 la organización rratricial y departarrental y en el lirrbito 

académico y curricular se bas6 en la interdisciplina. 

La interdisciplina es tomada err6nearrente cnro una iniciaci6n 

en distintas disciplinas (tronco c:aWn). 
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La intenlisciplinariedad no son ciencias auxiliares en ayuda de 

otras, ni téll'qX>CO la indefinici6n de l!rnites entre ciencias, 

por otra parte tarrpoco se le puede entender caro predisciplinar, 

o sea realizarse sin el conocimiento previo de la disciplina. 

El concepto de interdisciplina remite a una noci6n más CXJ11?leja 

en la que solo hay interdisciplinariedad, cuando hay que "inter" 

rrezclar elerrentos y enfoques de varias disciplinas, con el objeto 

de producir el conocimiento explicativo de un recorte de la rea

lidad, Por ejenplo: 



a) Puede ser cuando se conforman dos ciencias para dar 

lugar a una nueva. 
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b) También cuando se aplican a un miSITO cbjeto práctico, 

elenBntos teóricos de 0iferentes disciplina~. 

I.a interdisciplitiil es un resultado de largos trabajos en equipos 

de especialistas de diversas disciplinas; sin embarqo, la inter

disciplina se ve desde otra perspectiva y no se trabaja de manera 

seria y carpraretida, ya qoo se trata y se ve de una manera apo

ll'.tica, abocándose a resolver los problanas sociales y pol!ticos 

de una f.orma rrerament.1 técnica. El capitalismo avanzado utiliza . 

un capitalismo planificac'b y requiere resolver los prcblemas que 

el mismo mxlo de producción ha generado, por ejenplo: ciudades 

enorires, contcminacioo ar.biental, utilizando una tecnología lo 

más desarrollnda posible, y para este fin eroplea "cuadros inter

disciplinarios" . Por lo que en este ccntexto la interdisciplina

riedad no está fundada epister.oló;licarrente, cient!ficarrente, sin 

embarqo, opera con Slll"a eficacia en el proceso tecnol6gico, es 

decir, no produce.conocimiento peros! eficacia, 

Para <'.ntender rrejor la interdisciplina habría que aclarar ciertos 

matices y ver.la cano una totalidad socializante. Para esto ten

dr!arros que ver que "toda carrera requiere tanarse a s! misma ecm:> 

objeto de análisis socio-hist6rico", (41) y develar la intención 

oculta de la interdisiplinariefud com::i nos destac.a lbberto Follari¡ 

"la interdisciplinariedad ha currplido el rol ae encubrir el proble

ma de la Sociología de cada disciplina, li teralrrente cambiándola 

por otro diferente." (42) 

(41) FOLI.AAI, Roberto, Interdisciplinariedad, UJ\M Atzcapotzaloo, 
México. 1982, p.53. 

(42) Ibídem, p.54. 
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l\C¡u1'. se destaca que la interdisciplina funciona socialrrente corro 

una ideología, supuestarrente neutral, y su funci6n es rrerarrente 

té:nica. Pero verros que respoode a un proyecto político a una 

fuente de legitirraci6n, es OJ!lD i:lida Gramsci la ciencia OJ!lD 

actividad ideol6gica. 

·Para Erich Jantsch la inte.rtlisciplinariedad caiprende la organi 

zaci6n de la ciencia hacia un fin; o sea la uni6n de nivel~s je

raiqUicos adyacentes en el Sistema t COn la intenci6n· de lograr 

una cooperaci6n. ID inportante es ••• "que· CXll1 la 1ntroducci6n 

de vínculos interdiscipiinarios entre ni\}éJ.es de organizaci6n, 

las disciplinas científicas definidas a estos niveles carrbien 

sus conceptos, sus estructuras y sus objet~vos, y se ven coor

dinams a travt!!s de una axiaiática cernan un punto ele vista o un 
objetivo cxxríin." (43) 

lPodrl'.arros caicluir que vienoo a la inte.rtlisciplinariedad desde 

un enfcque fundanentado epistem:>l6gicammte y ubicado hist6rica 

y socialrrente, es de gran inportancia para el desarrollo de las 

ciencias y un gran avanóe pedag6gioo?~ Desde lo anterior oonta

llDS ccn elerrentos de anfilisis para ocnprender la d:inOOú.ca de la 

planeaci6n administrativa y curricular expuestos en las poll'.ti

cas de creaci6n de las ENEP. 

(43) J.l\NJ.'SO!, Erich, "Hacia la interdisciplinaried.;\d y la 
transdisciplinariedad en la enseñanza y la innovaci6n" , 
p. 138. . 



4.4 TEDRTA CURRICULAF. 

Verros que nuestras universidades tienen una tendencia chninante 

con respecto a. la Teoría Q.lrricular y estli basada en una epis

terrolog!a funcionalista, porque privilegia el aspecto técnico 

y reduce el aspecto hist6rico, dacb que sus objetivos son ele

var la calidad y la eficiencia de la educaci6n, desde un punto 

de vista reducciooista y sooret:oOO t&:nico. 

A la teoría del curriculum se le trata de "neutral" para darle 

una supuesta universalidad. Por lo que se encuentra oculto el 

aspecto político. 

Segtin nos destaca Alfrecb Glerrero Tapia en su artículo "Io po

ll'.tioo en la teoría del curriculum" tienen de flictor ccmln los 

que se dedican a la elaboraci6n del currículum: neutralidad 

en su anfilisis,carbinéd:> ocn un oooproniso poll'.tico nulo. 

"El resultado es un producto híbrido arparacb con un lenguaje 

tecnol6gico y conceptos pseuOOcientl'.ficos. "(44) 

Eh el reconocimiento de lo poll'.tico en el curriculum, veiros que 

no se responde a nuestras realidades ·nacionales, puesto que la 

propia teoría curricular es el resultado del nonento hist6rico

poll'.tico de las instituciones educativas. 

Si el curriculum tiene que ver ocn planes y programas de apren

dizaje y CXJ'l experiencias educativas, cáro desligar a la teoría 

curricular de las poll'.ticas institucionales, ¿qui&\es inter

vienen en el diseiD de planes de estudio?, ¿a qué fines corres

ponden los contenicbs curriculares?, etc. 

75. 

(44) GUERREOO Tapia, Alfredo, "La poUtica en la teoría del curri
cullDll", en R:!vista Poro lkliversitario # 10, ~ko,1981, p.17. 



"Es can!ln en la mayoría de las universidades que los cani:lios 

curriculares se realicen de minera centralizada." (45) 
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En estas universidades no hay participaci6n directa, de tal ma

nera que los organisnos roro los Cbnsejos 'Mcnicos, intemos o 

asesores están controlados y no representan a las mayorías; de 

esta manera se co:itrolan de rrejor fonra las experiencias de apren

dizaje. 

El currículum visto as!, viene a ser el elenento rn.1s sensible a 

la lucha pol!tica de las universidades. 

tesde los setentas el curriculum en nuestra univeniidad ha tenicb 

una orientaci6n 111.lY marcada hacia la fomaci6n profesional ~cnica, 

dejancb a un lado la foIJllaci6n human!stica y critica. 

''La relacifu curricull.lll-llecesidades sociales no se expresa en un 

senticb unidirecciooal y s:i.nple, sino esencialmente en un senticb 

nultidireccicnal, cxrrplejo y contradictorio." (46) 

Se destacan nuchos prcblemas,entre los que sobresalen: el tipo de 

perfiles profesiooales, la orientaci6n de la fomaci6n del egresado, 

los cx::ntenicbs de las asignaturas del plan de estl.Xli.os, la concien

cia social del futuro profesiooista y otros. 

Qlerrero Tapia sustenta que en educaciOn superior preó:miru11 los 

contenidos que produoen una visiOn esUtica de la vida, que distor

siCJ'lan la realidad y farentan una actitud individualista. 

(45) ~· p.19. 

(46) ~· p.20. 
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"Eh materia educativa, el proyecto m:x'lernizad:lr de las universi

dades c:x:m su ideología subyuaoente persigue, entre otros prop6-

sitos transfo:cm:ir la universidad en un centro que dote de los 

cuadros profesionales requeridos, según sus proyectos y oon los 

perfiles previarrente definidos; al mism:> tienpo busca contener 

y canalizar por vías paclficas la creciente demanda de educaci6n 

superior. " ( 4 7) 

J\hora bien en nuestras universidades, la foI!l'aci6n de los futu

ros profesionistas se ve desde la perspectivci. del desarrollo de 

las fuerzas productivas, debido a las exigencias del rrercado 

ocupaciooal, por eso el rontenicb de los planes de estudio debe 

estar arorde con estas exigencias. Estas exigencias dan por re

sultado la habilitaci6n técnica de los estudiantes. 

Cl.lando las universidades se ven en la necesidad de ronstruir sus 

planes de estudio, recurren a estructurarlos por asignaturas, y 

este tipo de estructuraci6n cae, cx:;¡¡c nos lo destaca Angel 01'.az 

Barriga y Concepci6n Barr6n Tirado, en varios px:OOlemas CCllO son: 

la atanizaci6n del oonocimiento, foIJTa particular de fragrrentar 

la realidad. "Sus premisas epistenD16gicas las enrontranos vin

culadas al desarrollo del positivisno, aduciendo a la necesidad 

de parcelar la J:"P...alidad para poderla cooprender." (48) lldemás 

propicia prácticas educativas vinculadas a la entrega de infolllla

ci6n al estudiante en detrinento de los procesos de elaboraci6n 

de la misma. 

(47) Ibidem, p.22. 

(48) DIAZ Barriga, Angel y Barr6n Tirado Concepci6n, "El Curriculun 
de Pedagogía", tNAM, ~xico, 1984, p.17. 



CAPITULO 5 

5 ANALISIS DEL PROYOCTO DE DE.SCENTRALIZACICN DE IA lNAM 

En este capitulo pretendernos destacar algunas CXJnsideraciones a 

manera de conclusión de la puesta en niarcha del Proyecto de Des

centralización, esto es articular el discurso presentado oficial

mente a:m la práctica educativa real. 

5 .1 PI./INFXIOO 

Para los fines de este capitulo CXJnsiderarros CXJnve.niente 

que reteneros la fecha de aprobación por el H. Consejo 

UU.versitario de la creación de las ENEP, ésta fue el 

19 de febrero de 1974, el pr.iner plantel aiipieza a.desa

rrollar sus actividades en abril del misrro año. Se pue

de observar que los antecedentes de la D:scentralización 

que fueron en el rectoraoo del Ck:lctor Gonzfilez Casanova, 

tenían una tendencia nás reformista y darocratizante de 

la universidad. (Ran.itirse al Capitulo 2) 

Sin eitbargo, oon el equipo del rector cbctor Guillemo 

Sober6n, la poHtica universitaria tana otros giros, dan

do prioridad al aspecto técnico-instrurental de la noder

nizaci6n acaamtica, ét:li:o debido al control social que era 

necesario recuperar después de los incidentes estudianti

les del 68. 

Asi veros que en el sexenio de Luis F.cheverrfa Alvarez, se 

habla de 'masificación' de la enseñanza y caro nos diria 

Olac FIEntes M:>linar, una expansión de la niatdcula en to-
dos los niveles, incluyendo el nivel superior, una expan-

sión que oo represent6 de igual manera a todos los sectores 

sociales; de tal forma que la educación siguió siendo elitista. 
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la puesta en warcha del Proyecto de Descentralizaci6n 

fue de ll'anera rápida y casual, can::i se puede ooservar en 

el lapso de tieipo de su aprobaci6n y de su funciooa

rniento. A su vez, los ejes fundamentalP.s de este Pro

yecto no se pusieron en practica, debido a la urgencia 

de su apertura. M.1s adelante nablarencs del caso ENEP 

'Arag6n ' , en relaci('.ii a su estIUCtura administra ti va y 

académica. (49) 

Cbn base en los enfoques de planeaci6n que ya herros ci

tado 1 se puede identificar el irodelo seguido por este 

Proyecto. En éste encootranns una falta de análisis de 

la planeaci6n y estructuraci6n del rniS!lO, esto se not6 

en la carencia de perfiles de egresatbs, necesidades so
ciales, posibilidades institucionales, etc. ; lo que se 

c:oosider6 fueren las zonas para distribuci6n de los pro

fesiooistas, dejando a un lado el entomo tbnde estaban 

ubicadas; tanpoco hubo una participacien estudiantil; 

este Proyecto m1s bien fue directivo. J\pareci6 s.inple

rrento con caractedsticas enfocadas a la planeaci6n re

trospectiva poi:que no tuvo bien definido su futuro de

seado, caro se puede apreciar en el Infame del Rector 

Glilletm:> Sober('.ii en el año 73-80, su principal finali-

dad fue la de " ... resolver el problema de sobresatu-

raci&i de Ciu:'lad Universitaria." (50) 

A través de las consideraciones de diferentes aspectos y 

conceptos .fundarrentales en la tesis , venos que el Proyec

to tend1'.a a racionalizar los recursos y hacer más eficaz 

su funcionamiento, por lo que podE!ll'OS concluir que había 

una tendencia de control más eficiente del presupuesto 

universitario. 

(49) GAANl\OOS Chapa, Migool Anc¡el, "As! nacieron las ENEP", en 
Revista Foro Universitario, UN1\M, México, p.13. 

(50) Infonre del Rector 1973-1980, UNAM, ~'.6xico 1980, p.27. 
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Se resalta que en el Proyecto se estim:lban 16 unidades, 

con capacidad para 15,000 esttrliantes, cada una para cu .... 

brir la denanda, de las cuales s6lo se han construído 
cinco unidades en dooe años de haberse proyectado. (51) 

Tarrbi~ se cbservó graves problanas en la conf onnaci6n de 
la planta docente, debido a que se reclutó personal menos 

calificado, ésto es porque s6lo hubo contrataciones por 

horas y no de tierrp:> carpleto; s6lo aceptaban venir pro
fesores recien egresados, la mayoría sin titularse y sin 

ex¡:-eriencia docente, la distancia fue otro factor :!JTpor

tante, puesto que a los profesores de e.u. les parecía 
crnplicado su traslado. 

Es muy notorio en este Proyecto la ausencia de gestión de 

un organism:> planeador de nivel superior, CCl1J) es la ANUIES. 

Sin eni:>argo, este Proyecto se enmarca dentro de una corrien

te desarrollista al estar vinculado cxm los postulacbs de la 
CEPAL; Instituci6n que prarovió la idea "de la educaci6n 

caro \ll'l factor de desarrollo, lo cual :!Iqllica que a iredida 

que el. grueso de la poblaci6n eleve su nivel de escolaridad, 

~ta será l.U'l elerento deternunante que contribuirá a que el 

pa!s se desarrolle." (52) Aunado a esto no hay que olvidar 
' la situaci6n eayootural y de presi6n pol!tica estllilantil de 

principios de los setenta. En conjunto, estas situaciones 
expl:i:can las precipitaciones al crearse la Descentralizaci6n 

de la Universidad rrás inportante de l'.éxico. 

la 1INUIES presentó rrás vinculaci6n con la ill\M en educación 
superior, pero no se conoce su labor en las ENEP. 

(51) Op. cit. PEREZ Pocha, Mmuel, p. 7 

(52) BTIRRCN Tirado, Concepción, "Las ENEP dentro de la reforml educati

va", f.elorias Prirrer Foro Laboral ENEP en Revista Foro Universitario":" 
Núrero especial, Mifudco, p.21 
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En lo administrativo se le da un marcado ~fasis a la 

eficiencia de la i:urocracia universitaria en el aspecto 

a~co. Este ~fasis responde a un eficientisro li

neal e instrurrentalista. En lo académico se puso hinca

pié en el aspecto técnico, de manera que se foill'aSen 

pIOfesionistas atiles en los requerimientos productivos 

del país. 

Este Proyecto respondi6 entre otras causas a una presi6n 

pol!tica, sin embargo la política cbrninante la expuso en 

su discurso caro un probleroa apol!tico, p:ratDViendo la 

foIJl'aci6n de cuadros necesarios para el 'desarrollo' del 

país , sin tomar en cuenta su participaci6n, bajo los in

tereses de la mayoría social, ponderancb los intereses 

del aparato productivo. 

caro ya se hab!a revisado el Proyecto de las ENEP, centra 

su interes en el problema de la sobresaturac.i6n, es decir, 

en el aspecto cuantitativo de la matdcula. En el rrodelo 

de crecimiento que se esperaba para las ENEP se ooserva una 

tendencia lineal basada en los enfoques teaiicista e instru

irentalista de la educaci6n, esto es notorio en la gráfica 

poi:que se pretende alcanzar la etapa de oonsolidaci6n de una 

fonra de planeaci6n basada en estimaciones estad!sticas, de 

tal nanera que se vuelve un proceso rrecániex>. Es .inp:>rtante 

enfatizar que la etapa de crecimiento se da en forma acele

rada¡ esto corrd::iora la tesis sustentada en el senticb de 

que las ENEP en su norrento de creaci6n responden a una mar
cada inprovisaci6n. (ver figuras 6, 7 y 8) 



FJrAPA DE INICIO 

FIGURA 6. 

Ml:>EIO DE rnEX:IMIENro PARA LAS E.N.E.P. 

FJrAPA DE CGlSOLIDJ\OICN 

Fuente: Programa de I:escentralizaci6n de Estu:iios Profesionales 
de la U.N.A.M. Inforire Final Sept. 1974. 
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5. 2 ORGl\NIZJICION MATRICIAL Y DEPARl'AMENl'AL 

COTO ya se había rrencionado las ENEP insertas en un Program."'I. de 

Descentralizaci6n Universitaria, propon1an l.D1 carrbio en su estruc

tutura acad6nico-administrativa. En lo concerniente a lo acadánico 

se propon1a una organizaci6n matricial y departamental (*), qoo en 

el caso especifico de la ENE!? Arag6n no se llev6 a cabo en su rrarento 

inicial, cat0 lo cita Blanca Rosa Bautista M?.lo y Alberto ll:Jdr1guez, 

en el Enru:mtro sdJre Diseño Curricular que se llev6 a cabo en 1982 

en la ENEP Arag6n, puesto que las coordinaciones llevaron el nanoo 

de las carreras, favorecienoo la planificación y racionalizaci6n de 

recursos hunanos, materiales y presupuestarios de que se dispon1a 

para inpartir las carreras. (53) Esta organizaci6n matricial B!iJeZÓ 

a funcionar en ENEP Aragón a p~ir de julio de 1981 y constando de un 

Jefe de Departam:mto y Seminarios de F.ducaci6n, un Secretario T&:nicxi, 

Cinco responsables de carrpos disciplinarios y la Coordinaci6n de 

Area. (54) 

Esta organización se sustentó en la diferenciaci6n del trabajo académico, 

esto es, los departanentos se ocupar1an de inpartir las diferentes asig

naturas de las distintas carreras, as! se pensó qoo un profesor pudier? 

inpartir una o ~ materias de diferentes carreras; t?sto en realidad 

oonllev6 a una tecnificación eficientista de los recursos hun:mos dis

ponililes, o sea una fonna de ahorrar y racionalizar los recursos. En 

la práctica es escasa la participaci6n de la planta Cbcente en carreras 

diversas. 

(53) BAurISI'A Melo, Blanca Rosa, Fodriguez, Alberto, "Ia licenciatura 
en Pedagogia en la ENEP-Arag6n", Encuentro sobre diseño curricular, 
México, 1982, p. 166. 

(54) orozro, Bertha, "Ia estructura interna de la carrera de Pedagog!a", 
Boletín de Pedagogía, tNAM, ENEP-Arag6n. ~oo, 1981, p. 35. 

(*) Remitirse al C'ap1tulo 4. 
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t.'r 

-- Aunque en su !l'Pnento inicial en la ENEP Arag6n no haya funcionado 

esta estructura, venos notables avances en 1981 cuando a través 

del BoleUn de Pedagogía, que fue un intento de participación es

tudiantil y docente, se elaboi:6 una entrevista dirigida a la CXlOr

dinadora de Pedagogía Lic. Blanca lbsa Bautista M:llo, en éste se 
aclaró que la estructura en la escuela tenía que adecuarse a las 

necesidades intemas, y por lo misno era susceptible a nodifi

carse. fu 1981 se llev6 a cabo esta estructura de la siguiente 

mmera: Jefe del Departarnanto de &lucaci<n y Seminarioo y Secm

tario Técnico; y distintos CéilPJS disciplinarios ccn sus respon

sables, estos canpos son: 

- Disciplinas de Investigación &lucativa. 

- Disciplinas Psicipedag6gicas. 

- Disciplinas Didácticas. 

- Disciplinas Histórico-Filosóficas. 

- Disciplinas SOcicpedag6gicas. (55) 

o:m esta organizaci6n, por prinera vez se puso a revisi~n las ma

terias de los diferentes programas, reuni~dose para ello los pro

fesores de céda especialidad. Se ccnsidei:6 que los profesores 

tenían limitacicnes para cxmtribuir de manera ll'ás caipronetida 

en esta labor, debido a la falta de tiE!l\)O extraclase. 

A través de este Boletín se difundió de manera. superficial la for

ma de organizaci(n de la ENEP (matricial-departairental), sin ellbar

go ~sta no ha tenido suficiente continuidad en su difusi&. fu el 

Boletín se mmej6 este aspecto de m:mera SCJOOra, puesto que la en

trevista fue infom.al y no fue el medio ll'ás adecuado para dar a 

oonooer la misna. 

(55) Ibidern, p.37. 
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Esta organizaci6n matricial (carrera-<lepartéifento) estuvo subor

dinada por el ah-pecto administrativo, es decir iue se vi6 caro 

una fo:ana racionalizada de la educaci6n en donde se pueden pre

ver los resultados en forna lineal, por lo que a su vez, se lo

gra Ul1 aJntrol de los resultados. Tarrbién esta forma es aÚn di

rectiva, pues los resultados de las funciones y los carrbios se 

dierai en niveles directivos principalm:nte. 

Ia ENEP Arag6n :;e destaro, a pesar de sus avances, una tendencia 

al dcrninio por parte de las coordinaciones. 

Otro punto de vista aparece en el artículo "Acerca de la proble

rrática de las ENEP", en el miSllO se habla de que la elaboraci6n 

de una estructura matricial fortalece la actual estructura pil·a

midal de control burocrátiaJ existente en la UNAM. "As!, los 

Órganos de gcbiemo que en CCllsonancia con la legislaci6n vigen

te plantea esta organizaci6n matricial, refuerzan en su CCJ1ll0Si

ci6n y funciones la estructura antidenocrática de gcbiemo que 

hoy prevalece en las ENEP. Tal es el caso de la dirección oono 

del COOsejo TécniaJ, ya que a diferencia de c. u., <bnde hay un 

Cbnsejo TécniaJ por facultad o escuela, en la ENEP sólo oo tiene 

uno. El caso de la autoridad es todavía más grave, ya que -

detenta el poder de veto." (56) 

(56) ~vista Foro Universitario No. 6, UNAM, "Arerca de la 
prob!eñática de las ENEP 11 , l®dco, 1981, p.30. 
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5.3 TEXJRIA CURRICULAR E INl'ERDISCIPLINARIIDAD 

En lo curricular venos que la polftica de las ENEP pretende 

" •.. vincular más estrecharrente la Instituci6n = el aparato pro

ductivo, elaborando perfiles profesiooales que responden a las 

nuevas deirandas que inpone el m:tlelo de IX!sarrollo del país." (57) 

En lo anterior se manifest6 una ccntradicci6n, puesto que en el 

funcionamiento ele las ENEP se vi6 que en las carreras inpartidas 

se traspalaron los planes y prog:rq,mas de estudio existentes en e.u., 
algunas oon m:xlificaciones sareras para una nejor adaptaci6n al 

oontexto de desoentralizaci6n. J\unque la prepuesta hecha por la 

administraci6n del ~r ooctor Gonzfilez Casanova pretend!a que 

en la elaboracioo de los P,lanes de estudio hubiera una mayor par

ticipaci& de los sectores afecta3os en la toma ele decisiooes. 

Sin embargo, la poUtica daninante en la curricula de los estudios 

lllliversitarios ten!a una marcada tendencia tecnocrat:ica, esta ten

dencia <X:llP ya hab!am:>s visto tiene una influencia coo el narento 

hist6rico-pol!tioo de las instituciones educativas. 

A partir de los setentas se ha dejado de !&:\>la fonnaci6n hl.Ullall.1'.s

tica y critica en nuestras universidades, carrbi&dola por la for

rnaci6n técnica. (*) 

Asirnisrro, los catbios en los planes y pxogramas de estudio Se ven 

de manera descentralizada, puesto que S(5lo a nivel directivo se 

pueden aprobar. 

(57) ELIZONOO Huerta, Aurora, "La :refonna educativa", M:!norias 
Pr:ilrer Fbro aca~oo laboral ENEP, en Ievista Fbro Univer
sitario, No. Especial, ~oo, p. 19. 

(*) Iemitirse al punto 4. 



.Eh el a:mtexto de las ENEP atin se sufre la falta de prograiras 

estructura<Ds, a pesar de algunos intentos, coro en la carrera 

de Pedagogía al elalx>rarse el Encuentro a.trricular. 
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A su vez se elaboró otro estudio exploratorio desde una perspec

tiva estudiantil en 1984, los estudiantes destacaren que el plan 

de estudios recienterrente se errpez6 a integrar, puesto que preva

lecía la carencia de ejes cx:nceptuales o problcnáticas que pro

irovieran una !!nea de foimaci6n¡·· algunos alU1tnos expresaron de 

la carrera lo siguiente que " ••• es una oarbinacioo de todo, pero 

las materias no se enlazan, saros tocblogos, falta especializa

ci6n." (58) 

Eh el Proyecto de Descentralizaci6n es retanacb cxm:> eje funda

mental de sus innovaci01es ac:ad&Jicas el ooncepto de interdisci

plinariedad, esta visto <XllD una mezcla de diferentes discipli

nas científicas que coofoxrnar!an una nueva visi6n, sin que por 

esto se ahcndara en conexiooes intemas y en una estructumci6n 

s6lida que sirva caio base a la pr~ica interdisciplinaria. 

a:n la organizaci6n matricial de carrera-departélrellto se pens6 

que al hacer nezclas de las diferentes materias en las diversas 

carrei:as o:nllevar!a a una inter-m.ü.tidisciplinariedad, visto de 

esta nenera el concepto de interdisciplinariedad se da de mane

ra rrecálica y redlccionista. 

Eh este Proyecto falta un acercimú.ento é serio en el ooncepto 

de interdisciplinariedad, puesto que los d:>jetiros del conoci

miento de las diferentes disciplinas no fue retclnaaJ, mSs bien 

se aglutinaron disciplinas de diferentes Sxeas sin ena:mtrar 

puntos de roincidencia. 

(58) DIAZ &.rriga, Jlngel y Barrón Tirqoo' Cl:mcepci6n. El 
a.m:iculum de Pedagogía, UNJIM, ~co 1984, p.23. -
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Debido a que no se tenía una concepci6n clara y precisa de la 

interdisciplina en el Proyecto de Descentralización, la funci6n 

acad~ca (innovadora) quedó reducida a la misma que en las fa

cultades, en donde el marrlo lo han lleva:'lo sianpre las coordina

ciones. En las mEP se creyó que se iba a 1091:'.ar la interdisci

plina por Jredio de una estructura administrativa diferente y 

eficaz. 

Todas las áreas académicas se ven supeditadas al área adrninis• 

trativa, en este m:mento bist6rico-pol!tioo ~ta era la tenden

cia que respondía a los conflictos sociales. 



CONCLUSIONES 

1 

i 

A lo largo del trabajo de tesis se ha ~do ver la existencia de 

un proyecto ideol6gico qi.e fundam:mta lJ creaci6n de las ENEP; este 
. ' 

proyecto represent6 una ¡:osici6n m:>nopol~sta de la hurgues1.a, en la 

bGsqueda de un noovo tipo de universidad cuyas caracter!sticas ra

dican en su ser capitalista, apol!tico, ~ficientista, racional y 

eficaz para el desarrollo del pafs. Esti!i nuevo tipo de urúversidad 

represent6 toda una tendencia de p:>l!tic4 educativa, basada en avan

ces técnico administrativos rrás que acaalimicos. Para lograr este 

nuevo tipo de universidud se requirió ~ "planeaci6n administrativa", 

en la que predanin!S el aspecto t&:nfoo-i.ristrurental de la planeaci6n. 
' ', 

¡¡ 

No hay que desvincular qoo el F.stai:b pres¡mta su proyecto ideolOgioo 

en lo sucesivo caro un proyecto modernizapte, dentl-o de la educación; 

éste reviste un contenicb tecnocrático, ~iendo éste el contexto en 

el que se 1.bica el proyecto de deScentralf.zaci6n. 

Én este sentido, la pol!tica educativa tib hacia la btisqooda de 

contenidos ideológicos, a partir de los Cllaies revisten el discurso 
1 

de la edu::aci6n superior, lf>gicamente baje) los preceptos toode.rnizan-

tes. As! se pens6 en la fonnaci6n de cuadros intelectuales con nue

vas caracteristicas que revistieran su +1 orgánico f~cional y 

práctico, esta noova ooncepci6n de inteleqtual participar!a en la 

refuncionalizaci6n de toda la sociedad, atiendo sar el organizacbr 

técnico. 

1 
Un especialista as! ooncebido dem:indaba un.j1 "nueva unive.l:"Bidad", y 

as! en la Ul'WI en 1973 se crearon las ENEP!<XIID una alternativa edu

cativa, puesto que tendr1.an ca~cter depa.rtfanental e interdiscipli

nario, a su vez foo una salida a la cle!ran&l de educación superior, 

que venía gestándose desde los sesentas. r¡ste prCJYectO respondía a 

1 

1 
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la crisis política, econónica y social del país CllE se rranifest6 

Irás clararrente en el rrovimiento estudiantil de 1968. 

la política a seguir debería torrar otros matices, dejaría de ser 

represiva, para pasar a ser en lo sucesivo dem:x:rática; en conse

cuencia se expresa en el 1Ílnbito educativo una expansi6n acelerada 

de la matricula en todos los niveles. 

En este sentioo el viraje de la política se desarrolla en las ins

tituciones educativas bajo un nlJffi!O control, más racionalizado y · 

que se apoya en un cuadro administrativo y especializaoo (burocrá

tico). Así veros que las escuelas cui;>len su funci6n de ejercer 

control estatal sobre la educaci6n, rrediante la transrnisi6n de co
nocimientos, habilidac:Es y valores culturales. Para lograr esto, 
el proceso de enseñanza-aprendizaje pasa a ser orientado predcmi

nanternente por el aspecto tecool6gioo. El enfoque tecrocrátioo 

de la educaci6n no descuida el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
al contrario le brinda muchÍsima atenci5n, incorporándole rretoOO
logías provenientes de la Tecnolog1a educativa principalnentc. 

En los estu:lios de Habennas, se destaca que la racionalidad es una 
fonna de ckminaci6n política e ic:Eol6gica, y este enftxµ!, en cierta 

forma explica a la nueva etapa poUtica de d:minaci6n; ésta ya no 

se nos presenta de manera opresora, amra se sustenta en el progreso 
científico-técnico, legitimado por la racionalizaci6n mistificada. 

En lo concerniente a la planeaci6n, ésta tiene una car~cter fo:cnal 
y tana técnicas Cl\E son utilizadas independienteirente de la realidad, 
asure así la planeaci6n una posición tecnocrática eficientista, exis

tiendo una desvinculación entre la universidad y las necesidades del 
país. 
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En el proyecto de descentralización se encuentra una falta de aná

lisis en la planeaci6n y estructuración del misrro; esto se corro

boró en la carencia de perf.iles de egresados, necesidades sociales, 

posibilidades institucionales, etc. tuvo caracter!sticas de la pla

neación retrospectiva, porque no tuvo bien definicb su futuro deseado. 

Tampoco contó con una participación estOOiantil, más bien fue direc

tivo. 

En cuanto a las innovaciones acadánicas caro fue la interdisciplina

riedaq y la organización ll'atricial, también estuvieron subordinadas 

por el aspecto acininistrativo, es decir, la educación se vió raciona

lizada, previencb los resultados de una forna lineal y controlable. 
En las ENEP se creyó que se lograr!a un enfoque interdisciplinario 

con un cuadro administrativo diferente y eficaz, sin analizar de 

fondo a la interdisciplinariedad. 

Esta supeditación de lo acadánico a lo acininistrativo, responde en 

este m:rrento histórico-pol!tico a los conflictos sociales existentes. 

Si bien el discurso de la descentralización viene planteando una rro

dernización de su estru::tura, contradictoriamente se ret01ra11 estruc

turas y recursos, a los cuales se está criticando, tal es el caso de 
los planes de estOOios, por ejemplo. 

En esta reflexión hay que reconocer que en la contradi.cción entre el 

discurso y la ejecución del proyecto necesariamente tuvieron que in

tervenir, las diferentes tendencias, intereses pol!ticos, posiciones 

sociales, etc. que conflu!an para multideteoninar al misno proyecto. 
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