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

Tal vez quien comience a leer este trabajo se sorpren 

da de su inicio, al ver que ~ste parte del planteamiento 

de las diferentes concepci~nes de educaci6n manejadas a 

trav~s de la historia; situaci6n que dejará de causar ex

trañeza si nos ponernos a reflexionar acerca de la relaci6n 

tan estrecha y de la mutua correspondencia que han guarda

do y conservan entre sí los conceptos de hombre, sociedad 

y educación. 

Cuando observamos en retrospectiva ciertas formacio

nes sociales que han ocupado· un lugar preponderante en la 

historia de la humanidad, podemos darnos cuenta c6mo su 

conformaci6n política, económica y social gir6 en torno a 

la concepci6n f ~los6f ica que tenían sobre el hombre y a la 

forma considerada más adecuada para educarlo. Si hacemos 

un análisis adri más detallado de las mismas, podemos ver 

que más que una concepci6n de hombre y educaci6n expresada 

y manejada por la formaci6n social en su totalidad, ha pr~ 

valecido aquella impuesta por los grupos dominantes de di

cha sociedad. 

P~ecisamente, a trav~s del desar~ollo del capítulo 

primero m.ostra.'rnos CJUe a cada tipo de sociedad, desde la co 
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munidad primitiva hasta nuestro tiempo, ha correspondido 

un tipo especifico de educaci6n; y más que eso, intentamos 

poner en claro en los capítulos posteriores, que dentro de 

cada formación social ha estado vigente el concepto de la 

educación manejado por la clase dominante, y que por lo 

tanto, cuando se hable de planearla, se estará actuando 

dentro de la perspectiva que tal clase imponga. 

En el capitulo segundo presentamos un panorama gene

ral del sistema educativo mexicano, con el fin de dar· una 

idea acerca de la problemática tanto institucional como SQ 

cial que tiene actualmente, y la que traerá consigo un ere 

cimiento demasiado alto de la matricula en cada· uno de los 

niveles que anteceden al superior. 

Lo que perseguimos con ello es demostrar que existen 

condiciones objetivas de tipo cuantitativo en el sistema 

de enseñanza nacional que requieren ser tomadas en cuenta 

si realmente se quiere hacer bien las cosas. 

Iniciamos este apartado. prQp:or-cionando las cifras de 

matrícula de los cinco niveles del sistema educativo· (pre

escolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

durante las d~cadas de 1970, 1980 y 1990, ~stas· ~!timas 

proyectadas. Posteriormente, mencionamos las· causas que 

originaron y contribuyeron a impulsar este crecimiento ac~ 

I 



/ ••• 3 

lerado del sistema; despu~s nos referimos .a las consecuen

cias de dicho crecimiento. 

Por estar relacionado este trabajo con el nivel supe

rior, en el cap!tulo tercero hacemos un corte en el tiempo 

.Y tomarnos el per!odo de 1970 a 1982 para analizar la situ_! 

ci6n presentada en ~ste; tambi~n planteamos la visión que 

sobre la misma ten!an los· cuadros dirigentes de la socie-

dad de entonces. 

Intimamente ligado al tema tratado en el capítulo te~ 

cero, el desarrollo del· cuarto apartado se refiere al sur-

gimiente de las propuestas del grupo gobernante para refor 

mar la educación, tanto la del nivel inicial como la de 

los subsecuentes. 

Además de mencionar estas propuestas, pro'curamos esta 

blecer el grado en que las mismas mantenían un vrn·culo es

trecho con los planteamientos desarrollistas sobre la edu

cación que, para entonces, estaban en pleno apogeo entre 

" algunos pedagogos lat~noamericanos. 

Al hablar de tales pronunciamientos intentamos eviden 

ciar la inf:Luen.cia de los mismos en el discurso pol!t'ico 

manejado en el pe~!odo señalado, con respecto a la planea

ci6n de la educación ·superior. , 
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Para ello analizamos las declaraciones hechas por el 

grupo gobernante y por los rectores y directores de las 

universidades e institutos de educaci6n superior, durante 

la realizaci6n de las XVIII y XX asambleas generales de la 

Asociaci6n Nacional de Universidades e Institutos de Ense-

ñanza Superior (ANUIES) celebradas en Puebla y Michoac~, 

respectivamente. 

Es importante destacar que nuestro objeto de es'tudio 

-la planeaci6n de la educaci6n superior en el ciclo 

1970-1982- necesariamente tiene que ser analizado desde la 

perspectiva de la teor!a de la dependencia, por estar cir

cunscrita nuestra sociedad dentro del grupo de países que 
• esta teoría considera dependientes. 

Finalmente, en el tiltimo capítulo insistimos en la ne 

cesidad de planificar la educaci6n, no s6lo la del nivel 

superior sino la de todos los precedentes, sobre la base 

de un nuevo proyecto político nacional que conduzca a un 

cambio real -con hechos, no con palabras-, de las estructu 

ras econ6mica y soc.ial, ambas sustentadas en· un nuevo con-

cepto de hombre y .sociedad. 

Lo anterior significa incluir al sistema educativo C,2 

mo uno m4s de los aspectos que es preciso transformar para 

darle congruencia a ese todo. Y .hablamos de que la educa- . 

. . . I 



/u 5 

ci6n puede y debe darle congruencia a ese proyecto, porque 

precisamente a trav~s del cambio y la transf ormaci6n que 

la educación genera en el individuo por medio de la acci6n 

y la experiencia, puede ser s6lido y auténtico ese nuevo 

tipo de· sociedad. 

J 

.. ~ 
'",¡ 

•, . ~ ~. . . . 
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CAPITULO I 

EL CONCEPTO DE EDUCACION A TRAVES DE LA HISTORIA 

Es indudable que para poder hacer un an4lisisriguroso 

del concepto actual de educaci6n tenemos que remontarnos al 

pasado, a fin de conocer las diferentes acepciones y fun-

ciones que le ha dado el ser humano a lo largo de su desa

rrollo hist6rico. 

En las sociedades primitivas, el nivel de complejidad 

de la funci6n asignada a la educaci6n era bastante sencillo, 

dada la simplicidad de sus condiciones de vida.· Su sistema 

educativo no requería de conocimientos y . t~cnicas muy sofi,_! 

ticadas para resolver la serie de problemas por presentár

sele en el acontecer diario; podría afirmarse que el proc~ 

so educativo estaba equilibrado y en consonancia con sus 

condiciones de existencia. 

Al respecto, An!bal Ponce afirma: 

"La educaci6n no estaba confiada a nadie· en 
especial, sino a la vigilancia d.if4sa del 
ambiente. Gracias a· una insensible· y espont! 
nea asimilacidn de ·su contorno, el niño se .'. 
iba conformando poco a poco dentro de los mol 
des reverenciados por el g·rupo. La diaria co,a 
vivencia con el adulto le introducta· en las 
creencias y las pr4cticas que ··su ·medio· social 
tenta por mejores ( ••• ) en las coinuriidades pri 
mitivas la enseñanza era para la vida por·~ 
dio de la vida ( ••• ) Los niños se educaban pal2_ 
ticipando en las funciones de la colectivi-· . 
dad." (1) 

' ( 1) Ponée, An!bal. Educaci6n y 1 u epa de clases, Ed.i to:res 
Mexicanos Unidos. M~xico, .. 197 6.. p. 27. 
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Cuando la estructura y el funcionamiento de esa comuni 

dad fueron alterados, por la naturaleza o por sus componen

tes mismos, el individuo se vio obligado a adecuarse a las 

nuevas situaciones para poder sobrevivir y, como consecuen

cia de ellos, el proceso educativo tuvo que ser modificado. 

Es comprensible que una sociedad en donde anteriormen

te no existtan rangos ni jerarquías y en la cual más tarde 

surgieron ~stos como consecuencia del desarrollo de las fuer 

zas productivas y la aparici6n.de la propiedad privada, al 

producirse una alteraci6n en su estructura organizativa, vi

niera en forma concomitante un cambio en el ideal pedag6gico 

al cual debían ajustarse sus miembros. 

Conforme iban creciendo las comunidades primitivas, la 

organizaci6n laboral adquir!a una confq;rmaci6n m~s compleja; 

había individuos que se encargaban de distribuir los produc

tos agrícolas, otros administraban la justicia o dirig!an la 

guerra, había quien inspeccionaba el r~gimen y los sistemas 

de riego, etc. 

Este tipo de trabajo social, di!~rente del t~ab~jo pro~ 

piamente material, con.dujo. necesariamente al. ·surgimiento de 

dos g;r:upos entre los· componentes de la comunidad¡ aquellos 

que exclusivamente se dedicaban al trabajo f~sico y aquellos 

que estaban liberados de esta tarea y desempeñaban labores 

organizativas o de dirigencia •. 

.. -::<·· ,,·· 
~· -, ' . ' .. · .. \'. 
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Emilio Tenti hace un comentario muy significativo al 

respecto: 

"Desde el momento en que la evoluci6n de los 
procesos de la divisi6n del trabajo hace po 
sible que ciertos individuos trasciendan el 
dominio práctico de las prácticas, y· 'raci.Q. 
nalicen' las prácticas mediante la formula
ci6n de principios, axiomas, postulados ex
pl!citos, el saber se objetiva, se separa 
de la práctica y se erige en saber 'acerca 
de la práctica'. En este momento aparece 
la divisi6n entre aquellos que poseen el d~ 
minio práctico de las prácticas, saber en 
pr4ctica y prácticamente racional y los que 
detentan el dominio simb6lico de la pr~cti
ca." (2) 

Ante esas circunstancias, necesariamente variaron los 

intereses de la comunidad y junto con ellos el proceso edu 

cativo que hasta ese entonces era coman. 

Sucedi6 lo que An!bal Ponce plante6 de esta manera: 

( •••. ) el proceso educativo hasta entonces anico se escin-

di6; la desigualdad econ6mica entre los 'organizadores' 

-cada vez más explotadores- y los 'ejecutores' -cada vez 

más explotados- trajo necesariamente la desigualdad en sus 

educaciones respectivas."(3) 

Tal diferenciaci6n condujo a lo siguiente: quienes se 

liberaron del trabajo material aprovecharon esa vent~ja p~ 

ra defender su situaci6n, y "cerraron" sus conocimientos 

(2) Tenti, Emilio. "G~nesis y desarrollo de los campos 
educativos.," en Revista de la Educa:ci6n 'Superior No. 
38. ANUIES. M~xico, Abril:--Junio de 1981 .. p. 15-16 

( 3) Ponce, An!bal • op. cit. p. 36 • 
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con el objeto de prolongar la incompetencia e ignorancia 

de las masas subordinadas y de asegurar, al mismo tiempo, 

su estabilidad como dirigentes; y, con tal fin, estableci~ 

ron un proceso educativo diferenciado: las ceremonias de 

iniciaci6n. 

Precisamente, si intentamos ubi'car. hist6ricamente el 

antecedente de la institucionalizaci6n de la educaci6n, es 

en este tipo de ceremonias, propias de las sociedades pri

mitivas, donde debemos situarlo. Y justamente es en este 

mismo momento cuando la educaci6n pierde su anterior cará2 

ter homog~neo e integral y le es impuesto un cariz sistemá 

tico y organizado conforme a los intereses de una clase: 

la dominante. 

Ya en la ~poca antigua, en Esparta y Atenas,. se ve en 

forma n!tida c6mo el fin de la educaci6n responde a los 

ideales de las clases dirigentes, 

El ideal pedagógico de las clases. superiores en Espa.!:, 

ta, ciudad eminentemente guerrera, era fqmar excelentes 

guerreros y .asegu¡;-ar ·su ·superioridad militar. sobre las cl5 

ses sometidas; de ah! que. su educaci6n se aplica):'a al cum
plimiento de ese p:rop6sito. 

En cambi9, par~ ;Las clases dirigentes atenieh$es, la 

.. ~ ·/ .. 

" ~· .. 

. \., 
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esencia del hombre resid!a e.n su capacidad para ser ciuda

dano, y la ciudadanía s6lo era privilegio de las clases su 

periores (oligarquía terrateniente), por lo cual el proce

so educativo dentro de esta formaci6n social a·swni6 el ca

rácter que le fue impuesto por estas clases. 

En p4rraf os anteriores afirmábamos que cuando la es

tructura y el funcionamiento de la comunidad primitiva fu~ 

ron alterados, s~ produjo un cambio en el proceso educati

vo que se ven!a gestando; algo similar aconteci6 en la so

ciedad griega, pues al parecer los metecos o comerciantes 

el ideal pedag6gico.de los terratenientes, que hasta ese 

momento era el dominante, fue desplazado por el de los pri 

meros. 

Ahora se pregonaba por boca de los comerciantes· una 

educaci6n para la prosperidad. 

Una situaci6n semejante se present6 en Roma en el si

glo IV A. de c. cuando la clase comerciante· comenz6 a eri

gir otro tipo. de educaci6n pues la impartida hasta ese mo~ 

mento la encontraba i11suf iciente e inadecuada a ·sus in ter~ 

ses. 

Al inicio y .mitad de la Edad Media· fueron los mo.naste 

rios, como avanzadas m~s f~rínes del comercio' y de la indu_!! 

.. ·... . I 
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tria, las entidades encargadas de mantener el dominio eco

n6mico, la hegemon!a (+) social, pol!tica y conse'cuenteme!!. 

te pedag6gica. Fueron ~stos, gracias a su poder!o econ6mi 

co,·. los que marcaron las pautas a seguir· en la educaci6n 

de la sociedad medieval. 

Poco tiempo despu~s, casi a finales de la Edad Media, 

comenz6 a conmocionarse la estructura social. La Iglesia, 

por urgencia de dinero, tuvo necesidad de desprenderse de 

sus privilegios y fue perdiendo poco a poco su hegemon!a. 

Asimismo, una nueva clase social comenz6 a formarse, 

transform~ndose lentamente las bases del feudalismo. Esta 

clase ·-denominada burgues!a- fue conquistando· un lugar de!!. 

tro de la estructura social feudal gracias al. comercio" y 

trajo tras de s! una profunda transformaci6n de la eauca~ ·. 

ci6n adquiriendo ~sta· un claro tinte clasista. 

Al respecto, N. ,A.bpagnano y A. Visalbergll.i. afi:rmaX?->L.; 

evidentemente las escuelas. human!stico-r.enaceptistas eran 

para la burguesía y la ~equeña nobleza, no para el pueblo. 

Su objetivo era fq:rrita.r a la el a.se dirigente, po producir· 

(+) cuando hablemos de hegemonía, nos referimos al conceE. 
to manejado por Carl Boggs en El Marxismo de Gramsci. 
Al respecto Boggs sostiene que por hegemon!a Grarnsci 
entend!a la penetraci6n a·trav~s de la sociedad civil 
de todo un sistema de valores, actib1des, creencias, 
moralidad, etc., que de una u otra manera contribuyen 
a sostener el orden establecido y los intereses de la 
clase dominante. 

.... I .,'·, 
··.1«· 
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artesanos ni trabajadores. (4) 

Un comentario de An!bal Ponce en Educaci6n y lucha de 

clases viene a reafirmar lo planteado por Abbagnano y Visal, 

berghi: 

"A pesar del intenso movimiento educativo 
que caracterizo al Renacimiento, no apareci6 
en ni11;guna oportunidad el m4s t!mido intento 
pe educaci6n 'popular ' · ( ••• ) ·por boca de Le6n 
:Efattista Alberti (1404-1472), representante 
de la burgues!a, el humanismo afirmaba que~la 
'ciencia debe ser sacada del encierro y es-

. parcida a manos llenas• pero a condic'i6n, 
sin embargo, de que el individuo se eleve S,2 
bre su propia clase para alcanzar· una educa
ci6n adecuada al rango ·superior •• ,'' (5) 

Tiempo despu~s, las transfq;rmaciones. e·con6micas· y so

ciales manifestadas en la sociedad renacentista modif ~ca.

ron inevitablemente el concepto de hombre y educaci6n. has

ta entonces manejado; aunque, claro est&, sin ningiiri cam- . 

bio radica¡ en el concepto educaci6n, pues en la nueva foE 

maci6n social, denomina.da capitalista, seguía funcionando 

en esencia el mismo esquema anterior que establec!a· un t'ipo 

de educaci6n para los gobernantes y otro para los goberna

dos. Vasconi. haciendo· un comentario relacionado con el te 

ma manif .l:.esta: 

"Es·1 1p:reciso: que el Aparato ·Educativo cóntri
buya a .la perpetuaci6n de la divisi6n de la 
sociedad en dos clases fundamentales y anta
g6nicas, explotadores y explotados, hurgue• 
ses y proletarios. La particularidad de la 

(4) Cfr .. 'ep 1\.bbagnano ·N. y:'Vis.albér~hi A. Historia de la 
Pedagogía. FCE., M€xico 1975. p. 235. 

(5) Ponce, An.!bal. op. cit. p ~ '143.' 

. . . I 

·.·~·.·., 
;·'.::', ... : .. ,:,·: '.".·· .. 
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sociedad capitalista { ••• ) es que en ella 
existen aparatos formalmente diferentes para 
la educaci6n de esas distintas clases. A di 
ferencia de la sociedad feudal (~ •• ) en que 
exist!a una educaci6n para cl~rigos, otra pa 
ra los caballeros-guerreros y otra para los 
artesanos ( ••• ) El supuesto 'sistema educati 
vo' (noci6n que sugiere 'unidad' e 'integra= 
ci6n' al .mismo tiempo) se encuentra, en su 
funcionamiento real internamente 'dividido' • 
•• "(6) 
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A prop6sito'del anterior comentario de Vasconi, convi~ 

ne· traer a colac:i.6n los planteamientos de· Ghristian Baude- · 

lot y Roger Establ~t, con respe~to al carácter de la escu,!! 

la capitalista, vista como entidad formal en la que se co~ · 

cretizan las teorizaciones de los pedagogós representantes 

de la clase dominante de ésta formaci6n sócial. 

En primer lugar, B·audelot y Establet;_.sostienen:que la e!_ 

cuela capitalista se presenta aparentemente como una reali

dad homog~nea y coherente, igual para quienes quieran ingr,!! 

sar y permanecer en e~la; si en determinado momento hay 

quienes la abandonan en el transcurso de sus estudios es 

porque sus aptitudes individuales no se las han permitido.y 

no porque la est·ructura de la escuela, y del sistema esco-

lar en su conjunto, sean los causantes de ·su fracaso. 

Esta falsa interpretaci6n de la :realidad he.cha por los 

pedagogos capitalistas, segdn estos pedagogos franceses, 

. ( 6) vasconi, T. Amadeo. '(Ideolog!a, lucha de· clases y apa 
ratos .e'ducativos .en.el .pesarrollo de Amtb::ica Latina.;"' 
en La'. Eduda6i6rt ·llur9uesa. ~eva Imagen., M~xico 1981. 
p.207. 

'· .. ' . .... ·- I 



oculta la estructura :real que sustenta el sistema educativo, 

la cual está formada por dos redes de escolarizaci6n opues-

tas, cada una con ·sus respectivas prácticas escolares, y am 

bas tendiendo a la in'culcaci6n de la ideolog!a burguesa. 

Las pr4cticas escolares de la primera red, que ellos llaman 

primaria-profesional, son prácticas de repetici6n, de insi~ 

tencia y de machaqueo, mient:ras que las prácticas de la se

gunda red, la llamada se'cundaria-s.uperior, son p:rácticas de 

continuidad, progresivamente graduadas. 

Estas dos redes .fQX'Itlarán fl:,n~lmente individuos que van 

a desembocar en puestos contrarios de la divisi6n social 

del trabajo: los flJ.turos explotados y los ft1.turos explotad.Q. 

res. (7) 

Sintetizando lo planteado anteriormepte se pod.1."ía af i!. 

mar que la educación en este momento,· como en· situaciones 

anteriores, no puede sustrae:rse al nuevo modo de producci6n 

en el ·cual se encuentra inmersa y como consecuencia de ello, 

es moldeada de. acuerdo a la estruc'tura econ6mica planteada 

por la nueva clase que domina este tipo de sociedad. 

Precisamente ah.! radica e1 papel que le asignO a la · ·: 

educaci6n in.sti tuci.onalizada la bu:r~ues!~·, como instrumento 

de progreso técnico y com~ f~ctor de desarrollo, conceptos 

hoy en d!a f~ecuente e in'sistep.temepte man~~ados, 

(7) Para amplia):. sobre. el.. tema .. cop'sultar ·a~ BauClel.ot, .Ch., · 
y Establet, R.· 'I:ia ·escúela ·capitalista.· Siglo XXI Edit.Q. 
res., M~xico, 1980. . 

. ,, . /, 
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Una vez expresados en forma sint~tica los dif e;rentes 

conceptos y funciones asignados a la educaci6n, desde la ·co ..-. 

munidad primitiva hasta la ~poca moderna, daremos un vista~ 

zo rápido a la situaci6n general que presenta todo el sist~ 

ma educativo mexicano, para luego centrarnos en el nivel s~ 

perior, tratando de hacer· un análisis cr!tico del mismo, 

por lo que respecta a los objetivos y pol!ticas que gu!an 

su desarrollo y ·funciona.miento. 

A trav~s del planteamiet>.to de dicho an~l.isis· nos remi..-. 

tiremos en forma detallada a la serie ~e proposiciones de 

carácter ideológico m.ane.j adas po;r los intelectuales capi ta

listas con respecto a :La t:unci6n econ6mica de l.a eClucaci6n; 

sobre todo haremos hincapi~· en ~l· concepto desarrollista de 

educaci6n comenzádo a man~jar a mitad de este siglo y hoy 

en d!a tod.av!a en boc;r~, con el opjeto d.e conf;r;ontarl,o con 

las acciones de la pol!tica educativa nacion.al y ,poder con 

ello comprobar la, estre.cha vinculaci6n entre ~sta· y aqu~l, 

Conviene aclarar gue el. f~n de comproba;r· dicha· correl~ 

ci6n está .íntimamente ligado alopje.tiv-0 inicialmente plan- . 

teado en la "int:roducci6n de este trab?1.jo, 

'. 
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CAP I'l'ULO I I 

PANORAMA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

Cuando se está analizando alguna de las partes de un 

todo es indispensable no perder de vista el contexto global 
1 

en el cual est~ inmersa y del ·cual f o:rma parte esa entidad, 

si pretendemos. emitir' un. juicio opjetivo con respecto' a la 

conformaci6n y ·funcionamiento de la misma. 

En el caso d.el anS.lisis del· Subsistema de Ed.udaci6n ·s!! 

perior es imperativo tener en cuenta el· entorno incidente 

sobre su desarrollo, el· cual está· constituido por los otros 

niveles del sistema educativo,· como son el preescola~, el 

elemental, el medio básico y el medio superior. 

conviene aclaJ;"a:r.:' que e;I. man~jo de la intQrmaci6P. esta .... 

dística de los cuatro niveles antecesores al. superior es in 

dispensable y necesario por dos r·azones: la) pa,J;"a obtener 

una idea de la magnitud de la problemática que. sigpific~r~ 

dar cabida a los posibles solicit~ntes que pedir~n y .exigi- . 

rán el ingreso a este· ti.l,timo ni.vel. educativo y, 2a) porque 

la situaci6n actual de los· cuatro niv~~es refe~idos y .su 

tendencia de ·crecimiento y desarX"o:llo repercutir~ indudabl&. 

mente en la di;recciOn que tome el. subsistema. 'superior, 

' 
.. 
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Aclarado lo anterior nos ref e;riremos al primero de di

chos niveles. 

2.1 La Educación Básica (preescolar y primaria). 

Durante el ciclo escolar 1970~197~, en el nivel prees~ 

colar fueron matriculad.os 400 ,138 (+) ·niños, cantid.ad co

rrespondiente al 11.8% del total de la poblaci6n de 4·y. 5 

años de edad. 

En el ciclo 1980 .... 1981 la pobla.ci6n en el ni.vel p;reeSc.Q. 
. 

lar ascendi6 a l '145; 841 (++) nifüls, cifl;a que ·super6 las 

estimaciones hechas para este. nivel, en 1a· Unidad T~cnica 

de la Dirección de A.sesor!.a de la· Subsec;retar!a· de Educa

ción Superior e Inve::iti9aci6n Cient!fica (SESIC) ·de la· se

cretaría de Educaci6h J?tiblica ·csEP), las cuales ;re<Jistraban 

una matrícula de 790,225 alumnos. 

Segtin estimaciones de la misma Unid.ad 'l'~cpica, para el 

período 1990-1991 la mat;r!'cula en este nivel ascenderS a 

883,328 niños de 4 a.ños, equivalente al 40% de la poblaci6n 

total de esta edad; y a 2'194,422 niños '.·'. de 5 años de 

edad, cantidad que representará al 100% de. la. población to~ 

tal de esa edad. 

Para el período 1970~1.971 en e1 nive;I, element.a;I. (educ~ 

(+) Coordinaci6n Na.cional ¡;>ara 1a Planea.ci6h de l,a Educa- . 
ci6n Superior·. (CONPES) •· Plan Nacional de Educación ·su..- . 
perior. Li~eamie'ntos Generales para el período 1981-1991 
M~xico, 1981. Cuadro No. 6. p. 179. 

(++) SEP. Indorme de labores 1980-1981. p. 342 
1 • • ' 
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ci6n primaria) fueron matriculados 9'248,190 (+++) estudian 

tes, cifra que representó al 78.4% de la población compren~ 

dida entre los 6 y 14 años. 

Dentro del mismo nivel primario: en el ciclo 1980"'"1.981, 

se registres una matr.í'cula de 14' 9.95~000 (++) alumnos, canti -
dad que no igual6 la cif ~a estimada por la Unidad T~cnica 

de la Dirección de A.sesor!a de la SESIC, la cual era de 

15'596,800 (+++). 

Para el ci.clo l.990 ... 1991, dent;t;'o d.e este mismo nivel, 

segt1n estimaciones de la misma· Up.idad, la m.atr!cula será de 

17'966,000 (+++)'alumnos, cantid .. ad que. representará al 100% 

de la demanda de la poblaci6n de: 6 a 13 años de edad. 

2.2 La Educaci6n ~edia B~sica. 

En el tercer nivel del sistema educativo, e;L.medio: bA~ 

sico (educaci6n secundaria), f~eron matriculad.os en el pe-
. . 

r!odo 1970-1971, 1' 102, 219 alumnos' (+++) ; cantidad represe.!! 

tante del 32.1% de la poblaci6n de 14 a 16 años. 

Durante el ciclo 1980-1.981 en el mismo. nivel., la matr! 

cula ascendió a 3 '257., 530 .educandos (++) ¡ cif~a que ·superes 

las estimaciones de la unidad T~cnica de la Dir'ecci6n de 

Asesoría de la SESIC, las cuales proyectaban· una matrícula 

de 3 1 224,500 (+++). 

(++) SEP. op. cit. p. 342 
( +++) CONPES • op. cit. p • 179 
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Para el per!odo 1990-1991 la mencionada Unidad estim6 

una matr!cula de 6 1 040,000 alumnos (+++) en este nivel, ca~ 

tidad que representará al 95.5% de la demanda de la pobla

ci6n de 14 a 16 años. 

2.3 La Educaci6n ?-tedia· Superior, 

En el nivel medio superior (educaci6n media: superior) 

eh el lapso de 1970-1971, la matricula ascendi6 a 369, 299 . 

alumnos (+++), cifra representativa del. 9·.0% de la pol:>laci6n 

de 16 a 19 años. 

una d~cada despu~~, ·en el ciclo 1980~1981 .;J .• a ·matrícula 

del mismo nivel ;r:;"egistr6 la cantidad de. 1~043, 157· estudian

tes (++), cantidad meno~. a las estimaciones. he.ch.as por la ' .. 

Direcci6n de Asesoría· de la SESIC, !,as cual.es supon!ap· una 

matricula de 1 1 310, ooo· (+++) t 

En este nivel, para el ciclo 1990":"1.991, se;r~n matricu.,.. 

lados 3'4.00,000 alumnos (+++) según las p:r'oyecciones ne.chas 

por la Unidad T~cnica de la Direcci6P. de Aseso;r!a de la 

SESIC, porcentaje que ;t;epresentar~ el· 43 .• 5% de la poblaci6n 

de 16 a 19 años • 

2.4 La Educaci6n Supe;rior. 

Como última referencia cuantitativa del. sistema educa~ 

tivo haremos menci6n, en este ~egundo apartado, a la rela-

(+++) 
(++) 

IDEM. 
. SEP. op. ci·t.. p ~ 342 •· 

.. • • 1 .. 



/.. 20 

cionada con el subsistema superior, 

En el período 1970-1971 fueron matriculados en este ni 

vel 251,054 alumnos (++) ~, cantidad que·represent6 el 5.8% 

de la poblaci6n de 20 ~ 24 años. 

Para el ciclo 1980-1981, la ANUIES registr6· una matrí

cula de 785,419 alumnos (+), cantidad que no ·super6.:las es-
1 

timaciones hechas para este nivel, por la Unidad Técnica de 

la Direcci6n de Asesoríá. de la SESIC, que 'suponía para es

te mismo período' una matrícula de 838,025 estudiantes (++). 

La misma l:Jnidad ha proyectado para el ciclo 1990-1.991 

una matrícula de 2' 240, 000 alumnos (++)' en este nivel ·supe

rior, cantidad que. representará al 25 •. 7% de la poblaci6n de 

20 a 24 años. 

Es indudable que la serie de cifras que planteamos an.

teriormente, en relaci6n con la matricula de alumnos en los 

cinco niveles del sistema educativo nacional, carecerá de 

toda significaci6n trascendente si no está referida a las 

implicaciones sociales, políticas y económicas que puede 

acarrear. 

Antes de re~e:rirnos a las consecuencias de tal 'aumento 

en la matrícula educativ;;i., conviene que men.cionemos las c·a_!:! 
sas que dieron'·. su·: qrigen. 

(+) Anuario E~Ístico 1981. Departamento editorial de la 
ANUIE'S., M~xico, 1982. p. 274. 

(++) CONPES. op. cit. p. 179. 

.,,,.,·. 1 .•, ' 
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Es durante el sexenio presidencial del general L4zaro 

, Cárdenas (1936-1940) cuando se inicia, corno re~ultado de su 

proyecto nacional populista (+), el crecimiento del sistema 

educativo. 

Sucedi6 lo planteado por Renward García·: 

"La obra educa ti va de C4rdenas ( •• , ) · sa·cude 
la incercia del pasado y populariza la· ense
ñanza en todos. los niveles, desde el elemen
tal hasta el superiqr."(7) .. 

' 

Precisamente, el proyecto.político del cardenismo, al 

propo:ners·e :·::· · "la estructuraci6n de· ·Una eco.norn.1'.a· popular 

fundada en el desarrollo industrial u, ·ca) se ·da a la tarea 

de f orrnar un tipo de cuadros intelectuales dif~rentes a ~os 

cuadros profesionales· universitarios -liberales en ·su ideo.,.. 

logía-, en instituciones que impartían educaci6n técnica y 

popular, tales corno ras Escuelas Campesinas, la Escuela Na.,... 

cional de Agricultura, la Escuela Nacional .de 'Maestros y.el, 

(+) En este caso·retornarnos el concepto.manejado po~ Gueva~ 
ra Niebla en su libro El. ·saber ·y el poder,· UAS., M~xi
co 1983. pp. 77-78, segG.n el cual el proyecto nacional 
populista de Cárdenas, esbozado en el llamado Plan Se
xenal de 1933, confer!a al Estado el papel de rector 
privilegiado del proceso de desarrollo y contemplaba 
la ejecuci6n de las ref orrnas sociales que ·f orrnaban pa,;:, 
te del programa original de la Revoluci6n Mexicana. To 
do ello, teniendo corno marco la posible cristalizaci6ñ 
en México de un bloque hist6rico que, sin dejar de ser 
burgu~s en su esencia, se articulara en torn.o a· un eje 
fundamental representado por la alianza del Estado con 
los sectores populares laborales, 

(7) García Medrano, Renward. '1La Educaci6n en M~xico". '.Pu
blicado en El Economista l:'iexicano. Volumen XII'!' No. l. 
M~xico, enero-febrero de 1979. p. 17, 

(8) Guevara Niebla, Gilberto. "La Educaci6n· 'Superior.en.el 
ciclq desarrollista de M~xico"., publicado en ·cuader
nos Políticos No. 25. Ed. Era. M~xico 1980. p. 55. 

·¡ . 
'. ~ .~· ~ . ,·.~ .. ~ 
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Instituto Poli t~c:nico Nacional; lo cual trae como· conse'cuen ...... 

cia un aumento desme·surado en el nmnero de alumnos inserí-

tos dentro del sistema educativo. 

M~s adelante, en el año de 1940, al, iniciar el periodo 

presidencial de Manuel Avila Camach,o, 1,as fl?-riciones asigna"" 

das a la educaci6n dan· un giro totalmente opuesto al que 

les fue señalado durante .el :nacional populismo cafdenista, 
. ·. 

para adaptarse y ser congruentes con. la nueva fqrmulaci<Sn 

liberal educativa planteada por el Estado· en elP.uevo ordeJ'l 

social. 

' 
En relaci6n con lo anterior, Gi.1berto Gue'<~;ra af :i;:i::-~a: 

"La educaci6n pas6 a desempeñar· uri. papel.. so~ . 
cial diferente del que nab1aº desempeñado e.n. 
el ciclo anterior: si antes hab!a: sido· UP.. 
apoyo para la lucha social, ahora se copve¡r;"" 
t!a en· un fin en s! misma. El liberalismo . 
dominante exaltaba el esfuerzo individual co 
mo v!a hacia el ~xito, pero las posibilida-~ 
des de triunfo en estas· condiciones depen..
d!an enormemente de la ilust;raci6n ind:i.V±dual. 
y·; por lo mismo, la educaci6n se revelaba·co·· 
mo un medio excepcional, privilegiado para
ascender en la escala social. El camino para 
el mejoramiento personal ya no era la huelga 
o la invasión de predios, sino la capacita
ci6n intelectual a trav~s de la pir~mide ed~ 
ca ti va y,· en particular, la adquisici6n de 
un t!tulo profesional que significaba, en 
realidad, el salto cualitativo h;acia· una po ... 
sici6n que era exclusiva de los privilegia~ 
dos del sistema •. As! naci6 el mito de la 
educaci6n como instrumento para democratiza:r;
la sociedad ( ••• ) En el marco de esta ideolo 
g!a, la escuela, la educaci6n escolar, pasa~ 
ba a jugar un papel determinante y .se la con·! 
ceb!a como un instrumento ade'cuádo para la 

. . .. I 
-":' 
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transformaci6n social.:.· (9) 

Conviene poner de manifiesto la vinculaci6n que la po.

l!tica mexicana de esos años y de los posteriores, ten!a 

con los planteamientos economicistas neoliberales manejados 

por un gran n1imero de intelectuales en IU'rtérica· Latina, y la 

cual contribuyó de manera importante a consolidar dentro de 

la formaci6n social mexicana esta ideolog!a desarrol.lista.. . 

Ideología que fue asumida por la principal instib1ci6n. edu.

cativa de nivel superior del pa!s, la Universida.d Macional, 

durante el rectorado de Alfonso Caso, para adaptarse al pr~ 

ceso de modernizaci6n y desarrollo que ·la sociedad entera 

estaba sufriendo. 

En el s.eDCenio posterior al del p;t;-esidente /wila Cama

cho, fue rn~s impulsado este proceso de ••modernizaci6nn y 

(9) Guevara Niebla, Gilberto. op. cit. p. 60-61. En rela
ci6n con el papel asignado a la educación durante el 
sexenio de A vil a Carnacho, Renward García·, op. cit. p. 
19, afirma que dado el carácter del modelo econ6mico 
adoptado (mercado interno cautivo para la industria 
nacional, transferencia del excedente agrícola hacia 
la formación de capital para la econom!a". urbana,. apo
yo indiscriminado y masivo a todo proyecto de inver
si6n privada, etc ••• ) con la consecuente injusta dis.
tribuci6n social del ingreso, el estado ten!a que im
pedir que esta situaci6n se tradujera en conflictos 
sociales de consideraci6n que amenazaran el 'clima 
propicio para la inversión privadat~ Y para ello el 
sistema opt6 por ofrecer a las grandes masas del pa!s 
amplias expectativas de mejoramiento. social· (entre · 
ellas la educaci6n) que pospusieran y atenuaran toda 
manifestaci6n de descontento. 

.- ~: . ' ·,·;·,_ 

~-------....-.----...................... _ ·: .. ·, . '~ /, 
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"desarrollo" del pa!s, el cual indudablemente inclu!a el 

sistema educativo, especialmente al nivel superior, 

Al respecto, Guevara Niebla sostiene que: 

"El proceso de recuperaci6n de la Unive;rsi"·: 
dad Nacional se desarrollaba en el mismo mo~ 
mento del 'despegue' industrial del pa!s·, 
cuando la expansi6n econ6mic·a se traduc!a en 
la apertura de posibil'idades insospecll,adas 
de promoci6n para los universitarios y el 
pastel de los excedentes econ6micos comenza~ 
ba a ser repartido generosamente entre la 
clase media. Los intelec'tuales· uriiversita...-. . 
rios eran ( ••• ) el mejo;r aliado del poder· y 
la iniciativa privada se .complac!a· ante esta 
-si tuaci6n ( •• -) Durante el sexenio· de Alemán 
(1946~1952), y todav-!a en la d~cada siguien~. 
te, ser univ-ersitario·,· ( ••• ) lleg6 a se:r: tim 
bre de orgullo y ,prestigio 1 . signif~caba pe:r:':;:: 
tenecer a· up. grupo exc).usiv0 i(lentif'i;cado 
con la c·ausa del progreso· ( • , • ) · p,.. 'lo l.at"90 . 
de este período el pa!s experim'ep.,t6 una traP..s 
f o:rmaci6n econ6mica y . social realmeflte impr.f 
sionante· (, •• ) Esta recomposici6n social. 
( ••• ) produjo como conse·cuencia· uria exparei6n 
impresionante de la dem.anda de enseiianz-a su...:. . 
perior en todas las regiones del pa!s····. (10) · 

Durante los años de gobierno del presidente Adolfo L6~ 

pez Mateos · ( 1958-1964) , la ideología economicista y desarr2 

llista de la educaci6n -1.a 'cual pretende demostrar que exi_! 

te una relaci6n directa entre los !ndices de escolarid'ad y 

.los de desarrollo económico- 1 . se. ve plasmada en la elabora-

ci6n de programas educativos concretos, como el llama.do P.Lan 

de Once Años que, "con vigencia a partir· de 1959, se propu

so la ampliaciOn. sustancial de la educaci6n p;rimaria·con ·e1 

objeto de impulsar el desarrollo · .'del · pa!s:. i\.uri · · ·c.uan .... 

(10) IBIDEM, p •. 66~6.7 

,,. '· l · . 
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do las previsiones ori9inales no fueron alcanzadas, los 

efectos de la ampliación del nivel primario empezaron a ha"'"· 

cerse sentir, muy ft?-erternente, en el superior a partir de 

1970". (11) 

Corno hasta ahora lo P.emos. vist.o, el· c;r.ecim'iento del 
' 

sistema educativo y, ep nuestro caso, e~ d.el nivel. superior 

ha respondido en una etapa del desarrol.l.o de ?-té~ico al na

cional populisrno y, en ot;ra, a la nueva i.d.eolog1a "desa;r;r;"O""' 

llista" y "modernizante11 adapta.da por el .Esta.do Mexicano¡ 

€ista :dltima. "bailada'' por· el .d.iscurso. nacional populista. del 

cardenismo, con el fin de no perde;r. ·su car~cte;i; tt;i::ievolucio-

nario11
• 

Los plantea.mientes ap.te:riores nos explica.n. el po:r;- qu~ 

de los po;rce.n.taje~ ta.n al.tos de c;r·ecimiento ele los niveles 

que componen el. sistema educativo na.ciona.l, (El nivel me':"' . 

dio b~sico en la década 1970-1.980 tuvo· uri crecimiento de 

195. 54%; el medio ·supe;r;-iot, dura.n.te el mismo lapso, creci6 

182,46% y el nivel ·superio;r;- ep ese mismo pe;r.todo creció en 

212.84%) ~ lÜ mi.sin.o tiempo, di.chos incrementos-, nos mani":' 

fie'sta.n la se;rie de ·implicaciopes sociales, pcbl,Iticas y . 

econ6micas a las que pos refeX'!~mos anteriormep.te. 

(11) Pallán Jrigue:roa,, Carlos., en PolJ'.t1ca, .J\dministraci6n 
Pdblica y Admipist;raci6p de la Edudaci6n, p. 158 co"" . 
menta que Jaime To;r;r;-es Bodet. hace un relato sobre su 
origen, dificultades y :resultados al Plan de. Once 
Años en "La Tierra Prometida" (memorias) •· El. ·subr'aya 
do es nuestro. .... 

. . . I 
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Tal vez, la primera consecuencia y la de mayores efec

tos sea el desempleo de profesionales egresados del sistema 

educativo, tanto por los problemas sociales y pol~ticos que 

dicho desempleo pueda generar, como por el alto costo econ~ 

mico que significa mantener a la gran cantidad de estudian-

tes. 

Algunos autores que nan escx-ito. sobre los fem6mepos 
' 

educativos, han planteado opiniones relevantes al respecto. 

Entre ellos Guillermo Labarca af~rma: 

11 
( ••• ) el aparato educativo. no puede emplear 

a todo el contingente eg:resado de la enseñan 
za universitaria. Este eKcedente de ·egresa-;:. 
dos universitarios (. •• ) ;r:-ompe el equilibrio 
social superando los m~rgenes de tolerancia· 
del sistema. Es posible que en los p~ocesos 
de a'cuinulaci6Jl de las formaciones sociales • 1 

capitalistas,· un cierto volumen de mano de 
obra ·juegue un rol funcional, constituyendo 
un ej ~:rci to de reserva ( •• , ) ·pe.ro cuándo ese 
excedente de mano de obra supere' uri cierto 
volumen ( ••• ) se transf·orma en· uri f acto:r de 
conflicto pol!ticon~ (12i · 

Es comprensible que dentro d.e la f.ormaci6n: social ca- . 

pi talista se a.bran las puertas d.e. las insti.tucion.es a todo 

el que lo solicite .-.r.esabios del discurso populista...: y por 

otx-o l,ado se fomente la id.ea de que la. educac·i6n. genera m.Q. 

vilidad., pa;i:-ti.endo d.e los siguientes ·supuestos: l 0
• "que 

la ampliaci6n. del sistema de educaci6h y en consecuencia 

(12) Labarca, Guille;r;mo, u.El sistema.e<iiucp,cional, •. J:de.o1o
gía· y . Superes tX'uctu:ra .• , '' en La: ·Educaci6ri. ·aupguesa, 
Nueva Ima9en. M~xico 1981. p.- 142. 
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contar con un enorme contingente de mano de obra calificada 

sea funcional ( ••• ) en la medida en que un ej~rcito de re-

serva permite maniobrar sobre los salarios en beneficio de 

la Burguesía," (13) y 2°. que al dar cabida a·~las clases in-

termedias, contintie alimentando el "mito de la pasarela" y 

la ilusi6n ~·delr!ocratizante de la universidad misma. (14) 

Otra consecuencia de bastante peso, que ha sido.gener~ 

da por el crecimiento desmedido del sistema educativo y so

bre todo por la expedici6n de t!tulos universitarios a gra

nel, y a la cual me referí: anteriormente, es la frustraci6n 

de la pequeña burgues!a que veta y ve en el título universi 

tario el seguro de su vida presente y futura. En este caso 

sucede que "las posibilidades de movilidad social se ven · 

burladas, a pesar y como consecuencia de la expansi6n del 

sistema de educación, por la competencia en el interior de 

13ste por la desvalorizaci6n de los estudios formalestt. (15) 

Una vez que hemos planteado algunas de las causas y 

consecuencias de la expansi6n del sistema educativo, en el 

pr6ximo capítulo nos referiremos específicamente al nivel 

superior durante el período que va de 1970 a 1982. 

(13) Labarca, Guillermo, 11 Acumulaci6n y Educaci6n en Chile: 
· lID e5quezra de ruálisis. ," en La a:i.ucaci6n 'BuJ:9uesa. t~va Inagen 
~co 1981. p. 162, 

(14) Cfr. Vasroni, 'l'anás A. "Ideol03ia, ludla de clases y aparatos 
educativos en el desarrollo de J\ml3rica Latina.," en la mucaci6n 
"BU.iguesa. Nueva Imagen. M&cico 1981. 

(15) La.barca, Guillenno. <\'• cit. p. 166, otro ·autor ·que ha dedicado 
especial atenci6n a este fentiteno de la "eJq?losi6ri universitaria" 
y ·sus a:msecuencias, es V1ctor Manuel G6tez ·en el art!cUlo titu
lado "Credencialisrro, dualisno laroral y desarrollo eiucativo.," 
~ublicaclo en Fducaci&l y Realida:l Socioecxm6nica., cm. ~xico 
. 979.p,,2(;9yss •.... ··. · . . ..... . .·· 'TI l 
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CAPITULO III 

PANORAMA DE LA EDUCACION SUPERIOR EN EL PERIODO DE 

1970 A 1.972 .. ETAPA DE CRISIS Y ALTERNATIVAS A LA· ·MISMA 

Como lo afirmamos en el cap!tulo anterior, a princi

pios de la d~cada de 1970 el nivel superior ya comenzaba a 

sentir los efectos sustantives de la matrícula de los ciclos 

educativos precedentes; fenómeno que, como tambi~n lo men

cionamos anteriormente, hallaba su explicación en la pol!

tica de corte populista proclamada durante el r~gimen car

denista -fundada en el proyecto político del estado mexici!, 

no posre~olucionario que concedía un lugar importante a la 

educaci6n-, y en los planteamientos de tipo desarrollista 

pregonados por Avila Camacho y Miguel Alem~n, los cuales 

no concebían desarrollo sin educaci6n. 

Al referirnos a esta situación presentada en la educa 

ción superior, necesariamente tenemos que destacar que tal 

f en6meno tenía lugar en el momento mismo en que el modelo 

de desarrollo económico basta entonces vigente mostraba 

signos de grave deterioro; señales que se habían manif esta 

do fehacientemente en la p~rdida del control po1!tico du~ 

rante los acontecimientos del año 68. 

Arnaldo cOrdoba revela algo .muy esclarecedor al ;res..-



/, • 29 

pecto: 

"La crisis política en esta fase del desarro 
llo hist6rico de México (finales de la déca= 
da del 60 a principios de la del 70) como ha 
ocurrido en otras etapas hist6ricas, antici
pa la crisis econ6mica y la profundiza. Es
ta crisis se present6 como un agotamiento 
prematuro del sistema de dominaci6n, tal co
mo sucede en cualquier sistema político". (16) 

En relaci6n a la crisis del modelo de desarrollo econ6 

mico mexicano Pablo González Casanova y Enrique Florescano 

afirman: 

" ( ... ) las causas de origen de la crisis eco 
n6mica en la década d.e los setenta han de 
ser ubicados en el estilo de desarrollo glo
bal de la economía mexicana, es decir, en 
las características específicas de un patr6n 
de acumulación de capital implantado a media 
dos de los años cincuenta, que vive ·su etapa 
de auge y desarrollo durante los setenta, · 
que muestra sus signos de agotamiento a f i
nes de esos años ... "(17) 

La menci6n de la cita anterior viene a poner en claro 

que el patr6n de acumulación capitalista tarde o temprano 

. entra en un período de declive, en el cual se comienza a ma 

nifestar en forma evidente, la pérdida de la hegemonía que 

ejerce ·el grupo dominante sobre la sociedad civil, situa-

ci6n que se hace patente en conflictos políticos tal como 

los repesentados en México durante los años finales de la 

(16) c6rdova, Arnaldo. 11 La crisis del capitalismo en México: 
La crisis política 11

., en L~ crisis de la.educaci6n ~u
perior en México, obra compilada por Gilberto Guevara 
Niebla. Nueva Imagen. México 1981. p. 39. 

(17) González Casanova, Pablo y Florescano, Enrique. México 
Hoy. Siglo XXI editores. M~xico 1981. p. 19-20. 

• • • l 
. 
., 

'· .',', 
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década de 1960 en donde el grupo en el poder en su afán de 

recobrar el equilibrio perdido recurre, en el mejor de los 

casos, a planteamientos reformistas en el sistema educativo, 

por ser éste un "efectivo" instrumento de control social a 

través del cual puede obtener nuevamente el consenso. 

Por esto, se comienza a hablar insistentemente dentro 

del régimen del presidente Díaz Ordaz, sobre la necesidad 

imperiosa de reformar el nivel de educaci6n superior porque 

"( ... ) la rebeldía estudiantil sólo podría explicarse por 

disfuncionalidades del aparato escolar" (18) · 

En este momento, finales del período presidencial de 

Díaz Ordaz, como en los años por venir, se sigue tomando co 

mo "objeto distractor" la llamada crisis de la educaci6n su 

perior, para ocultar la verdadera causa de la in~urrecci6n 

social: el modelo de acumula.ción capitalista implantado en 

el país dos décadas atras el cual había sometido a un proc~ 

so de explotación tan agudo al campesino y a los asalaria~ 

dos de la ciudad que llegó un momento en que se to;rn6 inso-

portable y "estalló", 

(18) Guevara Niebla, Gilberto, La crisis de la educación 
superior en México. Nueva Imagen., México 1981. p. 11 
-12. También pueden observarse. al ;respecto los comen.
tarios hechos sobre el terna por Renward García M. op. 
cit. p. 21-22. 

. " . •'•, / 
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En relaci6n a lo afirmado anteriormente, Mendoza Rojas 

sostiene que: 

"El movimiento estudiantil pooular fue la ma 
nifestaci6n más evidente de la crisis econ6-
mica, política y social del país; represent6 
la ruptura del modelo de desarrollo estabili 
zador seguido en el país a partir de 19401 (191 

A partir de este momento, surge la reforma del sistema 

educativo y en especial la del nivel superior, como una res 

puesta política a la crisis por la cual atravesaba el Esta-

do; es decir, tal reforma venía a representar un medio para 

restablecer el consenso ideol6gico entre los disidentes in-

surrectos ( +) • 

Cabe aclarar que durante el sexenio que iniciaba ~970-

197.6), se argumentaba corno causa generadora de l,a reforma 

educativa, a la incapacidad de la educaci6n superior para 

producir los profesionales que requería entonces ei desarro 

llo del país¡ de ahí que se machacara tan frecuentemente s~ 

bre la necesidad de reestructurar y reformar a la universi~ 

dad, para convertirla en una palanca efectiva del desarro-

llo material y cultural de México, 

(19) Mendoza Rojas, Javier. "El proyecto ideol69ico mod.erni 
zador de las políticas universitarias en México ~965~ 
1980) ", en Perfiles Educativos No. 12. CISE-ill~AM, Méxi 

. co 19 81. p • 1 o • 
(+) Renward García M., nos habla en op. cit. p. 21, de que 

precisamente la interrupci6n del llamado Plan de Once 
Años, -finales de 1964 y principios de 1965, siendo Se 
cretario de Educación Pública Agustín Yañ.ez-, y el anun 
cio de una "profunda'' reforma educativa, obedecía a lo 
siguiente: el gobierno ya advertía en el fondo de la 
aparente calma política los primeros síntomas de inca
pacidad del modelo de desarrollo para mantener por más 
tiempo el clima de tranquilidad social sin cambios su~ 
tantivos en la naturaleza del modelo, ante las cada 
vez más numerosas necesidades sociales insatisfechas. 
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Lo cierto es que a pesar de tal argumentaci6n, el gru-

po en el poder, más que buscar una universidad "funcional" 

para el aparato productivo, pretendía en ese momento, que 

la misma le fuera funcionalmente política y con ese fin dio 

plena libertad a las instituciones de educaci6n superior pa 

raque hiciera su "reforma". 

Al respecto Pablo Latapí, afirma: 

"La característica prl°ncipal de la política 
de la f ederaci6n respecto a la educaci6n su~ 
perior -principalmente respecto a las· univer 
sidades- fue la de una débil direcci6n •. La
dificultad de las relaciones con las univer
sidades, con el prop6sito de restablecer un 
clima de reconciliaci6n con el~as y el parti 
cular cuidado de 'respetar su autonomía' se 
tradujeron en la actitud, repetidamente ex
presada, de dejar a las propias universida~ 
des elaborar su reforma ••• "(20 

En general, a lo largo del primero de los dos sexenios 

que estamos analizando (1970-1976) se mantuvo esta línea en 

la política educativa del nivel superior, 

· En el segundo sexenio considerado en este inciso (1976 

-1982), se le dio un giro ep el siguiente ~entido; se comen 

z6 a suprimir la. serie de concesiones dadas a las universi.,-

dades ·y se empez6 a. poner un f;reno al crecim'iento indiscri-:-

minado de los estudios superio;res, 

( 20) Latapí, Pablo~ Aná,lisis de un Sexenio de Educaci6n en 
México, 1970-1976, Nueva Imagen. México, 1980, p.200. 
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Nuevamente, se volvi6 a pregonar que las institucio

nes de educaci6n superior tenían corno función la formación 

de recursos humanos; esto es, se buscaba que la universi-

dad respondiera a los requerimientos del aparato producti-

vo. 

El mismo presidente López Portillo así lo manifestó en 

su mensaje de toma de posesi6n en diciembre de 1976: 

"Propongo como el primer servicio ( ••. ) el 
educativo, concebido como el medio eficaz 
para transf orrnar la energía misma de los 
pueblos, en fuerza motora del progreso com
partido en armonía y equidad( ••. ) Incrernen 
taremos el impulso ( ••. ) a la educación pa= 
ra que ( .• ~) se vincule de manera indisolu..: 
ble con la estructura productiva del país 
para elevar su productividad". ( 21) 

A trav~s de tal afirmación, nos podemos dar cuenta de 

la redefinici6n impuesta al papel asignado a la educaci6n; 

la cual obedecía, en última instancia a la coyuntura hist~ 

rica de entonces. En este rnomerito, el Estado necesitaba 

reestructurar tanto sus relaciones con las diferentes cla-

ses sociales corno su política educativa. 

Si hacemos· un análisis del tiempo pasado, veremos que 

actualmente resulta comprensible que después de "aflojar 

las riendas" durante el régimen echeverrista, el Estado se 

haya topado con problemas con la fracci6n monopolista de 

(21) "Educaci6n". Hacia ·el Plan· Nacion·a·1 'de· Educ·aci·óri. Re
vista del CNTE., M~xico 1977~ p. 9. 
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la burguesía por dos razon~s: en primer lugar, porque a p~ 

sar de haber sido sofocado el movimiento del 68, éste ha-

bía creado en los años venideros un clima propicio para el 

surgimiento de grupos cuestionadores al sistema, y esto, 

indudablemente, representaba un serio peligro para la clase 

dominante; en segundo lugar, porque la burguesía monopoli~ 

ta requería una universidad eficiente y eficaz para eldesa 

rrollo capitalista del país, características que no poseía 

porque las universidades, sobre todo las estatales, se ha-

bían dedicado "a provocar el desorden". Se habían conver-

ti do en lo que Noel Osborn define corno " ( ••• ) un centro p.e_ 

ra el descontento y activismo juvenil, un centro· de oosi-

cienes y aprendizaje político y de confrontaci6n con el 

'stablishment' ". ( 22) 

Ante tal situación se cornenz6 a hablar insistentemen-

te dentro del régimen de L6pez Portillo sobre la necesidad 

de planear la educación superior para evitar que ésta estu 

viera desvinculada de las· metas del desarrollo y de la plan 

ta productiva. 

Fue a través del Secretario de Educación de entonces, 

Porfirio Muñoz Ledo, que se anunció, al inicio de la ges-

ti6n presidencial de López Portillo, la puesta en marcha 

de las acciones tendientes a elaborar un Plan Nacional de 

Educaci6n. 

(22) Para ampliar sobre esta concepci6n ver: Osborn, Noel. 
"Educaci6n Superio¡ en México v aspectos ecQn6mi9os 
del capital humano , en Educac16n y Realidad Socioeco-

. _y,_c_u~ nO~~ca,. CEE, México, 1979. p •. 1.12. · • ... · ... ··.··.. ·~··· .. ·. ,- ..... 
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Conviene mencionar que dicho Plan, abarcaría todos los 

niveles educativos, desde el preescolar al superior. 

En tal documento se veía a la educaci6n -entiéndase 

corno los servicios educativos formales institucionalizados, 

desde preescolar hasta superior- corno sin6nirno de progreso 

y corno instrumento para lograr la igualdad social. 

Muñoz Ledo sostenía que: 

"La exigencia desbordante de servicios edu
cativos es el fruto natural del proceso re
volucionario y encierra nuestras mejores ·ex 
pectativas de progreso. Encarna la confiañ 
za del mexicano en el porvenir y la más coñ 
movedora de sus certidumbres: la de que sus 
hijos habrán de trascender, por la educaci6n, 
el agobio de la miseria y el horizonte de 
la necesidad. En el centro mismo de la con 
cepci6n del desarrollo formulada por el Pre 
sidente L6pez Portillo, se encuentra la 
idea de que la educaci6n es la única vía pa 
ra la auténtica justicia social. Ella per~ 
rnite capacitar a los desiguales a fin de 
que alcancen no sólo igualdad de oportunida 
des en la vida, sino también igualdad de se 
guridades'H23) 

Podernos darnos cuenta que a pesar del giro dado al pa

pel asignado a la educac-i6n el grupo gobernante no abandona 

ba sus discursos de corte populista, pues sabernos bien que 

nuestro sistema político, desde Cárdenas hasta nuestros 

días, siempre ha utilizado a los servicios y oportunidades 

(23) Muñoz Ledo, Porfirio. "Educaci6n o Retroceso".· 'Linea
. rnientos del' ·plan Na·cional ·de· Educa·ción. SEP., México 

1977. p. 13. 
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educativas como un elemento legitimador de su existencia. 

( +) • 

En el capítulo siguiente, mencionaremos las propues

tas de reforma que específicamente estaban relacionadas .. 

con el nivel superior. 

(+) Javier Meno za Rojas sostiene que en general en el si~ 
tema educativo mexicano las funciones de reproducci6n 
y de legitimaci6n política han sido centrales en el 
proyecto educativo estata~, Tal afirmaci6n la hace 
en "Vinculaci6n entre educaci6n y aparato productivo: 

:: ¡:. 

Nuevo eje de la política de la educación superior", 
en Epro universitario No. 31. STUNAM, México 19 83. P.. 
32 • r 

V 



CAPITULO IV 

SURGIMIENTO DE LAS PROPUESTAS PARA UNA 

REFORMA EDUCATIVA EN EL NIVEL SUPERIOR 
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4.1 Primeros intentos de planeaci6n del sistema de 

educaci6n superior en las décadas del 40 al 60. 

Aun cuando en 1930, con la promulgación de la Ley so

bre Planeaci6n General de la República, ya se habla de pl~ 

near la educación para corregir el descuido y la falta de 

orientación de la misma (24), este intento se refiere más 

a la educaci6n primaria que a la de los niveles superiores. 

Posteriormente, durante el sexenio del Presidente Cár 

denas, dentro del llamado Plan Sexenal del Gobierno Mexica 

no 1934-1940, se sigue dando un impulso relevante al plane~ 

miento de la educaci6n primaria; aunque no oodemos ha-

blar de un concepto de planeación como el que en años pos-

teriores es aplicado al. sistema superior. 
' 

Si bien es cierto que la educaci6n técnica durante e~ 

te sexenio es igualmente :j.mpulsada, tampoco puede afirmar-

se que la misma estaba siendo guiada por un plan bien defi 

nido y expresamente elaborado para ello. 

(24) Cfr. en Alvarez G. Isaías. Coordinador. "Panorámica y 
pe.rspectiva de la Planeación Educativa en México" Docu 
mento síntesis de la Comisi6n ·Temática ·No• 7. Planea.:
ci6n de la Educaci6n, en con·gr'e'so· 'Na.cio'n'a1 de In'vesti
gaci6n Educativa. Documentos base 1981. México,D.F., 
Agosto de 1981. .p. 438. 
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Es en el año de 1958 cuanao surge específicamente un 

plan que pretende planear la educación en todos sus nive-

les. 

Este plan nacional para la educación fue aprobado en 

1959 y se le conoci6 como el Plan de Once Años. 

Como lo mencionamos anteriormente, dicho Plan preten-. 

día cubrir el sistema en su conjunto, pero en la práctica 

se abocó a atender "lo referente al crecimiento y mejora-

miento de la enseñanza del nivele elemental".(25) 

En cuanto al surgimiento de las acciones llevas a ca-

bo para planear la educación superior podemos comentar lo 

siguiente: fue la Asociación Nacional de Universidades e 

Institutos de Enseñanza Suprerior (ANUIES) guien comenzó 

de manera "sistemática" a analizar los problemas que en-

frentaban las instituciones afiliadas a la misma (26). 

ll~unque el análisis de la problemática institucional, 

llevado a cabo en las reuniones que informalmente tenían 

( 25) Arizmendi R. Roberto. Pla·neaci6n y· Administración 
Educativas. Colección Ciencias y Tecnicas No. 5. Uni 
versidad ~tónoma del Estado de México. Toluca, Esta 
do de México 1982. p. 25. 

(26) Cfr. en Arizmendi, R. Roberto. op. cit. p. 27-31 

/ 
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los rectores y directores de institutos universitarios a 

principios de la década del 40, no implicaba ni pretendía 

planear el sistema educativo superior, sí venía a estable

cer en cierta forma el inicio de los primeros intentos por 

planearlo. 

Ya para 1948, una vez que estas reuniones informales 

adquirieron el carácter de Asamblea Nacional de Rectores, 

se reconoci6 por parte de los rectores y directores, como 

una necesidad urgente la planeaci6n nacional de la educa

ci6n superior. 

Precisamente, al transformarse en 1950 la antiguaAsa~ 

blea Nacional de Rectores en una sociedad civil denominada 

Asociaci6n Nacional de Universidades e Institutos de Ense

ñanza Superior (ANUIES), se manifiesta que la planeaci6n 

de la enseñanza superior "responde a un interés nacional". 

Ya en la década de 1960, precisamente en el año de 

1965, se crea en la Secretaría de Educaci6n Pública, la Co 

misión Nacional de Planeamiento Integral de la Educación. 

Entidad que para el año de 1967 presenta su informe de tra 

bajo denominado Plan Integral d~ la Educaci6n, el cual pre 

senta las acciones llevadas a cabo por dicha Comisión, con 

el fin de planear el desarrollo del sistema educativo na-
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ciona 1 ( 27) • 

Al siguiente año, en 1966, la Universidad Nacional 

crea la Comisi6n Técnica de Planeaci6n Universitaria, enti 

dad que como su nombre lo indica, se dedicaría a la plan·e~ 

ci6n de los estudios universitarios. 

Dos años después, en el año de 1968, la ANUIES esta-: 

blece el Centro de Planeaci6n Nacional de la Educación Su-

perior, con el fin de coadyuvar a la solución de ·11 1os pro-

blemas del sistema de educaci6n superior". 

Conforme avanzaba la década del 60 y se acercaba la 

siguiente, se iban manifestando en acciones concretas, los 

deseos del grupo gobernante por planear el desarrollo de 

la educación superior para acabar con la insurrecci6n estu 

diantil, porque indudablemente que, según las declaracio-

nes de los propios gobernantes, ésta última se de.bía pre·ci 

samente a la incapacidad del .sistema educativo para satis-

facer las aspiraciones juveniles. 

En este contexto se crea dentro de la SEP, en el año 

de 1970, la Subsecretaría de Planeaci6n y Coordipacióri Edu 

ca ti va "con el propósito de apoyar, en lo interno y en lo 

(27) Cfr. en Alvarez G. Isáías. op. cit. p. 438 y en Val
déz Olmedo, J. Cuauhtémoc. "La Planeaci6n en la Uni-' · 
versidad Nacional Autónoma de México".· Cuaderno·s 'de 

· Planeación Universitaria No. 6. UNAM. Direcci6n Gene
ral de Planeaci6n., México 1980. p. 10. 
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externo, los planes ~e trabajo para solucionar, a medianoy 

largo plazo, los requerimientos de la demanda social de 

educaci6n en todos sus niveles". (28) 

En el mismo año de 1970, se present6 en la XII Asam-

blea General de la ANUIES el documento denominado "Diagn6~ 

tico Preliminar de la Educación Superior", el cual, según 

palabras de Roberto Arizrnendi 11
( ••• ) se considera corno el 

más serio trabajo realizado hasta la fecha con objeto de 

planear el desarrollo de ese nivel educativo". (29) . 

Con la llamada Declaración de Villahermosa, en 1971, 

durante la XIII Asamblea General de la ANUIES, "se dieron 

los primeros pasos para responder ·a la necesidad de prepa

rar profesionales de la planeación y la administración edu 

cativa" ( 30) 

Podernos darnos cuenta, a partir de lo escrito anterior 

mente, que en la década de 1970 son más frecuentes los in-

tentos por planear. los estudios superiores. Prueba de ello 

es que al anunciar el gobierno del presidente López Porti-

(28) Arizrnendi R. Roberto. op. cit. p. 29 

(29) IDEM. 
( 30) Arizrnendi R. Roberto. 11 Si tuaci6n general de la Planea 

ci6n y la Administración de la Educación Superior", -
en Planeación ·ae la Educación Superior. Coordinación 
Nacional para la Planeaci6n de la Educación Superior 
(CONPES). México 1981. p. 45. 
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llo en 1977, casi al inicio de su período en el poder, la 

elaboraci6n de un Plan Nacional de Educación, fue invitada 

la ANUIES para que corno entidad conocedora de la problemá-

tica de la educación superior, aportara algunas opiniones 

Y propuestas que contribuyeran a conformar los aspectos del 

plan relacionados con los estudios de este nivel. 

Con este fin: 

"el Congreso Nacional de la ANUIES se reu~ 
ni6 para establecer el procedimiento que 
permitiera recoger las opiniones de todos 
sus miembros, llegando a una programación 
de actividades que incluía reuniones regio 
nales ( •.. } Se consideró entonces que con
la organización adecuada de estas activida 
des, se obtendría un documento de trabajo-
que, además de expresar las auténticas ex
pectativas de las instituciones, fuera útil 
para su discusión y eventual aprobaci6n en 
la XVII Reunión Ordinaria de la Asamblea 
General de la ANUIES, convocada para.cele
brarse en la Universidad de Guadalajara, 
en Mayo de 1977. ( .•• } El documento( .•• } 
fue finalmente discutido en cada una de sus 
partes y puesto a votación de la Asamblea, 
obteniéndose la aprobación correspondiente. 
Cumplidos estos requisitos, se le dio for
ma definitiva bajo el título de Aportación 
de la ANUIES al Plan Nacional de Educación 

11 
( 31} 

Cabe destacar que, no bbstante que, se iniciaron for-

malmente en 1976 los trabajos del Plan Nacional de Educa-

( 31} ANUIES. La Planeaci·6n de la Educación Superior en .Mé
xico. Ponencia aprobada en la XVIII Reuni6n Ordina
ria de la Asamblea General de la ANUIES. Puebla 19 78. 
p. ·9. ~ 

... / 
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i6n, al inicio de la gesti6n del licenciado Porfirio Muñoz 

Ledo, y se llevaron a cabo estudios de diagnóstico y pro

puestas de programas, no se llegaron a definir prioridades 

ni metas precisas, para ninguno de los niveles del sistema. 

En el caso específico de la educaci6n superior, a pe

sar de que en el documento· APortaci6n de la ANUIES al Plan 

· Nacional de Educa·ci6n se planteaban los principales pro

blemas que afectaban a la educaci6n de este nivel y además 

se proponían soluciones a los mismos y se establecían cin

co áreas programáticas para las acciones que las institu

ciones debían ejecutar, no se establecieron programas con

cretos de acci6n inmediata ni se definieron los mecanismos 

requeridos para una planeación permanente de la educaci6n 

s~perior. {+) 

4. 2 Aprobaci6n de los documentos La Planeaci6n de la 

Educaci6n Superior en México y Plan Nacional de Educación 

Superior, Lineam:ien·tos Generales· para el pe·ríodo 1981.-1991. · 

El objetivo fundamental por el cual surgi6 el documen 

to titulado La Planeaci6n de la Educación Superior en Méxi 

co, y que posteriormente se le conocería como Plan Nacional 

de Educaci6n Superior, fue el llegar a establecer progra

mas concretos de acci6n para planear el crecimiento y de·s~ 

rrollo de las instituciones de educaci6n superior y, al 

(+) Cfr. en ANUIES. op~ cit. p. 10. 
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mismo tiempo definir mecanismos para la planeaci6n perrnane~ 

te de las mismas. 

Con ese fin, el Consejo Nacional de la ANUIES propuso 

a los representantes de las instituciones asociadas, corno 

tema a tratar en su próxima asamblea, el de la planeaci6n 

de este nivel. 

Conviene mencionar que inicialmente el terna a discutir, 

en la XVIII Asamblea General en la ciudad de Puebla, era el 

relacionado con la reestructuraci6n de la ANUIES y las madi 

ficaciones a su estatuto. Sin embargo, los miembros del 

Consejo, "Percatados de la preocupaci6n del Estado por pla

near adecuadamente la educaci6n en forma coordinada con 

otros sectores y en funci6n del desarrollo nacional, ( ..• ) 

decidieron, en la reunión extraordinaria efectuada el día 9 

de mayo de 1978, incluir en la agenda de trabajo de laXVIIf. 

Asamblea el terna de la planeaci6n de la educación superior, 

para presentar al Gobierno Federal la opini6n que sobre es..-. 

ta materia sostienen las instituciones miembros de la 

ANUIES". (32) 

Precisamente, a partir de l.o ya expresado en el docu.

mento "Aportación de la ANUIES al Plan Nacional de Educa

ción", se elabor6 para la Asamblea de Puebla un trabajo que 

ratificaba los planteamientos manifestados en él mismo. 

(32) IDEM. 

· .. 1 
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Cabe aclarar que en este trabajo ya se proponían pro

gramas de acci6n inmediata en cada una de las áreas que se

ñalaba el documento antes mencionado. Y con el fin de esta 

blecer un mecanismo que diera sustento e impulsara dichos 

programas se propuso la creaci6n de un Sistema Nacional de 

Planeaci6n Permanente de la Educaci6n Superior (SNPPES) , C,!! 

yo objetivo "representa un paso más de 1.a marcha en pos de 

un desarrollo equilibrado de las funciones básicas de las 

instituciones de educaci6n superior, que permita dar res

puesta a las urgentes exigencias tanto de la formaci6n int~ 

gral del hombre como del desarrollo econ6mico del país"(33) 

Así, fue aprobado este documento en la XVIII Asamblea 

Ordinaria de la ANUIES celebrada en la ciudad de Puebla el 

mes de noviembre de 1978. 

Como lo dijimos anteriormente, este trabajo, titulado 

"La Planeaci6n de la Educaci6n Superior en México", fue 

identificado posteriormente con la tercera parte del docu

mento, denominada Plan Nacional de Educaci.6n, la· cual con

tiene los 35 programas "que regularán el desarrollo, a cor

to y a largo plazo, de las instituciones de educaci6n supe

rior e investigaci6n científica y llumanística". (34) 

Estos 35 programas estaban divididos.en seis· grandes 

áreas; la denominada operaci6n de lo sustantivo (docencia, 

(33) IBIDEM, p. 55 

(34) IBIDEM. p. 67 y ss. 
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investigaci6n, difusión de la cultura y actividades compl~ 

mentarias), la normativa, la llamada organizativa y de 

coordinación, la de desarrollo, la de presupuestaci6n y fi

nanciamiento y por último, la de seguimiento y evaluación. 

(Ver ANEXO I) . 

En cuanto a los programas, cada uno de ellos tenía de

finidos sus objetivos y metas, €stas últimas para ser cum

plidas en los afies de 1979 y 1980, 

Cabe mencionar que a pesar de que en el año de 1979 se 

comenz6 a poner en marcha todo ese aparato de planeaci6n, 

denominado SNPPES y formado por la Coordina.ción Nacional P!! 

ra la Planeaci6n de la Educación (CONPES), los Consejos Re~ 

gionales para la Planeaci6n de la Educaci6n Superior CORPE~ 

las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educaci6n 

Superior (COEPES) y las Unidades Institucionales de Planea

ci6n (UIP), y que algunos programas fueron cubiertos total

mente, no hubo un pleno cumplimiento de los 35 citados en 

el Plan, ni llegaron a .funcionar normalmente las denomina

das instancias del SNPPES. 

No obstante lo anter_ior, durante 1979, 1980 y parte de 

1981 se siguieron generando t;raba~ os rel.acionao.os con la 

planeaci6n en cada una de las entidad.es del SNPPES. 
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Entre los trabajos más relevantes que se produjeron 

estaban los denominados Planes Institucionales de Desarro-

llo de la Educaci6n Superior (PIDES) y los Planes Estatales 

Indicativos de Desarrollo de la Educaci6n Superior (PEIDES) 

Precisamente en el año de 1981 1 la Coordinaci6n Nacio-

nal para la Planeaci6n de la Educaci6n Superior .(CONPES) , 

como parte de ese proceso de planeaci6n iniciado f ormalmen

te con la promulgaci6n d.el Plan de Puebla, "propuso" en la 

XX Reuni6n Ordinaria de la Asamblea Nacional de la ANUIES 

celebrada en Morelia, el. documento 1.1.amado "Plan Nacional 

de Educaci6n Superior .. Lineamientos Generales para el pe-

ríodo 1981-1991", para que fuera aprobado por las institu-

ciones participantes en la misma. 

Dicho trabajo pretendía dar continuidad y concretar el 

Plan de Puebla; pues como lo mencionamos líneas arriba, no 

se había dado un pleno cumplimiento de las metas planteadas 

en tal Plan. 

_j 
La parte medular de este puevo Plan, la constituían 

una serie de lineamientos generales para el desarrollo del 

sistema de educaci6n superior en la década.de 1981 a 1991 y 

una serie de políticas y directrices tendientes a mejorar,. 

por un lado, el cumpl.irniento de las funciones de docencia, 

investigaci6n y difus'i6n cultural 11.evadas a cabo por las 
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instituciones de este nivel, y por otro, a fortalecer el 

funcionamiento del SNPPES. (Ver ANEXO II). 

4.3 La influencia de los planteamientos desarrollis-

tas en la planeaci6n del subsistema superior. El caso del 

Plan de Puebla y el Plan de Morelia. 

El hecho de establecer una íntima relaci6n entre desa-

rrollo econ6mico y educación, hasta el grado de afirmar que 

el primero no se dará sin la segunda, tiene su explicación 

en la concepci6n de desarrollo manejada por el norteamerica 

no Walt W. Rostow, según la cual subdesarrollo es una fase 

en el camino del desarrollo y por lo mismo los países más 

atrasados deben repetir los mismos pasos de los más desarr~ 

llados, para pasar a etapas más avanzadas que los conduzcan 

a la situación de éstos últimos(+). 

Según Rostow, los países de América Latin~ se encuen-

tran en la segunda o tercera de las cinco etapas que tienen 

que recorrer para·ser desarrollados.\El tránsito de las eta 

(+) Carlos Pall.§n Figueroa hare un oo.rcentario analítico sobre el oon 
cepto de desarrollo manejado por Rostow y la viriculaci6n de éste 
con la educaci6n, en "La .lldrninistraci6n y la Planeaci6n de las 
Instituciones de J;tlucación SUperior frente a los requerimientos 
del desarrollo" publicado en Revista de la F.c'iucación Superior No. 
36. Vol. IX, No. 4. CX:tubre-Piciembre de 1980 y en "Universidad, 
Investigación y :Il=sarrollo en Anérica Latina", inscrito en Ftluca
ción y lEalidad Socioecon6nica. CEE 1979. 
Marco Aurelio Navarro Leal, en un ensayo titulado "El Desarrollo 
y la Planificaci6n de la E:lucaci6n Superior" y editado en Revis.,.. 
ta de la B:luca.ci6n Superior No. 37. Vol. X, No. l. Enero-Marzo 
de 1981; adenás de referirse al surgimiento histórico de la vin
culaci6n entre erlucaci6n y desarrollo nenciona ct!ro la planif ic~ 
ci6n educacional se ha consti tuído en el instnnrento necesario, 
seg11n las teorías del desarrollo y del capital humano, para la 
m:rlernizaci6n soci~nfmica de los oa.!ses "sulrlesarrollarlos". 
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pas inferiores a ~as superiores será posible gracias a la 

modernización de las tficnicas de producción y en esto la 

educaci6n jugar& un papel fundamental. 

La importancia de los planteamientos rostowianos radi-

ca en que sirvieron de fundamento a la filosofía política, 

de los presidentes John F. Kennedy y L. Johnson y a los prg 

nunciamientcs de carácter pedag6gico hechos por los educado 

res norteamericanos, los cuales posteriormente exportarían 

a los países latinoamericanos a través de proyectos como el 

de la Alianza para el Progreso (ALPRO) impulsado por los Es 

tados Unidos y promulgado el año de 1961 en Punta del Este, 

Uruguay. 

Al respecto Adriana Puiggr6s afirma: 

8 La idea de ligar educación al desarrollo ca 
pitalista dependiente de América Lat~na tie= 
ne numerosos antecedentes (,,.) En 1958 1 en 
Washington, se llevó a cabo el Seminario In
teramericano sobre Planteamiento Integral de 
la Educación, en el cual se discutió la rela 
ci6n entre planeamiento educativo y desarro= 
llo económico. En 1960, la Conferencia Gene~ 
ral de la UNESCO consideró a la educaci6n co 
mo un factor del desarrollo. econ6mico (, •• )
En 1961 se expidi6 la Carta. de Punta d.eJ. Este,. 
acord~ndose la Alianza para el Progreso. su 
programa educativo es una pieza tundarnental 
en lo que respecta a la concepción desarro
llis ta de la educación de la décad?. de 1960'' 
(35) 

(35) Puiggr6s, Adriana "DesarrolJ.ismo y Educaci6n, t?1-oderni 
zaci6n 1 del sistema educativo", en ~mperialismo y Edu"':-. 
cación en Am~rica Latina. Nueva Im~9'en, Héxi.co 1980 p, 
139-140. ~l respecto tarnpién pueden verse, tanto el ª!.. 
t!culo de Javier Mendoza Ro~as, titulado "Vinculaci6n 
entre educaci6n y aparato productivo: nuevo eje O.e.la 
política de la educaci6n superior" en Foro Universita-:
rio No. 31. M~xico. Junio de 1983,, como el trabajo pu 
blicado por Víctor Manuel G6mez intitulado NEducaciein 
y estructura econ6mica: Marco te6rico y estado del ar
te de la investigaci6n en México" en Documentos Base 

·"'·'' ',.19Sl~ Co;ngr,eso' Nacional de Investigaci6n Educativa. -
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Dentro del marco de esta concepci6n, en nuestro país 

se comenzaron a elaborar planes en el sistema educativo 

sustentados en una política de educaci6n para el desarrollo. 

El mismo Secretario de Educaci6n Fernando Solana, asi 

lo manifestaba al inicio de su gesti6n en 1977, al susti-

tuir a Porfirio Muñoz Ledo; 

"La política educativa de la actual adminis ..... 
traci6n se fundamenta en una concepci6n de:I. 
desarrollo y de la relación que guarda la 
educaci6n en él. ( •.. ) el eje fundamental 
del desarrollo es la educaci6n ( •.• ) el fac~ 
tor principal que ha limitado el desarrollo 
en México ha sido la falta de educación o 
la educaci6n de mala calidad. ( •.• ) el las
tre fundamental que ha frenado nuestro desa~ 
rrollo como sociedad y como nación, el fac~ 
tor limitante, ha sido la falta de educa~ 
ci6n" (36) 

En el caso de los planes referi.d.os al nivel superior, 

específicamente en el denominado Plan de l'u.ebla, se reitera 

que las universidades mexicanas se han diversificado para 

ajustarse a una economía en expansi6n (+) y que la educa

ci6n superior debe seguir siendo actividad de avanzada del 

(36) SEP. Memoria 1976-1982. Torno I: Política Educativa. 

( +) 

Pr6logo escrito por Fernando Solana M. p. V··VI. 

Af irmaci6n hecha por el rector de la Universid?A de 
Guadalajara, J\rq. J. Enrique Zarnbrano Villa• en la ina:!:!_ 
gurao.i6ri,· de la XVIII Reuni6n Ordinaria de la Asam
blea General de la ANUIES en la ciudad de Puebla-~n 
Noviembre de 1978. Memoria de la XVIII Reuni6n Or~ 
dinaria de la ANUIES. Puebla 1978. 

J 

. .. . / 
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desarrollo (++). 

Podemos darnos cuenta, al inicio del documento al que 

hemos hecho referencia, c6mo se magnifica el papel gue po-

dría desempeñar la educación en el proceso de desarrollo 

de nuestro pafs. 

Se sos tiene gu e: 

"Si existe un proyecto nacional de desarro
llo cuyos objetivos son la liberaci6n por 
el conocimiento y la independencia econ6mi-
ca y tecno16gica, la educación superior de~ 
be ser su columna vertebral 11 (37) 

Ante tal pronunciamiento, podríamos asumir dos postu-

ras de interpretaci6n: por un lado es· factible suponer un 

excesivo optimismo o demasiada buena fe de parte de nues~ 

tros dirigentes con respecto a las aportaciones que la edu-

caci6n superior va a dar, o puede d.ar, a nuestro desarro-

llo; y por otro, es válido imaginar, detrás de esa declara

ción, la intenci6n ·premeditada de estar haciendo afirmacio

nes con un claro tinte ideo16gico. 

(++) Planteamiento hecho por el Secretario de Educaci6n, 
Lic. Fernando Solana M. en la inauguraci6n de la mis
ma Asamblea de la ANUIES. 

(37) ANUIES. La Planeaci6n de la Educaci6n Superior en Mé
xico. Ponencia aprobada en la XVIII Reuni6n Ordinaria 
de la AHUIES .en Puebla, Noviembre de 19 7 8, Héxico, D, 
F., 1979. p·. 13. 

. . . / ______ .....;;.._.:.;;.~-'-~·· _.,. ·' .. ·., 
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Corno quiera que sea, es indudable que el proceso de 

"modernizaci6n" a que está siendo sometida la universidad 

finalmente viene siendo un proceso progresivo de ajuste de 

ésta, a las condiciones impuestas por el capital(+). 

En cuanto a la afirmación de que la educaci6n superior 

vaya a ser la columna vertebral de la independencia econ6mi 

ca y tecnol6gica la encontramos cuestionable por lo siguie~ 

te: no se puede negar que las opciones tenol6gicas siempre 

encuentran su explicaci6n en las características del proce

so de aurnulaci6n(++). 

Por ejemplo, la dinámica que determina el uso de una 

tecnología "X" en el sistema capitalista es el afán de pro-

ducir mercancías para ser cambiadas por dinero. 

Es obvio que en una formaci6n social con este carácter, 

en general no se fabrican mercancías en funci6n de las nece 

sidades sociales. 

Lo anterior signi.fica que la opci6n tecnol6gica (cornbinaci6n 

de recursos humanos y materiales) está definida en funci6n 

de la arnpliaci6n de las ganancias e impulsada por los meca-

nismos de competencia. 

(+) Cfr. en Vasconi, T.A. y Recca, I "Modernizaci6n y cri 
sis en la universidad latinoamericana", en La'Edüca·cióñ 
Burguesa. Nueva Imagen. M€xico 1981. p.53-54 y en vasco 
ni, T.A. "Ideología, lucha de clases y aparatos educat"f 
vos en el desarrollo de América Latina" editada en el -
mismo libro. p. 223. 

( ++) Cfr. en Labarca, Guillermo (compilador) • Econonría Polí
tica ·de ·la ·Educación. Nueva Imagen. México, 1980. p.20-
22. 
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Por lo tanto, las opciones tecnol6gicas no pueden ser 

la explicaci6n de las relaciones entre educaci6n y produc-

ción, ya que las mismas están supeditadas a la dinámica del 

proceso de acumulación. 

Sin embargo, tampoco podemos negar la potencialidadque 

revisten la ciencia y la tecnología en el proceso de desarr~ 

llo de cualquier sociedad. Porque si así lo hiciéramos, es 

taríamos cayendo en el polo opuesto de la postura que cri ti-

camas. 

Esto es, se afirma que el error de los planteamientos 

desarrollistas fue parcializar la funci6n económica de la 

educaci6n y absolutizar el papel de la ciencia como motor 

del desarrollo, pero no podemos saltar de allí a una educa-

ci6n sobrepolitizada, alejada de la producción o a un anti-

cientificismo que niegue el papel transformador de la cien

cia, pues de esta forma no haríamos, según palabras de Sara 

Fink.el, "sino invertir el problema y ubicarlo en el contex

to del más absoluto oscurantismo 11 C38). 

Y lo que finalmente provocaríamos con ello sería la for 

mación de individuos inadaptados, fuera de la realidad, y 

por lo mismo en franca desventaja frente a un mundo lleno 

de relaciones internacionales competitivas. 

(38) Cfr. en Finkel, Sara. "El 'capital humano': concepto 
ideológico", en ·La· 'Edu-c·a·ci'6n· Burguesa. Nueva Imagen. Mé 
xico 1981. p. 266-267. -
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De ahí la necesidad de "articular la educaci6n con las 

características de la sociedad ~ndustrial"(39) para haceral 

hombre congruente con la historia. 

Conviene aclarar que al hablar de hacer congruente al 

hombre con la historia, en ningún momento significa supedi

tar al sistema educativo a las exigencias del capital. Por-

que partirnos del supuesto planteado por Magdalena Salarnon 

con respecto al pensamiento de Grarnsci, según el cual: 

"la necesidac. de adecuación de la educaci6n a 
las exigencias ·de la producci6n, no puede 
ser confundida con una conce.oci6n empírica 
utilitaria, ni tecnocrática ae la educación, 
porque su discurso (refiriéndose a Gramsci) 
fuertemente político levanta el proyecto de 
la formación de un hombre integral a través 
de la recuperación del momento teórico-prác 
tico de su quehacer y la conciencia de su -
propia historicidad" (40) 

Precisamente a partir de ta'l.concepción, en el capítu-

lo siguiente planteamos la necesidad de planear la educa

ción sobre la base de ese nuevo concepto de hombre y de ·so 

ciedad. 

(39) Magdalena Salomen hace un amplio comentario sobre las 
ideas de Gramsci con respecto a los contenidos que de 
be tener la educación del hombre moderno en. llGrarnsci'i"' 
apuntes para una propuesta educa't;i va", en Per·files 
Educativos No. 15. Enero-Febrero-Marzo de 1982. 
CISE-UNAM. p. 11. 

(40) IBIDEM. p. 4 
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Para continuar con el análisis de las declaraciones 

hechas por los dirigentes de las instituciones nacionales 

y de las universidades e institutos de educaci6n superior, 

en la misma Asamblea de la ANUIES, tomaremos la siguiente 

af i rmaci6n: 

" ( ••• ) los problemas de la educaci6n supe- . 
rior no podrán resolverse s6lo en el contex 
to del sistema educativo ••• " ( 41) 

Es evidente, a trayés de tal aseveración, cómo ya no 

se habla con tanta seguridad de las bondades del "instrumen 

to mágico" para resolver todos los males del subdesarrollo; 

tal vez porgue ya se veían venir las serias dificultades 

econ6rnicas que por muy largo tiempo el país habría, y habrá 

de soportar, en parte producto de la crisis del ·sistema ca-

pitalista y en parte como resultado de la deshonestidad, co 

rrupción y abuso de poder por parte de nuestros gobernantes. 

Ante tal perspectiva se hace un poco menos de alarde respec 

to a la función casi milagrosa atribuida a la educación su-

perior en este contexto; precisamente porgue los defensores 

de esta idea se dan cuenta de las fuertes limitaciones irn-

puestas al sistema educativo y social, tanto por el capita-

lismo monop6lico como por los vicios, errores y muchas ve-

ces falta de creatividad de nuestros dirigentes y de noso-

tros mismos. 

(41) ANUIES. op. cit. p. 48 
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Sin embargo, no se abandona totalmente esta mentali-

dad desarrollista C'On respecto a la funci6n de la educa-

ci6n superior. 

Prueba de ello es que en la XX Reunión Ordinaria de la 

Asamblea General de la ANUIES, celebrada en Morelia en ju

lio de 1981, se vuelve a reiterar que: 

"( •.• ) la educaci6n ha colaborado de manera 
imoortante en el desarrollo econ6mico nacio 
nai ( ••• ) los conocimientos, habilidades y
destrezas, derivadas de la escolaridad, han 
influido notablemente en los indicadores de 
productividad de las principales activida-
des econ6micas". ( 42) · 

Afirmaci6n que también cuestionamos, porque es falso 

que el egresado de una universidad salga capacitado para 

desempeñarse eficientemente como profesional en el campo de 

conocimiento en el que fue formado. 

Al respecto Víctor Manuel G6mez sostiene que: 

"Comparaciones ( ..• ) entre la productividad 
de la fuerza laboral y su nivel educativo de 
muestran cómo esta productividad y su con?e= 
cuente aporte al desarrollo econ6mico( .•• J 
está más relacionada con modalidades especí 
ficas de capacitación laboral a través de ·es 
quemas desescolarizados de adiestramiento eñ 
el trabajo, con los sistemas de organizaci6n 
de la producci6n, con la utilizaci6n de adelan 
tos tecnológicos específicos, con los siste= 
mas de remuneración-del trabajo ( ... ) que 
con la cantidad o tipo de educac,t6p formal 
adquirida por la fuerza laboral" (43J 

(42) Coordinaci6n Nacional para la Planeación de la Educa
ción Superior (CONPES)' Plan Nacio·nal 'de Educación Su
lerior. Lin·eamientos Gen·era·les· para el' período 1981-
. ·99i. México, 1981. p. 52. 

(43) G6mez, Víctor Manuel. "Credencialismo, dualismo labo
ral y desarrollo educativo" en Educación ~ realidad 
·so·c'ioeco·n6mica. CEE. México 1979. p. 288- 89. Carlos 
Alberto Torres N. también hace un comentario en ese 
mismo sentido en "Ideología,· educación y reproducción 
social" en Revista de la Educación Sup·erior No. 32. oc 
tubre-diciembre de 1979. ANUIES. México, p. 53, a pro 
p6sito de una afirmación hecha por Martín Carnoy. -

.1 
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Otra afirmaci6n hecha en el documento de Morelia que 

viene a ser refutada por lo planteado por Víctor Manuel Gó 

mez es aquella que dice: 

"La educaci6n superior habrá de jugar un pa 
pel muy importante en la próxima década, e~ 
los procesos de crecimiento de la economía 
nacional. ( ... ) es posible que las ramas 
económicas que demanden más fuerza de traba 
jo lo hagan sobre la base de fuerza de tra~ 
bajo calificada, estimada básicamente en tér 
minos de afios de escolaridad". (44) 

A partir de la cita anterior podernos hacer las siguie~ 

tes reflexiones: si bien es cierto que dado el avance ac-

tual de la ciencia y la tecnología, en el futuro será nece 

sario poseer un alto grado de capacitación, también lo es, 

que dicha capacitación no puede ser, ni va a ser impartida 

exclusivamente a través de las instituciones de educación 

superior. 

Por otro lado, es utópico atribuirle ciegamente a la 

educación, por lo menos en nuestra realidad de país depen-

diente, el papel de "piedra angular" del crecimiento de la 

economía por las siguientes razones: en primer lugarporgue 

si pretendemos explicar el significado de la educación en 

términos económicos, tendremos oue definir el papel asigna - -
do a la tecnología, por ser ésta el "objeto" a través del 

cual se relacionan la educación, y el mundo del trabajo,(+) 
I 

y como lo afirmábamos anteriormente, bien sabemos que J.as 

(44) CONPES. op. cit. p. 56-57. 

(+) Cfr. en Labarca, Guillermo. op. cit. p. 19-20 

.'. ~ 
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opciones tecnológicas siempre son explicadas por el proceso 

de acwnulación. 

En consecuencia, la educación superior ante este pan~ 

rama, se halla con serios obstáculos para generar tenolo

gía gue finalmente nos conduzca a la independencia económ~ 

ca, dadas las condicionantes externas y sobre todo, y esta 

es la segunda razón, porque las condicionantes internas (e~ 

tre ellas, el proyecto actual de desarrollo) de hecho son 

el primer obstáculo que lo impide. 

cuando hablamos de que el proyecto actual de desarro

llo es el primer impedimento, o por lo menos uno de gran 

peso, lo hacemos porque consideramos que el concepto "eco

nomía nacional" se encuentra restringido a 1 ámbito de los 

intereses de los dominantes-dominados (burguesía nacional, 

industrial y financiera) y no es interpretado y vivido en 

su pleno significado de nacional, precisamente por la fal

ta de un proyecto de desarrollo econ6mico-social que enalo 

be realmente los intereses de toda la sociedad y no sola

mente los de un grupo que se autonornbra representante dela 

naci6n, respaldado en lo abstracto del concepto "lo nacio

nal". 

una vez hechas las aclaraciones anteriores, en el in

ciso y capítulo siguientes, seguiremos analizando el pro-



/.. 5 8 

blema al cual se enfrentan -en el contexto ae la dependen-

cia y dentro del proyecto de desarrollo nacional, respect! 

vamente- nuestras universidades e instituciones de educa-

ción superior en sus tareas de planeación. 

4.4 El concepto de planeación de la educación supe-

rior dentro de una sociedad deoendiente. 

A partir de las aseveraciones hechas líneas arriba, 

resulta v&lido afirmar que las acciones de planeaci6n lle- , 

vadas a cabo en las universidades e instituciones de educa 

ción superior se encuentran seriamente obstaculiza das y 

parcializadas por dos razones: tanto por la "situación con 

dicionante" de la dependencia, y con esto nos referirnos a 

la caracterización de la misma, hecha por Vania Barnbirra, 

según la cual: 

"La dependencia es una situación en la cual 
cierto grupo de países tiene su economía 
condicionada por el desarrollo y expansión 
de otra economía a la cual la propia está 
sometida ... " ( 45) 

como por la falta de un proyecto nacional, entendido éste 

ensu pleno significado, de desarrollo económico-social que 

verdaderamente comprenda los intereses y necesidades del 

conjunto social. 

(45) Bambirra, Vania. El capitalismo dependiente latinoa
mericano. Siglo Veintiuno Editores., 9a. edicion. Mé 
xi co 19 8 3. p. 8 • 

. ,·, ,·, .' ... :. 
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En cuanto a la primera razón, conviene decir CTue la 

planeaci6n concebida como proceso racional de pensamiento 

capaz de proyectar cambios cualitativos en la realidad, 

acordes con el ideal de universidad, (+) tiene verdaderas 

limitaciones porque indudablemente que las respuestas a 

las interrogantes ¿Por gué? y ¿De qué forma planear la edu-

cación?, guiér~se o no, se hallan mediatizadas directa o 

indirectamente por la voluntad política de los países in-

dustrializados. Y claro que el reconocimiento de lo ante-

rior, no tiene por qué interpretarse como una postura pesi - - -
mista y derrotista acerca del papel de la planeación educa 

tiva, porque de ser así, sería admitir que la realidad es-

tá ahí, y no ouede ser cambiada. 

Por lo que se refiere a la segunda razón, como ya lo 

habíamos afirrr,ado, la nlaneación del nivel superior enmar-

cada dentro del actual proyecto "nacional" de desarrollo 

( en una sociedad de clases, con intereses diferentes) ne-

cesariamente tiene que ser "efectiva" y necesaria para unos 

y deficiente e innecesaria para otros. 

Además de todo lo dicho anteriormente, es pertinente 

comentar lo siguiente: indudablemente que la educación en 

general, y lógicamente la denominada superior, no va a qe-

nerar el cambio corno por arte de magia, ya que ~l pa~el de 

(+) Ver Taborga Torrico, Hu&scar. "Etapa del proceso de 
planeaci6n prospectiva universitaria", Cuaderl2_0S ce_~
D..~..Ó.1LJJ1li~t..s.i.tª.ti-~. · UNJl.M, México 19 80. p. 9. 

···~~-c--.__·· ....... ___ .·., .... ,· .... :'.:-'._" ·-
1
"·.:--···."._ ... _._·· · •. 1111111S1111>•·,····<111/11 . ••...•. ,' .• ·',·'···'•\ .. : .• , .• , ... :, 
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la educación "no es el de generar un proceso de cambio ha-

cia una sociedad más justa, sino el de reforzar una alter-

nativa económico-política que parte de los intereses de la 

mayoría, y de preparar los recursos humanos necesarios pa-

ra esa alternativa"(46) 

Porque evidentemente que la educación no es el polo 

decisivo del carr~io estructural{+); estos polos son, como 

sostiene Latapí, la economía y la política, ~ues a partir 

de la propiedad y del poder se configura todo régimen de 

convivencia. 

Sin embargo, creemos que la educación jueqa un papel 

fundamenta 1 y decisivo en el proceso de búsqueda y consoli 

daci6n de un nuevo tipo de sociedad, porque la transforma-

ción de la conciencia, generada y propiciada por la educa-

ción, es parte inseparable del cambio estructural(++). 

Con base en las anteriores afirmaciones, en el caoítu . -
lo siguiente, plantearemos cuál es y podría ser la aporta

ción de la educación en general, y la del nivel superior 

específicamente, para contribuir y apoyar el cambio social, 

a través de un proceso de planeación que esté inscrito den

tro de esa amplia perspectiva de transformación. 

( 46) 

{ +) 

(++) 

Muñoz Izquierdo, Carlos. "El papel de la educación en 
el desarrollo económico social; una perspectiva" en Re
vista de la Educación Superior No. 37. Enero-Marzo áe 
I981. ANUIES. Mexico p. 42. 
Cfr. Latapí, Pablo. Mitos y ve~dades de la educación 
mexicana 19 71· 1-9 72. l.~op1 n1on indepenaiente. CEE ."2a. 
eo1c.1on, Mex1co 19 79. p. -q:;-5,-s-s. 
Cfr. Boggs, Carl. ] :J: .marxirtmo de GraJ!!.!?.S:i • Premia Edito 
ra-La red de Jon,s.3ra. edici6n. México 1980. p. 17. 
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CAPITULO V 

EL CONCEPTO DE PLANEJl.CION DE LA EDllCACION SUPERIOR 

DENTRO DE UNA PERSPECTIVA DE CAMBIO DEL SISTEMJ.l. EDU 

CATIVO EN SU CONJUNTO 

El hecho de hablar de planear la educación dentro de 

un enfooue alobal de transformación del sistema educativo 
~ J 

en su totalidad, tiene a su vez la respuesta, en el corre~ 

pendiente proceso de cambio de la estructura económica, p~ 

lítica y social que debe ponerse en práctica si realmente 

se pretende hacer de nuestra sociedad nacional una 

formación social justa y libre a nivel interno e indeoen-

diente en el plano externo. Pues es indudable que los re-

sultados exitosos que produzca o no la planeación educati-

va a nivel académico, estarán supeditados a las transforma 

cienes económicas, políticas y sociales que al mismo tiem-

po se lleven a cabo. 

Sin duda alguna que los cambios referidos tendrán co-

mo sustento una nueva concepción de hombre y socieoad; la 

cual tendri que ser fomentada por el sistema educativo ac-

tual. 

La primera acción a realizar, sería acabar con la con 

fusión tan generalizada de hacer sinónimos o equiparar los 

conceptos de educación e instrucción. 

1' 
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En este sentido, pensamos que en cierta forma Illich 

tiene bastante raz6n cuando dice que: 

"Para el año 2000, el proceso de educación 
formal habrá cambiado,· tanto en las nacio
nes ricas corno en las pobres.( ... ) Todos 
los sistemas sociales, especialmente las 
incorporaciones industriales y ac1'11inistra
tivas, asumirán la tarea de entrenar y es
pecializar a sus miembros; prestarán una 
especie de servicio de aculturación, con
centrado en un aprendizaje relevante para 
el individuo, en vez de forzarlo a perder 
tantos años de su vida aprendiendo cosas 
aue no utilizará iamás. La educación no 
será ya identificáda con la escolarización, 
y será posible el adiestramiento fuera del 
monopolio escolar" ( 4 7). 

Si afirmarnos que en cierto sentido Illich tiene razón, 

es porque se ha llegado a desvalorizar el concepto de edu-

cación hasta el grado de negar implícita o explícitamente 

que sólo hay procesos de aprendizaje significativos en la 

institución escolar. 

Precisamente, pensamos que ese nuevo concepto de pla-

neación de la educación, no sólo el referido a la educación 

del nivel superior sino aquél que involucre a todos los ni 

veles del sistema, tiene que partir de una revalorización 

de lo que implica educar integralmente al individuo. Esto 

es, formar sujetos con una amplia cultura, entendida ésta 

como la posesión de una concepción del mundo crítica oue 

capacite al individuo Dara la acción política (48). 

(47) IIlich, rVañ. En America Latina ¿para qué sirve la 
escuela? Ediciones Busqueda. Buenos Aires. Argentina, 
1973. p. 21. ., 

(48) Cfr. en Hierro, Graciela. "Grarnsci y la educaci6n", en 
Revista de la Educaci6n Su erior No. 38. Abril-Junio 

ANUIES M xico. p. 53. 

/ ... 
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En este sentiao, el papel ae la educación sería el de 

procurar en primer lugar, la transformación de la concep-

ci6n actual del mundo (entiéndase nuestra realiaaa) y en 

segundo, la creación de una real conciencia crítica, ésta 

última como forjadora de una nueva cultura integrada, esto 

es, de una conciencia colectiva compartida por el conjunto 

social y sustentada en valores como la justicia, la liber-

tad y la independencia. 

Cabe aclarar aue las interpretaciones de los tres va-
~ -

lores antes mencionados deben estar desligaaas y ''limpias" 

de todo tinte retórico, entendido éste como palabrería hue 

ca; y ello se logrará en el momento que los individuos en 

conjunto sepan defender y cumplir sus derechos públicos. 

Tal vez si no 11 a terri zarnos 11 la serie de olantearnientos 

anteriormente mencionados, corremos el riesgo de seguir 

siendo propagadores de más oalabrería hueca. Precisamente 

para evitar lo, es imprescindible establecer una relación de 

correspondencia entre el proyecto de revalorización del con 

cepto de educación y la puesta en práctica de un proceso pa 

ralelo de reforma económica. 

Con justa razón se podrían plantear algunas interrogan 

tes relacionadas con la jerarquizaci6n o momento de apari-

ci6n de ambos proyectos, a las que se podría contestar que: 



"una reforma intelectual y moral no puede 
dejar de estar ligada a un pro9rama de re
forma econ6mica, o mejor, el programa de 
reforma económica es precisamente la mane
ra concreta de presentarse toda reforma in 
telectual moral" (49) 
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De lo afirmado anteriormente, podemos concluir que la 

educaci6n tiene que jugar un papel fundamental y decisivo 

en el proceso de bGsqueda y consolidación de ese nuevo ti-

po de sociedad a la cual aspiramos, porgue la transforma-

ci6n de la conciencia, generada y propiciada por la educa-

ción (entendida ésta como la oosesi6n de una amplia cultu-

ra capaz de concebir a la sociedad de una manera crítica), 

es parte inseparable del cambio estructural, y porque sin 

duda alguna como sostienen Castles y Wustenberg, la trans-

formación de la conciencia es necesaria no sólo nor sí mis 

rna, como base de nuevas formas de ética y moralidad, sino 

tarn.l:lién como un factor vi tal en el cambio de las· estructu-

ras materiales ( 50) . 

A partir de esta perspectiva proponemos como acci6nine 

ludible, la modificación de los currícula de las carreras 

profesionales impartidas por nuestras universidades, a fin 

de hacer realidad esa nueva concepci6n de la educación. 

(49) Afirrnaci6n hech.:< por Grrnasci y citada por .Magdalena Sa 
lamon en "Gramsci: apuntes para una propuesta educa ti=
va", en Perfiles Educativos No. 15. Enero-Febrero-Mar
zo de 1982. CISE-UNAM. p. 14. 

(50) Cfr. en Castles, Steohen y Wustenberg, Wiebke. La edu
cación de 1 futuro. Nueva Imanen. .M€xi co 19 82. -p:-12-
13. - - -
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5.1 La necesidad de modificar el currículum. 

Si hablamos de la necesidad de modificar el currículum 

es porque en la actualidad, éste no propicia ni fomenta un 

modelo de educación como el que proponemos. 

En primer lugar, porque lo que se denomina comúnmente 

como educación (proceso de instrucción institucionalizada) 

ha sido incapaz de formar, por un lado, individuos críti

cos y políticamente maduros, capaces de cumolir y hacer 

cumplir sus deberes y derechos de ciudaoanos; y por otro, 

(y esto sea dicho desde la perspectiva del sistema produc

tivo) porque tampoco ha sabido formar sujetos capaces de 

desempefiarse en forma eficiente dentro del aparato produc

tivo, a pesar del pensamiento tan generalizado ~ue concibe 

al sistema educativo formal corno un apéndice del mismo. 

Ante este par de hechos, y aun~ue parezca reiterativa 

la siguiente afirmación, surge la necesidad impostergable 

de aprovechar el espacio de participación abierto por los 

gobernantes, a través del sistema de planeación, para rede 

finir el concepto mismo de la planeación a partir de la 

promoción y puesta en práctica de ese nuevo modelo de edu

caci6n crítica; que al mismo tiempo contribuya a formar in 

dividuos integrales y excelentes profesionales de su tiem

po, así como "alfabetas l)Olíticos". Lo cual se loqrará en 
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la medida que el currículum, entendido ~ste como la serie 

estructurada de resultados esperados del aprendizaje(51), 

parta de las prácticas sociales de las profesiones(52). 

Finalmente, lo que estaría en juego sería la transfoE 

maci6n de la actual universidad y el surgimiento de una nue 

va, la cual según Darcy Ribeiro, debe estar: 

"orientada y comprometida con el desarrollo 
aut6nomo de los pueblos de América Latina ••• 
(y por lo tanto su pape'l debe enmarcarse) fun 
da.mentalmente en el ~mbito sociocultural: eñ 
la tarea de estudiar los fenómenos generales 
de· la dependencia: la de contribuir a la des a 
lineaci6n cultural; la de responsabilizarse~de 
la creatividad cultural y el desarrollo cien·
tífico; la de.preparar a los cuadros social= 
mente necesarios, conforme a una formaéiónpo 
lítica claramente intencionada" ( 53) • -

Pensamos que una forma bastante precisa de !Concretizar 

esta idea de la modificaci6n del currículum sería a través 

de experiencias como la propuesta por Muñoz Izquierdo, se-

gGn la cual se tendría que diseñar (y poner en práctica) una 

nueva estrategia de crecirniento-diversificaci6n de la eco

nomía, por medio de la cual se trataría de: 

"fortalecer el desarrollo de un 'sector so
cial', pues la propiedad de los recursos del 
mismo estaría distribuida entre los grupos .. 
mayoritarios del país. Este sector debe ba 
sarse en el desarrollo de empresas autoges= 

(51) Johnson Jr. Mauri tz. "La teoría del .currí.culo ( defi-. 
niciones y modelos)", en Perfi'le·s· Educ·a·tivos No. 2.0c 
tubre-Noviembre-Diciei:nbre de 1978. CIES-UNAM. p. 18.-

( 52) 

(53) 

. . .. 

Cfr. en Día z Barriga, Ange 1. · En·s·at·os ·sobr·e· ·1a· proble
lll'&t'i'ca ·curricu'l'ar. Editorial Tril as-ANUIES. cursos 
B3sicos para Formación de Profesores. Area: Sisternati 
zaci6n de la Enseñanza No. 11. México 1984. p. 18 -
Ribeiro, Darcy. L·a· ·un·ive·rs·ida·a Ne·ce·saria. Colecci6n 
Nuestra Aritérica No. 5. Centro Universitario de Estu
dios Latinoamericanos de la Coordinaci6n de Humanida
des. UNAM-M~xico 1982. p. 11 
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tionarias de producci6n agropecuaria, las 
cuales emplearían los servicios de empresas 
autogestionarias de transporte, mismas que 
llevarían los productos de los ejidatarios 
agrícolas a empresas cooperativas de consu
mo. Así se lograría ~ntegrar un sector in
dependiente de la economía, basado en otras 
relaciones de producci6n y apoyado en los 
excedentes generado.s por las mismas unida
des productivas que lo compongan"(54) 

En este caso, el papel jugado por la educaci6n sería 

el de refuerzo de dicha alternativa econ6mica, en el si-· ... 
guiente sentido: en primer lugar, capacitando socialmente 

a los sujetos participantes en los procesos econ6micos, ·e~ 

to es, haciendo que comprendieran sus funciones específi-=-· 

cas dentro de las actividades econ6micas desarrolladas, a 

fin de que internalizaran las nuevas relaciones de produc

ción deseadas; en segundo lugar, capacitando técnicamente 

a los actores de los procesos econ6micos, con el objeto de 

que h.icieran bien y en la fonna más eficiente lo que se pr~ 

pusiera producir la organizaci6n productiva, a fin de ac-

tuar de acuerdo a las normas de calidad vigentes en el me! 

cado, y lograr con ello un lugar importante dentro de la 

~conomía; y por último, capacitando administrativamente a 

los socios de las organizaciones, con el fin de que los mi~ 

mos tuvieran los elementos necesarios para controlar los 

procesos econ6micos en los que estuvieran involucrados. ( 55} 

La puesta en práctica de acciones como las anteriores, 

(54) Muñoz Izquierdo, Carlos. op. cit. p •. 33 

(55) Cfr. IBIDEM. p. 38-39. 

. .... I 
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tendría que irse generalizando paulatinamente, y esto se 

podría comenzar desde este momento a trav~s de dos accio

nes: la primera sería mediante el apoyo que el gobierno 

brindara a la formación de organizaciones productivas corno 

las mencionadas; y la segunda, sería por medio de la incor .. -
poraci6n de actividades laborales permanentes a los currí-

cula de las actuales carreras profesionales ofrecidas por 

las universidades, con . el objeto de que l.os estudiantes 

realmente lograran obtener un aprendizaje profesional· a 

través de la prestaci6n y puesta en pr~ctica de un trabajo 

útil a la comunidad vecina a la instituci6n. 

En este caso, estaríamos generando acciones tendientes 

a la vinculaci6n de la educación con el entorno social y 

productivo. 

Conviene aclarar -corno ya lo habíamos mencionado ene! 

capítulo anterior-, que la vinculaci6n de la que· hablarnos no 

puede ser interpretada ni reducida a una concepci6n utili

tarista ni tecnocrática de la educaci6n, tal corno sostiene 

Magdalena Salamon, al referirse a la propuesta educativa de 

Gramsci; por~ue tal corno afirma esta autora, estaríamosfor_ 

mando individuos ínt~gros, fuertemente politizados, capa- . 

ces de entender las bases políticas, econ6micas y sociales 

del uso de la tecnología. En una palabra, estaríamos crean 

do hombres conscientes de su propia historicidad. 

J 
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En este sentido lo rnendionado por Latapí, en el Primer 

Seminario Universitario sobre problemas de la Comunidad del 

Estado de Nuevo Le6n, viene a reafirmar lo dicho anterior-

mente: 

"Creo que la vinculaci6n inteligente de 
nuestra educación con las necesidades de la 
economía es urgente y no implica necesaria
mente un prop6si to tecnócrata de control ·so. 
cial; ser productivos es una necesidad en -
este régimen econ6rnico o en cualquier otro, 
pero ser productivo no puede convert~rse en 
la finalidad suprema de la educación 'én nin 
gún régimen social". (56) 

5. 2 El papel del pedagogo en el proceso de cambio del. 

sistema educativo en su conjunto. 

Al pensar en las acciones factibles para reeducar a 

los ya formados dentro del esquema valorar introyectado por 

los sistemas social y educativo, se me ocurre que se han de 

presentar dificultades similares, y todavía m~s grandes que 

las presentadas al querer enderezar un árbol torcido; mult_! 

plicándose el número de ellas, si pensarnos que no es sólo 

uno, sino todo un bosque de árboles por enderezar, en donde 

cada uno representa un cúmulo de obstáculos por sortear. La 

menci6n de un. ejemplo corno el anterior, no pretende ser ni 

es la manifestación de un :teduccionisrno biologista tratando 

de explicar el comportamiento humano. En este caso, lo que 

(56) Latapí, Pablo. "Problemas sobre Educación.El.Plan Na
cional de Educación". en' Pr'i'me·r' Seiriina:r'io· Un'ive:rs·i·ta
ri:o· ·s·ob're· ·rob'l'ema·s· ·ae· ·1a· coxnunid'a·a del' Estado· de· Nue
vo Le n. Memoria • Direcc n e P aneac n Univer
sitaria. Monterrey, Nuévo Le6n 1979. p. 409. · .. 



/ •• 70 

queremos es destacar la gran labor y el esfuerzo que impli 

ca un proceso de reeducación y educación, que es precisa-

mente lo que tendría que hacerse, para promover los valo

res e implantar los currícula que proponemos. De ahí que 

hayamos establecido este símil. 

A pesar de darnos cuenta de la serie de dif i.cul.tades 

que se pueden present~r en el desarrollo de esta tarea, 

pensamos que el pedagogo no puede ni debe quedarse con los 

brazos cruzados; porque tiene ante sí la gran oportunidad 

y el reto de poder participar en los proces'os de formaci6n 

de la conciencia. 

Estamos s~guros de que por el hecho de participar en 

dichos procesos, el pedagogo tiene la posibil.idad de contri 
. -

huir ·a ganar un buen trecho en el camino de cambio hacia 

una sociedad justa, desde el momento en que está actuando 

dentro del terreno de la superestructura, "donde la volun-

tad humana tiene un amplio espacio de libertad en relación 

al condicionamiento objetivo de la estructura econ6mica" (57.) 

Pensamos que siendo promotor de proyectos educativos 

alternativos, por ejemplo como el mencionado líneas arriba, 

y aprovechando el espacio de participaci6n abierto por el 

gobierno a trav~s del sistema de planeación, el pedagogo 

(57) Cfr. Salamon, Magdalena. op. cit. p. s. 

_j '. '. 

. ,·.,· 
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~uede aportar bastante y demostrar, por medio de la proposi 

ci6n de modelos educativos generadores de una auténtica pr!! 

xis política -entendidos éstos como iniciadores de actitu

des críticas en los educandos ante sí mismo y ante la reali 

dad pol1tica, econ6mica y social en la ~ual están insertos~ 

que es posible transformar la realidad y que no tiene por 

que constreñirse el concepto de educaci6n a la idea de un 

adiestramiento obtenido, en el mejor de los casos, en una 

instituci6n escolar. 

Sin duda alguna que la primera acción del peda9090 se

r~ el adquirir el compromiso personal de ser cr~tico consi-

go mismo, esto es "vivir' la plenitud de la praxis", Locual 

significa que su acción siempre entrañe una ref~exi6n cons-

tante (58). A fin de no terminar por consa<]rax- ;L.a validez 

educativa del presente(59). 

Ello será el primer paso en el proceso de co~solida

ci6n de una ~ut~ntica conciencia colectiva, la bual final-

mente vendrá a acabar con el individualismo causante de bu~ 

na parte de la problemática social. 

En estrecha relaci6n con lo expresado anteriormente, 

carl Boggs al citar a Cramsci, men.cj,ona a),go muy esclarece-

dor al respecto: 

(58) 

(59) 

Cfr. Freire, P·aulo. Pedagog!a· del oprimido'.: Siglo XXI 
editores de Colombia'. D~cim~ sexta eclici6n, Colombia . 
1977. p. 166. 
Ang~lo Broccoli hace· un comentario en Ideoloi!a y Edu
C!a.c:i.6n. Nueva Imagen. M~xico 1980. p. 47t. cu nao se te 
fiere a la p~rdida de la praxis, entendiaa ~sta como!a. 
tli:i;J.ca PC?S~bilidad de liberación. ·· . · · .... · .. • · ... / 

1' .;. 
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"El individuo espera que actae la organiza
ci6n, atin ·cuando él no haga nada por s.! mis
mo, y no piensa que precisamente porque su 
actitud está muy difundida la organizaci6n 
se torna necesariamente ineficaz" .(60). 

Estarnos seguros que el proceso educativo, tal corno pr~ 

tendernos que sea, será fundamental tanto para la terrnina

ci6n de esa apat!a pol!tica, a la cual se refiere Grarnsci; 

corno para la forrnaci6n de hornbr~s !ntegros, que al ser capa 

ces de cuestionar y transformar ·su realid.ad ·social, tambi~n 

lo sean para investigar y llegar a dominar a la na'turaleza 

en bien del conjunto social. 

(60 Boggs, carl., op. cit. J?• 59, 

• ... I 
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e o N e L u s I o N E s 

A trav~s del desarrollo de este trabajo hemos manejado 

tres supuestos fundamentales: lJ) que la educaci6n en la 

historia humana, desde la comunidad prirni ti va hasta nuestros 

dfas, siempre ha sido clasista; 2~) que ha prevalecido y se 

ha impuesto como ideal, el modelo educativo de la clase he

gem6nica de las diferentes f ormacioneR sociales en las dis

tintas ~pocas de l'a humanidad, y 3~) cuando se habla de pl,! 

near la educaci6n, se·aclt1a con ese !in, desde la perspecti 

va de la clase dominante y dirigente, 

A partir de nuestro desacuerdo con dichos supuestos, 

plantearnos la necesidad de generar· un concepto de educaci6n, 

(y por consecuencia de planeaci6n de la.misma) alternativo 

al modelo propuesto y manejado por nuestros dirigentes y 

por los rectores y directores de las instituciones de edu

cación superior, el 'cual se h.a. visto tue;rtemente intluenci~ 

do por las concepciones desarrollistas que sobre l.a educa

ci6n se han.generado en los Estados Unidos y que tanto apo

yo han tenido por parte de nuestra clase hegem6nica y en ge 

neral, por parte de la pequeña burguesía. 

Si insistimos en la necesidad de modificar ambos con~ 

ceptos es por lo siguiente: en primer lugar, porque no; es po

sible seguir· manteniendo el mito se(;Jfin el cual la actual 

.... • ·/ 
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educaci6n institucionalizada funciona en general como un 

real instrumento de movilidad social, pues bien sabernos que 

las posiciones logradas en el mercado laboral, están m~s 

bien asociadas con el origen de clase que con el grado de 

instrucci6n alcanzado en la escuela; en se·gundo, porque es 

muy relativo afirinar y sostener que la educaci6n, tal corno 

se maneja hoy en día·, sea' una palanca efectiva para el des,!! 

rrollo; en tercero, porque el surgimiento de las llamadas ... 
"reformas" de la educación y de los:· ·x-espectivos planes y 

programas que las contienen, han aparecido más bien como 

una respuesta política a las crisis por las que na atraves.!! 

do el Estado, par a re·cupérar el equilibrio perdido, más que 

como resultado por querer hacer bien las cosas, esto es, 

formar hombres integrales que sean a la vez excelentes pro

fesionales de su tiempo e individuos políticamente conscieg 

tes de su ubicación hist6rica; en ~uarto, porque hay bendi

ciones objetivas, tales como, "explosi6n" de "ª mat:rí'cula 

en todos los nivel.es del sistema educativo, .!ndices crecien. 

tes d.e desempleo y subempleo, descenso eh 'los nive;I.es de 

forrna~i6n, aumento en los porcentajes de "analfabetismo fug 

cional", evoluci6n vertiginosa de la ciencia y la tecnolo-:1 • 

gía, incremento de las relaciones de dependencia, etc., que 

exigen de nosotros un mayor esfuerzo y creatividad, para 

crear modelos diferentes de desarrollo, ·sustentados en nue~ 

vas relaciones econ6rnicas y sociales, 

·'1' 
_ _,:;:;¡;; . .:.' ... ::·.-·: ·,:.·_,. ; .,:. '::-'::;.:-..~:-: ·;._,;¿\ . -,_.; . '¡~~ ... :<. ,\ ,¡:.:~;:,' ::,_. ::.t:>.1 '·.'¡( ..... '' 



Precisamente, pensando en aportar algo para generar y 

establecer ese nuevo modelo de desarrollo es que reafirma-

mos, por un lado, la proposici6n de Muñoz Izquierdo para el 

establecimiento de una nueva estrategia de crecimiento ydi 

versificaci6n de la economía, tendiente a fortalecer alsec 

tor social; y por otro, proponemos ese nuevo modelo educa-

tivo, capaz de vincularse a dicha estrategia, mediante la 

modificaci6n de los curr!ctila~ A fin de ~ue los estudian

tes, por medio de su incorporaci6h a la? actividades labo

rales, a trav~s de todo el.periodo de formaci6n escolar, 

realmente obtuvieron ·su aprendizaje profesional por medio 

de la prestaci6n y puesta en pr4ctica d.e un trabajo 11til a 

la comunidad y a la vez, adquirietan una conciencia social 

de su profesi6n. 

Estamos seguros que en el momento en gue cie~tarnente 

se promueva y ponga en pr~ctica un concepto ampl;i.o de edu

caci6n, critico y promotor de nuevas foJ:"mas de ~tica y mo

ralidad; que funcione como' uri importante factor de apoyo y 

refuerzo a la alternativa econ6mica a la cual nos referi-
' mos, se podr~ ir· resolviendo la problemática citada, a fin 

de vivir efectivamente en· uria sociedad justa y l;i..bx-e, 

Indis·cutiblemente que dentx-o del d.esax-ro;L;Lo ecori.6mico 

propuesto exi~tir·4 una relaci6h entJ:'e la educaci6n y e;L en 

torno social y .P:t:"oduétivo; sin.· embargo, es p:reci~o acla~ar 

" ' ' ~ . • ,. . .!".' ' . . . / 
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que tal vinculaci6p no puede ser interpretada corno la actual 

relaci6n que se pretende establecer entre la universidad y 

el aparato productivo, en donde la primera es s6lo un apén

dice del segundo. En nuestro caso, la adecuación de la ed~ 

caci6n a las exigencias de la producción estar!a respondien 

do a la necesidad de formar individuos 1'.nteg;ros, fuertemen

te politizados, capaces de entender las bases políticas, . ~ 

econ6rnicas y sociale~ del uso de la tecnolog!a, En.~na pa

labra, estaríamos creando hombres conscientes de ·su propia 

historicidad. 

Sin duda alguna que proyectos de este tipo tendrán 

fuertes obstá.culos políticos tanto para su implantación, co 

,mo durante su funcionamiento, si es que. se establecieran. 

Mientras· tanto, ante la posibilidad o imposibilidad de 

un cambio, existe para el pedagogo y para todo aquel que de 

see vivir en una sociedad libre 'y justa realmente, el com-

premiso y el reto de plantear ·nuevos modos f~ctibles de con 

vivencia social. 

Si ponemos especial énfasis en el papel que debe. jugar 

el pedagogo en este proyecto, es porque ~ste tiene la gran 

oportunidad de participar en los procesos de f ormaciCSn de 

la conciencia y por lo mismo pued.e se;r e;I. . p:romotoJ: de mode .... 
' los educativos alternativ0s, gene:raO.ores de· una ·autépt;i.ca 

·' . . . / 
'1".' 
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praxis política, esto es, de modelos que musciten actitu

des críticas en los educandos, ante sí mismos y ante larea 

lidad política, económica y social en la cual viven. 

La primera acción del pedagogo en ese proceso de cam

bio, en esa b~sgueda por consolidar una nueva universidad, 

será el adquirir el compromiso personal de ser crítico con 

sigo mismo, esto es, "vivir la plenitud de la praxis"; lo 

cual significa que ·su acci6n entrañe una teflexi6n constan 

te. A fin de no terminar por consagrar la validez educati 

va del presente, y con ello, las injusticias que genera y 

las deficiencias que padece. 

Estamos seguros que ello será el primer paso en elpr.Q 

ceso de consolidaci6n de una aut~ntica conciencia colecti

va, la cual vendrá a· acabar en primer lugar, con la apatía 

pol!tica que en general padece nuestra sociedad, y en se

gundo, con buena parte de la problemática social originada 

en el individualismo propiciado por nuestro actual sistema 

social. 

.· ¡ ... 
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A N E X O I 

PROGRAMAS NACIONALES 

Area de Operación de l.o ·sustantivo 

Función No. 1: Formación de re.cursos }l.uma.nos a:ra el des a-

rrollo social· (docencia). 

l. Vinculaci6n del sector productivo COR e~ istema fo:rlt@ 

dor de profesionistas. 

2. Orientación vocacional. 

' 
3. Implantaci6n de ·nuevas licenciaturas 9;rados, 

4. Establecimiento de· unidades regionales pa a ¡a forma

ci6n de recursos h'umanos e imrestigaci6n ducacional. 

5. Reformas currfculares. 

6. Desarrollo de al terna ti vas educaciop.a;les. 

7. Formaci6n y ac'tualizaci6n de p;rot"·esores, 

8. Fabr icaci6n y distribuéi6n de Jnate;rial di áct;ico. 

9. Desarrollo de:l sistema bibliotecario y .~e ~nfo:rmaci6n 

documental. 

10. Servicio social de es'tudiantes y .PasaRte • 

11. Unifl:c·aci6n del tronco cointin d.el 'cu;r;rj'.'cu um de educa.-, 

., 
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ci6n media superior, de car~cter proped~utico. 

12. Educaci6n profesional postsecundaria y carreras cor

tas postbachillerato. 

13. Fondo de becas y crédito y servicios asistenciales pa 

rél estudiantes. 

Funci6n No. 2: Fomento y desarrollo de la investigaci6n. 

' 
14. Planeaci6n de la investigaci6n. 

15. Red nacional de unidades especializadas! 

16. Sistema de informaci6h para la investigaci6n. 

17. Apoyo a las asociaciones científicas y humanísticas. 

Funci6n No. 3: Difusi6n de la cultura. 

18. Identificaci6n y diversificaci6n de contenidos y pro 

p6si tos de la difusi6n cultural. 

19. Especializaci6n y actu~lizáci6n de personal para la 

difusi6n de los conocimientos y manif~staciones ar-. 

t!sticas. 

20. Determinaci6n de métodos, medios· y mate~ia~es para la 

difusi6n ~ultural. 

21. Coordinaci6n de los programas o.e di·~~~i6p de conoci-

miehtos y manif~staciones a~t!stic~s. 
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Funci6n No. 4: Actividades complemerita:rias, 

22. Recreaci6n y deporte. 

23. Sistema nacional de informaci6n de la educación supe-

rior. 

24. Apoyo para prog·ramas regionales e institucionales de 

' mej~ramiento de los servicios administrativos. 

25. Formac±6ri y actualizáci6ri de pe;rsonal acad€mico admi-

nistrativo. 

26. Tabulador nacional para el pe:rsonal, académico y admi'I"\ 

nistrativo de las instftuciohes de educaci6n superior • 

.Areas Adjetivas. 

Normativa:. 

27. Aportaci6n de la ANUIES para elevar al rango consti-

tucional la autonomía universitaria. 

28. Aportación de la .ANUIES para la legislación en mate-

ria de educación superior. 

29. Aportación de la ANUIES para la 1.egislaci6n en mate

rial labora!!,. 

30. Convenios interin.stituciofl.a.l,es c'ie ~;l,caJ1ce p.acional. 

• •... I 
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Organizativa y de coordinaci6n: 

31. Establecimiento de unidades institucionales de plane~ 

ci6n para la educaci6n superior. 

Desarrollo~ 

32. Elaboraci6n de diagn6sticos, planes y programas para 

las instituciones de educaci6n ·supe~ior. 

33. Vinculaci6n con el desarrollo regional. 

Presupuestaci6n y f inanciainiento: 

34. Criterios y" procedimientos para la estimaci6n, asig

naci6n y gesti6n de recursos econ6micos ;federales y 

estatales par·a las instituciones de educaci6n superior. 

Seguimiento y evaluaci6n: 

35. Elaboraci6n de programas de se9uimiento y evaluaci6n. 
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A N E K O l.I 

OBJETIVO GENERAL DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL 
PERIODO 1981"·-1991. 
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Orienta~ la elaboraci6n y el óesarrollo de planes y 

programas institucionales, estatales, regionales y nacio-

nales que promuevan el mejoramiento de la educación supe

rior y contribuyan a la ade'cuaci6n del sistema de este ni 

vel educativo a los· re'querimientos dinámicos del desarro-

llo del pafs en el período 1981-1~91. 

I. l?ol!ticas y directrices conce;t'niep.tes a los problemas 

relativos a la vinculaci6n de la educaci6n superior 

con la sociedad. 

A. Política general 

Buscar mayor relaci6n y coherencia de las fun

ciones ·sustantivas de la educaci6n superior 

con los problemas de la sociedad y de su desa

rrollo econ6mico, cul'tural y político. 

B. Directrices 

l. Para orientar la ~ormaci6n de ~ecu~sos numanos 

a la soluci6n de necesidades socia~es. 

1, l · A.decuar los ·curr.ícula de licenciatura y 

" 
. . . / .. '. 

' ·' ' . .. . 
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OBJETIVO GENEP..AL DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL 
PERIODO 1981~1991 
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Orientar la elaboración y el desarrollo de planes y 

programas institucionales, estatales, regionales y nacio

nales que promuevan el.mejoramiento de la educación supe

rior y contribuy:.an a la ade'cuaci6n del sistema de este ni 

vel educativo a los' requerimientos dinl§.micos del desarro

llo del país en el período 1981~1991. 

I. Políticas y directrices concernientes a los problemas 

relativos a la vin.culaci6n de l.a educaci<Sn superior 

con la sociedad. 

A. Política general 

Buscar mayor relación y coAerencia de las fun

ciones ·sustantivas de la. educaci6n ·superior 

con los problemas de la sociedad y de su desa

rrollo econ6mico, cultural y político. 

B. Directrices 

l. Para orientar la fo:rmaci6n de :recursos humanos 

a la soluci6n de necesidades socia:Les, 

1, 1 A.decuar l;os ·currr·cu1-a de licenciatu;ra y 

J 
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posgrado actuales para que respondan a 

las necesidades de la sociedad y de su 

desarrollo. 

1.1. 1 Crear las con.diciones suficientes 

en cada· instituci6n superior para 
' ' 

revisar coptinuamente los currfc_!! 

la y, cuando se.a pertinente, ade

·cuarlos a las necesiclades d'el de-

sarrollo del. conocimiento y las 
' 

innovaciones metodol69icas. 

1.1.2 Formar recursos humanos especiali 

zados en evaluaci6n de la rela-

ci6n de 'curr!cula con las necesi-

dades social.es. 

1.l.3 Elaborar y difundir modelos de 

evaluaci6n y ajuste de currícula 

en 'furici6n de las necesidades so-

ciales, 

1.2 Diversificar la. of~rta educativa del si~ 

tema, en funci6n de ¡,as necesidades del 

pats· y de los re~ursos disponibles • 

• -1'.' 
. . .. .. /;. ' 
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1.2.l Realizar estudios para determinar 

la cantidad y el. tipo d.e recursos 

humanos que requerirán los distin 

tos programas sectoriales en cada 

entidad federativa. 

1 .. 2. 2 Realizar, en ca.da. insti tuci6n edu 

cativa y en las COE~ES, los estu

dios de factibilidad para atender 

la diversiiicaci6p de la oferta 

e·ducati va. 

l. 2. 3 Crear los medios para hacer efec-

tiva la oferta de educaci6n a ni-

vel ·superior coordinándola con los 

niveles estatal, regional y nacio 

nal. 

2. Para vincular la investigaci6n con las necesi-

dades sociales. 

2.1 Orientar los programas de investigaci6n 

y desarrollo experimental a la soluci6n 

de los problemas y necesidades sustanti

vas en la pródcci6n de bienes y servi-

cios de inter~s social. 

··,',· 
. ~. " ' \_r . ,• ' 
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2.1.1 Identificar en cada entidad fede-

rativa y en cada sector los pro-

blemas y necesidades de la produ.2, 

ci6n de bienes y servicios de in-

terés social. 

2.l,2 Distribuir la a,tenci6n de los pr_e 

blemas y necesidades identifica

dos entre las instituciones de 

educaci6n ·superior a nivel esta-

tal, regional y nacional, según 

proceda, y que esta distribuci6n 

se ha·ga a través del Programa Na

cional de Investigaci6n en las : 

Instftuciones de Educaci6n Supe-

rior. 

2 .1, 3 Precis·ar las ~;t;"ea~ espec!ficas 

objeto de investigaci6n relativas 

a la alirnentaci6n, los energéti

cos, la prese;rvaci6n del medio ~ 

biente, la salud, la educaci6n, la 

inaustria y el de.sarrollo urbano 

· y ru:t'al. 

2.2 contribuir· a )la dislninuci6n de la d.epen-

.. 

,··· ·. . .. . I 
',.• 
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dencia tecnol6gica del pa!s. 

2.2.1 Realizar estudios para determina;r 

los factor·es primordiales de la 

dependencia tecnol6gica qe Mé~ico 

y las estrategias para superarlos. 

2. 2. 2 In'crementar la capacidad a~ .. las 

insti'tucioens de e"<:1ucaci6n supe-

rior para adaptar y generar tecno 

logia, principal.mente en áreas y . 

~ubros priotitarios para el desa-

rrollo del país. 

2.2.3 Concertar· cop los sectores produE 
. ' 
tivos programas de investi9aci6n 

cientí:eica y desa~rollo tecnol6gi 

co. 

2.2,4 C~ear y consolidar mecanismos que 

promuevan el desarrollo experime~ 

tal. 

2.3 Coadyuvar en el esfuerzo del pa!s por ra 

cionalizár la explotaci6n de los recur" 

sos natu;ral,es, preservando el equilibrio 

ecól6gico. 
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, 

2.4 Difundir los resultados de la ipvest;i.ga-

ci6n pro"curando que l;l.,e9Uen a los orga-

nismos y personas vin·culadas con esta 

funci6n. 

2. 4 .1 Crear· uri sistema nacional de ihfo.;: 

maci6n para la investigaci6n y el 

desarrollo experimental en lasins ... 
· i t'tuciones de educaci6n superior. 

3. Para vincular las tareas de extensi6n que rea

lizan las in'stftuciones de ed.ucaci6n ·superior 

con las necesidades sociales, 

3.1 Orientar los programas de dif~si6n cultu 

ra1 que realizan las instituciones de 

educaci6n 'supel:'ior nacia la a~irmaci6n 

de la identidad del pa.1'.s 1 preservando la 

pluralidad ·cul'tutal interna y vin'culándo 

la con los valores· universales, 

3.1.1 Desarrollar programas tendientes 

a la incorporaci6n de los diferen 

tes valores cul:turales del país 

~ue se rnani~iestan en el entorno 

de cada instituci6p. de educac;i.6n 

superior. 
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3.1.2 Orientar µ ~os dife~e~tes secto~ 

res de la sociedad sobre ¡os pro~ 

blemas y riesgos emer9entes de la 

adopci6n inade'cuada de modelos de 

desarrollo, del uso alienante de 

los medios de comunicaci6n,·y de 

los procesos de aculturaci6n con 

que se de;fqrma la identidad naci2 . 

nal • 

. 3 .1, 3 Mejorar y crea.r m~todos, medios y 

ma'teria.les para· una di'f~si6n cul

tural eficaz que p;i::-omueva los va

lor·es· ·cul"tu;r;ales naciona;I.es en un 

ámbito' universal., y proyectar, en 

condiciones de verdadera divulga

ci6n, la labor de las institucio

nes de educaci6n superior enf ati

zando los conQcimieptos cient!f ~

cos, tecnol6gicos y humanísticos. 

3 .1. 4 Incrementar los p;i:;-o<;:p:amas de ex ... 

tensi6n de los servicios que pre~ 

tan las insti.tuciones d.e educa~ 

ci6n supe~ior, 

.••• ··¡ 
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II. Pol!ticas y directrices concernientes a los problemas 

relativos a la identidad de las instituciones de edu-

. :-,:--:·_..'.' 

caci6n superior. 

A. Pol!tic~s generales 

Desarrollar en las instituciones de educaci6n 

superior aquellas cualidB.des que caractex-izan 

su naturaleza y raz6n d~ sex-:. creaci6n e inno-

vaci6n; actitud cr!tica derivada de·la vex-dad 

científica; previsión y búsqueda propositiva 

del 'futu~o; preservación de. valores universa-

les. 

Afirmar invariablemente la autonom!a de las .:· 

in.sti tuciones de educación superiox-, la líber-

tad, la pl·uralidad y el. x-espeto, en la socie-

dad. 

B. Directrices 

1. Para la definici6n de La na·tural.eza y fines de 

cada tipo de educaci6n superior, 

1.1 Adecuar la participaci6p de cada institu 

ci6n de educación superior en el desarr.Q 

l.lo nacional de acuerdo a la naturaleza 

·. · .. 
, . .. >'.'.':.'-.:: ·,, .. ; 

y !ines del tipo de educaci6n superiox
que imparten. 

·., · ... 
' '. 
-..\''. 
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1.1.1 Definir formalmente las funciones, 

niveles, ~reas y servicios que c2 

rrespondan principalmente a cada 

tipo de ensefianza superior. 

1.1.2 Generar acuerdos entre las insti-

tuciones educativas con el fin de 

armonizar la diversidad de objeti 

vos y fines de los tipos de ense

ñanza ·superior· en su conjunto • 

. 1. l , 3 .1\'j usta:i:- la elabp;i;aci6p, oe :Los l?r2 

C]ra.II\as· y proyectos .;lnsti'tuciona

le$ e ipte;rinsti't\1ciorial.es A los 

principios, na:tu;t;"al.ez~ y f ;lJ}.es a·e1 

tipo de enseñaP.za superior al que 

pertenezcan. 

2. Para la elaboraci6n de las po:Líticas y princi .... 

pios car·actex-ísticos de cada instib1ci6n en el 

ejercicio de sus fu_nciones ·sustantivas. 

2 .1 Que los principios y políticas orientc1do 

res del desarrollo de cada casa de estu-

dio sean formulados por ·~us maxirnos 6rg_5 

nos de gobierno y se plasman en las nor~ 

mas que cada instituci6n se d.e, 

'T 
- . ,- ' - .. : \ (_ ; . ._.:, ".): '.';:,.: -~: :.:.' ;:·: :-~ .. \ .' 
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2.1.l Que cada instituci6n de educaci6n 

superior de a conocer sus princi-

pios y pol!ticas. 

3. Para garantizar las condiciones esenciales en 

que deben desarrollarse las funciones sustanti 

vas de las instituciones. 

3.1 Preservar la vigencia y ejercicio de los 

principios fundamentales de la educaci6n 

superior, sobre todo los que se ~efieren 

a la autonom!a universitaria, a la fun-

ci6n crítica y a la democratizaci6n de la 

enseiianza • 

. 3.1,1 Velar por el cumplimiento de los 

principios contenidos en la frac-

ci6n VIII del artículo. 3°. consti 

tuciona!l.. 

3.2 Orientar los p~op6sitos y contenidos de 

la educaci6n superior y el uso de medios 

y p~ocedimientos en la docencia y la in

vest igaci6n, a !in de ~arantizar que nin 

9ún aspecto dedicad.o a la !qrnaci6n inte 

gral del individuo sea desplazado en el 
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intento de hace;r de ~¡· una persona útil 

a la producción de bienes y servicios, 

3.3 Promover la innovaci6n ac~d~mica, como 
• 

f·a·cu;l.tad. inherente a l.a natu;ra¡eza de · 

l,as instituciones de educaci6n supe;rior, 

y compartir las innoyaciones ya rea;I.iza"'" 

da$ qomo esfuerzos que.~epe~ capitaliza~ 

se ~n beneficio del copjunto de institu~ 

cienes. 

3. 3 .1. Que !las insti'tuciones de· edü·caci6n 

superior adopten criterios de eva 

luaci6h de $U que!Aace;r y de sus 

productos que fomenten la creati

vidad y la innovaci6n. 

III. Política y directrices conce;i::-ientes al mejoramiento c;l.e 

la cal id.ad de la educaciOn ·superior. 

A, Politi~a general 

El.evar la calid.ad. d.e los dif~;rentes .componentes 

que intervienen en los procesos de enseñanza, 

investi9aci6n y extensi6n en las instituciones 

de educaci6n superior. 

. .. . / 
( ~ .. . ' 
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B. Di:rect:rices 

1. Para el mejoramiento del alumno que ingresa 

1.1 Establecer directrices nacionales de pri 

mer ingreso al sistema de educaci6n sup~ 

rior, que sean congruentes con las cara.,2 · 

". 

terísticas del sistema educativo en to-

d.os sus niveles, Asimismo, dichas direc -
trices deber&n f·ormularse en t\lnci6n ·de 

las necesidades de la sociedad y la cap~ 

cidad del, sistema, tomando en cuenta el 

principio de competencia acad.~mica, los 

X'ecursos disponibles y el comp:romiso de 

democratizar la enseñanza. 

1,1.l Establecer los pe;r:f~~es acad~mi~ 

1.1.2 

·'··,:·•'JI·'·:· 

cos ;t:"equeridos para el i.ngreso a 

los dive~sos tipos de educaci6n 

supe;I:"io;r:, 

Establecet urt sistema de financia 
. -· 

miento y de se~vicio asistencial 

para que aquellas per.sonas capa-

ces, cuyas limitaciones econ6mi'P"! 

cas les.impidan o dificulten el 

acceso a la formaci6n profesional, 

. .. . I 
' .. ; .'';:·:: 
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tengan la oportunidad de supera

. ci6n que por derecho les corres

ponde. 

l.1.3 Intensificat la cobertura y cal! 

dad de los programas de orienta~ 

ci6n vocacional empleando los me 

·dios masivos de comunicaci6p. · ·· 

1.1.4 Que las instituciones de cada ti

po educativo colaboren con la~ 

instituciones de :los nivel.es que 

les anteceden para mejorar la ca~ 

lidad de sus eg;resa(los, 

1.1.5 Pelimit~r ;Los Qpj~tivos, :los me..

dios y el ;funcioP.amiento de los 

aspectos proped~uticos y terminal 

de la enseñanza media superior. 

2. Para el mejoramiento del personal académico, 

2.1 Que la contrataci6n y promoci6n del per

sonal académico obedezca a criterios de 

calid.ad claramente definidos por cada 

instituci6n de enseñanza superior, 

.·. 
i·, ,,, .'. . -' ,· :·'' _11' ' • .• .• • / .. : ~ .- • 
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2 .1.1 Elaborar los pe·:i:-f;i.les de conoci

mientos disciplinarios y habili

dades requeridos para el ejerci

cio docente en cad.a una de las 

áreas del quehacer académico en 

:Las instituciones de educaci6n ·s.!:! 

pe;rior. 

2. 2 Establece;r como pr~ctica pe;rm.anepte la 

fo:rmaci6n y .aCtua;I.izaci6n de :i;-e·cursos 

humapos en y para las instituciones de 

educación superiot, con e). fin de con"" 

tar con orientador-es vocaciopa~e~, p~o

tesores, ;i..nvestigado;pes, plan.i~i,cadores 

y pe;rspnal para l.a 'furic~6p de l..a di!~

si6n de la cul.tura y _e:x:tensi6p.. 

2. 2. 1 Impulsa;r él d.esarrollo O.e px-og;r5 

mas de capaci taci6n y actualiza

ci6n para pro!esores que equili

bren la metodoloc;¡.ía educa ti va y 

las disciplinas objeto de enseñan 

za. 

2, 2, 2 Normar las caracteristic~s y con~ 

dic'iones de los es'tudios de pos- . 

. . . / 
', ;·. 
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g:rado para 9a.raP.tiza.;t: c¡¡;ue to<;J.(:ls 

las instituciones que los impa;r .... 

tan mantengan uri alto nivel aca .... 

démico. 

2, 2. 3 Establecer· un a·cueX"oo na.cio11al q:ue) 

norme los ;fines y ca.;racte:r!.sticas 

de cada nivel. y moO.al.idad del po~ 

g;rado, 

2. 2, 4 EstaPlece:r a'cue;rdos ent;re ;I,as in~. 
•. 

tituc;i.ones educativas y ),os oX"ga-

:riismos responsa.ples de ;l..a. educa"'." 

ci.6n sul'e:rior pa;ra evitar· la exi~ 

tencia· de posgJ;ados ·que no cum

plan ;requ;i.sitos ~1'.nimos estable

cidos pa;ra el funcionamiento de 

estos programas, 

2~2,5 Exp~ndir los estu.dios qe posgra

do dafld.o prio;r;'idfl.d a ;J..os estu

dios de doctorado y preservando 

sus niveles de excelencia. 

2.2,6 Fomentar la ;rea1izaci6:ri de p:ro

yectoi:i inte;rinstitucionales de 

.. ,, 

_\.i,. 
. .• • • .1 
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investigaci6n y f ormaci6~ de ;re~ 

cursos humanos para la investig_e 

ci6n, la docencia y la extensión. 

3. J?ara el ·m~j orarniento d.e los serv;icios de apoyo,· 

3 .1 Realizar las ';funciones sustantivas de la 

:':··,··. 

educaci6n ·superior de a·cuerd.o a modelos 

que integren los recursos humanos y tec

noHSgicos con la infraestructura matep;ialL 

y de equipo, a ;fin de ·sustituir las prá._9 

tic~s trad.icionales centradas p:rj.mor-dia! 

mente en. la voluntad y capacidad de los 

miembros de personal acaO.~mico, 

3. l, 1 Fo:rta.lecer l,os pro<;Jrama.i:i sustan

tivos de la educaci6n i;iupe;rio;r 

con esfructuras, equipos, materi_e 

les de enseñ,anza y sistemas infoE. 

mativos 'suficientes, adecuados y 

actualizados, 

. 3.1.2 Lograr que las bibl~otecas y los 

. l 

cent;ros de informaci6n de las ins -
tituciones de educaci6n superior, 

est~n constituidos y organizados 

de mane:r·a ta1 que puedan p;ropor.-
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cionar los servicios necesarios 

para dar el apoyo que los progr! 

mas académicos de estas institu

ciones requieran • 

. 3, ;l.., 3 Dete:rminar los se~vicios de apoyo 

;r;equ.e;ridos par a el log;ro de !L.os 

objetivos propuestos en :I,os p;ro.

<;1ral'C\as d.e las funciones sustanti ..... 

. va.s, desde su fo;rmula.ci6n, 

4. Pe,~a e;t m.ej oramiento de l-os contep.j,dos, los m! 
t.oO:os, las técnic~s de enseñanza ... a¡:>~endizp,je y . 

de invest~gaci6n, 

4, l Que los objetivos, contenidos y procesos 

d.e las funciones sustantivas de la educa 

ci6n superior satisfagan los requerimien 

tos de eficacia que se exige a este ni

vel educativo. 

4.1.1 Revisar y actualizar continuamen

te los objetivos, contenidos y 

procesos de las funciones sustan

tivas de la educaci6n superior. 

4.1.2 Crear mecanismos de evaluaci6n en 

. . . / 
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eP. cada insti tuc.i6n educa.ti va que 

pexmi t·an reajusta;r contin:uamente 

las acciones derivadas de las 

;funciones sustantivas de la edu":"' 

caci6n ·superior. 

4. L 3 Realiza;r es·tudios para preve;r con 

tinuamente el impacto de 1os ni

veles educativos previos en el 

sistema de educaci6p superi.or, 

4, l. 4 Pe:f:i:P.ir los X"asgos ca;r:acte:r·!sti"!'" 

cos· y.esenciales de la ltcencia~ 

4, 2 ImJ?u;Lsar la real,iz·a.ci6n <le p;r-o~;r:ama$ de 

investigaci6n especí;ficamente di.se~a.dos 

J?ara identi:f;~car y solucionar p;r:ob;I,emas 

relativos a la actualizaci6n, mejora .. , ? 

miento e innovación de los objetivos, 

contenidos y procesos de las ;funciones 

sus tan ti v~s de la educaci6n ·superior, 

4. 2 .1 Fundamentar en investigaciones 

ri.'gurosas toda deci.si6n de cambio 

en los objetivos, contenidos y 

' . . "'' ·¡~· .. ·.i:;·_,.. 
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procedimientos de la docencia, la 

investigac~6n y la extensi6n. 

4.2,2 Promover y apoyar los trabajos de 

investigación, estudios de viabi

lid.ad y el desarroll,o exp~rimental 

para el diseño, aplicaci6p y eva, .... 

luaci6n de sistemas educativos 

que constituyan alternativas co~ · 

plementarias con respecto a los 

sistemas ya existentes .. 

IV. Pol.ítica y .directrices. concernien.tes a :Los p;roJ:>lemas 

planteados por el crecimiento de ;L.a.s i.nstitucioP,es 

de educaci6p superior~ 

A. Política gepera1 

Adecuar el crecimien.to instituciofl,al y ;fijar 

sus l!mi tes de a·cuerdo con las. necesidades S.E. 

ciales y los recursos disponibles. 

B. Directrices 

1. Para el. desarrollo armónico d.e las instituci.E_ 

nes del sistema de educaci6n superio~, 

l~l Re9ula:r la c;reaci6n, el crecimiento y 

.. ·. ' / 
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la localizaci6n de centros educativo de 

nivel superior en funci6n del desenvol-

vimiento congruente del sistema educati 

vo superior con el desarrollo del país. 

1.1.1 Establecer requisitos indispens~ 

bles para la creaci6n, funciona

miento y 1ímit~s del crecimi~rito 

de. nuevas institucion.es de educa -· 
ci6n superior. 

1.1.2 pesconcentrar ~os servicios edu~ 

cativos del.sistema., para tavo;re-· . 

ce;r una mejor dist;ribuci6n de 

oportunidades de educaci6n supe

~ior a ni~el regional. 

l .• l. 3 Mantener la p,ctual tendencia en 

la desconcentraci6n de los estu~ 

dios de posgrado vip.culán.dolos 

con la Red Naci.onal d.e Unidades 

Especial,izada.s, 

l.l,4 Par tratamiento p;re!erente a las 

instituciones de inci~iente des~ 

;r;rollo, 

;; ' .' .. _;_·1:j1 . .l ::, ' :·.'_' ' . '~ , 1 . "·' .. . ·' .,: ·• ':' ·_."·. ,' ....... _. ·.; ·:.. ,• . . ,· . -·.' ,· '. ,.·... . . . ' ., • .. 1 " .. : --:. °.l.~:.~., ; -':::. ............ --------------~~~~ .·_,._ .. 
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1, l. 5 :Realizar es'tudios cop, el tin de 

determinar la capacidad 6ptima de 

las instituciones de educaci6ns~ 

perior para lleva~ a cabo todas 

sus tareas, tomanao en considerE: 

ci6n las caracter!sticas de~ cop ...... 

texto, t:radici6n, est~uc·tu:t:'a, :r! 

<;Timen 'jurídico, etct!terf:l.T 

2. J;>ar.·a regula:r la can ti.O.ad d.e p;r;iot'~siofl..al.e? te>,;: 

mados en el sistema de educac±6n ·aupe;ri,o¡:-, 

2 .1 De!.-1:,nir los l!mit.es del, ini¡;r::es.o a cada 

upo de los pr.ograma,s de ~q~maci6n de :r~ 

cursos hum.anos d.el sistema de ·educaci6n 

supe;tior, para que l.a o;f.e~ta de profe- . 

sionales d.e.:L sistema sea con<;J~ep.te con 

las necesid.ades gue plantea ei desarro

llo del pa!s. 

2, i, l Que l.as p;rop:j.a·~ iP.st.i tuciones de 

educaci(Sn ·superior y· los organi.2.. 

mos represen ta ti vos de los 99bie;r 

nos federal y estatal realicen, 

mediante acci.ones conce;rtadas en 

el seno de la CONPES y de la 
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COEPES ;re~pectiva, los estudios 

que hab:r~n de conducir a ~a deter 

mi.naci6n conti.nua de la derna.nda 

9lobal y específica de profesion! 

).es ep cada. Estado y· en el ¡;>a.1'.s .. 

Conce;i:'tar· acciones c~:m l.os ;i:'espon 
... -· 

sables de los otros niveles de 

e'ducaci6n para prever y regular, 

en 'fl].rici6n d.e las necesidades que 

:t.a socied.ad determina, la distri.

buci6n de la demanda de los e¡:¡·tu-

diantes entre l.a.s distintas moda-

l.io.ades de educaci6n tex-rninal.. 

V. Política y .directrices concerti~ptes a p~oblemas de 

funcionalidad del. sistema. de educaci6n SUJ?erior y de 

las institucione~ c¡ue ;I.,o confqrJnan. 

A. Política general 

Mejorar la eficiencia interna de las insti tu- . 

ciones de educaci6n supe;t."ior y .te!:q~zar la in 
tegr·aci6n del sistema que conforman para in

crementar su eficiencia g~obal. 

B. Directrices 

l. Para refq:rza:r la integraci6ri del . sistema de 

.. . . I 
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educaci6P superio;r, 

l,l Consolidar el proceso de coordipaci6ndel 

sistema de educación superior mediante 

e1 apoyo a las actividades de los meca.,.. 

nismos de planeaci6n establecidos en el 

Plan Nacional de Educaci6n ·superiot. 

.. 1.1.1 i..o<Jrar que todas las i.n.sti tucio- . 

nes de educación ·supe;ri.or !unci,2 

nen dentX'O del sistem.a n~cional 

de p1aneaci6n pePnanente de la 

educación superior, 

l. l, 2 Forta;l.ece;r l.os princiJ¡>ios ti.e ~sE. 

c;:iaci6p y- .part.icip~ción. vo"-upta-.. 

;t;i9-, aceptados por la.::; ins t,i tuci,2 

pes, J?ara adoptar pol!ticas, obj~ 

ti vos y . acciones comup.ei:; que per'"' . 

mi tan la inte9;raci6n y planeaci6p 

ope;rativa del sistem~, 

1, 1. 3 Que toO.as l,as COEPES y CO:RPES el.5. 

boren, pongan en ope;raci6n y eva .... 

lúen contüiuamente sus planes in.,.. 

dicativos papa el desarrol.:Lo de 

l.a educación superior. 

. . . / 
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l. 1, 4 Estimu;La:i: el. an~;t,isis de los ~;r:.Q 

blern.as del. sistema O.e educa.ci6n 

'superior, con el, t'in de oetectar 

relaciones de afinidad. o com~le-. 

rn.entariedad, y establecer acuer

dos interinstituciona.l.es, ):'e~io

nales y nacionales, 

1.1, 5 ~cor~a;r la.·· cornplern.entp,ci6n y. ;I,a 

colaboración inte;rinstitucion.al 
'. 

en l.as actividades ·sustantivas 

.de la educación superior. 

1.1.6 Buscar nexos de integración yco~ 

peraci6n interinstitucional me-

diante la.formaci6n de estructu-

ras comunes de docencia, investi 

gación y difusi6n. 

1.1.7 Propiciar el intercambio de infor 

mación y experiencias en el con-

junto de instituciones. 

1.1.8 Crear y consolidar unidades ins

titucionales de intercambio aca-

d~ico, 

. . . I 
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1.2 Salvar vac!os, inadecuaciones y contra

dicciones en las normas para lograr una 

mayor congruencia e integraci6n del sis 

tema de educación superior. 

l. 2 .1 :Lograr un mejor nivel. de congruen 

cia· en los procedimientos y con

diciohes para la contrataci6n, .. , 
c:Lasit'"icaci6n y p:romoci6n del pe_!: 

. sonal académi..co, 

1."2. 2 Estap:t,ece;r las cop.dic::i,opes e sep ..... 

ciales pa.:ra la ;i:-·ev-alidS..c;l6n <=!.e 

estud.ios y· p;ropicia~ su. opserva,a 

cia. gep.e~a.l. 

l. 2 .• 3 J:Iomoc;,Jeni.z.a.r l,os ca.l..enda;r:.;i..os esc,2_ 

l.ares, 

1.3 J;>ropiciar condiciones. jur!c;lic~s y proc~ 

oimientos en la admipistraci6n J?11blica 

que pex-mi tan, un ;financiamiento ·suf i-·. ·· 

ciente y opox-·tuno para atender los p;ro""' 

g;ramas y . acti vida.des de las inst;i.'tucio

nes de educación supe;rio:r. 

. . . / 
,:• .•. ; .''¡:·:;.', 
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1,3.1 Acordar con el. Estado l.ai; no;rrnas, 

criterios, principios e inst;ru~ 

mentes que regulen la estimaci6n 

y gesti~n de re~ursos econ6micos 

para las instituciones de ed.uca.-. 

ci6n supe;rior. 

1,3,2 El,apo;rar, imp"antar y :revisar, 

previa ev~luaci6n, proced.imtetos 

!orma~es y operativos para la 

asignaci6n de ~ecu;i:;-s.os , 

2. Para mejo;rar ;La e!~ciencia i.nte;rna de )l,a.s in~ 

ti tuciones d.e educaci6n ·~m.J?erio;t;i, 

2 .1 Revi.?a.r continua.mente ;I..a eetructura y e;L 

fun.ci.onamiento del. aparato administrati-. 

vo de las instituciones de educación su-

perior y realizar las acciones necesa- . 

rias para que ~ste apoye e!icazmente a 

l.a docencia, l.a investigaci6n y la ex

tensi6n. 

2.l,l Realizax: estudios que permitan 

identi!ic~r las est·ructu;ras a.dm,! 

nistrativas mas ade~uadas para 

f. • • • / . . . 
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las instituciones de educaci6n s~ 

pe;rior, 

2.1.2 Realizar programas de ;fo;rmaci6n y 

actualizaci6n de perso:rial especi_!! 

lizado para llevar a cabo las ;fua 

cienes de apoyo a la educación su 

pe;rior, tales como expertos en ... 
planeaci6n d.e f q;rmaci6n de recu;r

sos, bibliotecarios, técnicas en 

elaboraci6n de materiales did•cti ..-

cos, especialistas en evaluaci6n., 

etc. 

2.1,3 Adecuar, previo· diagnóstico y con 

tinuamente, el ap¡:i;rato administr!_ 

tivo de las casas de es·tudio y 

sus i:ristrume:ritos normativos, a 

los requeritni·entos planteados por 

las funciones sustantivas de la 

educaci6P, superior. 

2.2 Consolidar el proceso de planeaci6n en 

1,as i:risti tuciones de ed.ucaci6n superior. 

2.2,l Que cada instittici6n establezca 

.\. 

:, 1 •• .. ' ,;. .. ./ 
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su est;r:uc'tu;t:"a pa.;r:a la J?l.apeac:l.6p 

de a·cue;r:do con el modelo más ad!:. 

cuado a sus necesidades y rebu:r-

sos, 

2 '2, 2 Promover la. 9ene;raci6p o_e: méto .... 

dos, procedimi.en.tos y técn,i.cas de 

planeaci6n para la educaci.6n ·sup..!:. 

r·io:r, 

2, 2. 3 Pi';ftqldi:t:.' ;I,os conocimieptos y l,as 

experiencias relativas al p~oce?o 

de planeaci6~1. ipstib.iciona:I,, 

2, 2, 4 P;r:omoye;r: 3-a. gene;t;aci6n. d.e est;r:uc"'"' . 

tu;r;-as que. vincul,ep a los 6~ganos 

de planeaci6n con los de decisión 

de. cada casa de e.studio, 

1) · 2. 2. 5 Piseña;i::- y establece;i;- mecani.smos 

para garantizar la participaci6n 

d.e la com:utiidad. institucional. en 

las tareas de planeaci6n~ 

2. 2. 6 . Pi;fund.i;r: las acciones institucio -
na.les mediante pl,anes· y p;rogra.- . 

¡ 

. '. ~ .. : "·'· . '·; ' 
. . . I 
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mas a corto, mediano y largo pl~ 

zo, de a~uerdo con los princi~ 

pios y políticas de cada casa de 

estudio.y con los lineamientos 

generales expresados en este do~ 

cumento. 

2. 3 Presex-v-a:r la atri.buci6n de que cada in~ 

tituci6n elabore ·su presupuesto, a par

tir de l.os recursos que obten~a y los 

que se le asignen, autoevalua~do siste~ . 

m~tica.mente s\1 f~ncionamiento y ~jerci"=' . 

cio y publicando los estados tin~ncie~ . 

ros que prueben el· uso a.de·cuado de los 

mismos. 

2,3.1 Incrementar los recursos destin~ . ...... 

dos a la in'(esti9aci6h., procuran. 

d.o que al final.izar l.a d~cada ¡;i.1:_ 

caneen e¡ 20% del presupuesto 

insti tuci.onal. 

2.3,2 Incrementar ¡os recursos destin~ 

dos a las actividades de difusi6n 

y e~tensi6n, p:rocu:r~ndo que al f.! 

na.;I,izar "ª d.~cada. a;I,cancel el ¡o% 

del presu'pueisto institucional • 

. . •. • • . . 'l 
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2,3,3 ~antene;r: contactos pe;rmanentes 

con los organismos y dependencias 

del sector prtblico, para analiza~ 

conjuntamente, las fuentes y moda 

lidades del financiamiento públi~ 

co a las instituciones de educa-

ci6n superior • 

. . . 
2. 4 Optimizar contin.uamente l.os procesos y . 

el uso de los re'cursos que i.n'ciden ep la. 

ejecuci6n de las tareas b~sicas de l.a edu. 

caci6n ·supe;r ior, 

2. 4. l E:labora;i:- es·tudios espec.!fi-cos pa- . 

ra l.a optimi.z~ci6n. de;t ·fu,riciona.-. . 

miento insti.tucion.a.l. 

2, 4, 2 ProJ?;i..ciar· :La i.mJ;>l.antaci6n de medJ: 

d.as co;r;rectiv-P.s que pe;r:mi.tan una. 

mayor et~ciencia en la ;realiza- . 

ci6n de las funciones b~sicas de 

las casas de estuO.ios ·superiores. 
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