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1 NTIWDUCCI ON 

El presente trabajo contempla u~ análisis de la del imitaci6n 

del proyecto de ·creaci6n de la Universidad Pedagógica Nacio

na 1. 

El hecho de cbordar este tema, se d~bi6 a una inquietud per

sonal, motivada por el largo proceso que sigui6 la creaci6n 

. de 1 a i nst i tuc i 6n, ris f ~;omo de 1 a gran prÓpaganda po 1 ft i ca de 

que fue objeto. 

'·: .... 

Su realizaci6n ha seguido un procetio de elaboraci6n un poco 

lento, y fraccionado en algunas fases; desde la elecci6n ~el 

tema propiamente, hasta la del imitaci6n de un proyecto defi

nitivo, que para definirse en su orientaci6n actual, me con

dujo por un proceso de construcciones teóricas, que de prin-

{"'· 
. ' . _,_ .. 

cipio eran completamente opuestas a la que presento ahora. 

En forma inicial, y c.:omo producto de una formación profesio

nal y una adscripción personal, partía de concebir el proble-

: ma de e:. .. j 11VO st j gac Í 6n desde Ull enfoque u carde con 1 as teor fas 

de la Reproducción Educativa; posteriormente al tratar de de-
··~-'; · ... 

sarrc 11 a=t- 1 él i nV~$t i gac~.:f,Ñ~ fui perc i b i cndo que 1 u s ituac~i 6n 
(,..__, : 

que se h9br~ suscitad9:·p'ara la c-r.eaci6n de la Univcrsidad::.Pc:-
1Y 

düg6g i C6.f . no hab r a Se'\:)ll ido e 1 (' S~UClflé) 1110Cán i COI qLJC pr0p0~) r,:) 
d(lsde mi.enfoque~ esto me cotH.hiJo a una rcformulaci6n de 111i -

- . ' ' 

problcmo, il l.:í construcci6n de m1 objet.o de estudio dcsdn llllíl 

pct'spccti\'~'.1 t'e,6.ric:_a _dif1érentc!, que ~xpl.ic,\btl 111.1'.i accrtlldi11t1(!ll~ 

-te 1 u ren 1 i aüd. ~o 1 fc.nóínon4".rqtw pPt;Len~l Ít1 ust ud í •:ir; y e 11 o no . .. ' . 
p<wquo pi.:~11!-le que lt1 teoría debe odoctwn:a n In t'Nll idad 

~· ' 
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fenoménica sino porque en la revisi6n te6rica posterior, en

contraba a esa realidad contenida en forma abstracta. 

De tal foroma, la construcci6n del proyecto final, estuvo or1en 

tada por el anfoque de la t~orfa Gramaciana, al concebir a la 

sociedad como un bloque hist6rico, en donde confluyen fuerzas 

opuestas para la organizaci6n social y se plantea fa existen-

cid Je una tt1utud correspondenc~a entre ios aspectos soc1oeco

n61nicas. e. ideol6gicos de una conformaci6n ·social, 

la categoría de Bl~que Histórico, es aplicada a una conforrna

ci6n social global, que comprende los aspectos culturales, P..2. 

líticos, econ6rnicos y sociale~;, que adquieren una particulurl 

dad de acuerdo a como logren articularse en su interior las -

fuerzas sociales que lo integran, y de acuerdo a un momento 

hist6rico determinado. Esto s¡onifica además que ning~n fen6-

meno social ocurre en forma dislada y/o espontár1ea y que por 

·' ~1· contrario ~e ehcuentra inscrito dentro de una dinámica so-",., .. 

ci a 1. 

2 . 

·Por otC~parte, la misma dinámica social, va generando cambios, 
,. ' 

·en la correlaciún de fuerzas sociales y sus proyectos de di -

\,.,· rece! 6n ae 1 a s~c i edad. o,d.(.r~~'. . 
. .(~ J·« 

. ~,.rti~.'.'" 
.... ~ ... ft 

- tf ··< 
. · "Para efe.c+.-uar e 1 anSLi sis de 1 pr~ceso <le creaci6n de la UPN., 

se parti~ do con8iderar a 6st~, ~orno el resultado de la ccrre 

lacÍ6n de las f~crzHS Sociales id~rticipantes, CUYOS objetivos 

ten fon r~·fld"6n con sud'Ódscripci6n y/o pcrtcncnci·u de clase.· 
l. .., . - - - 1 ., • 
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. ~bajo e itá i ntOgrado po f cuatro cap rt u 1 os que. cornµ re n

~···-..--ae n: En el rrimcr'o, el encuadre te6rico seguiJo; en el segu_n ..,..-. . 
..... --· do se describe el ¡:.apel del estado en la definici6r1 de pcilf--/' ti cas educativas y 1 a re 1aci6n de ambos¡ en e 1 tercero se pr~. 

sP.ntan 1 os antecedentes de 1 a et u a 1 sistema de forrnac i 6n de 

maestros, se anal izaíl las causes que motivaron dichos crnnt)Íos 

y los actores sociales que los [~,n de+.erminado. 

El cuarto capítulo presentR el análisis del proceso poi Ftlc6 

que s!gu6::.'a creaci6n de la i'nstituci6n, así como de (fü; pr.2_ 

puestas té~nicas y acad~micas prescntndas por los grupos par

ticipantes, cdntran¿o el an¿I is is en los objetive~ que cada 

grupo perseguía con la creaci6n de la universidad. 
i. 

Cabe destacar que en el análisis de la propuesta del grupo -

sindicol, se u'3an indistintamente los términos: Bu1'oc-racia 

sindical, burocrA~ia magisterial, grupo sindical, fecci6n he

gém6nica sindical y SNTE, haciendo referencia en realidad a 

1 a facc i 6n hegem6n i ca de 1 SNTE, cono e ida como V ang•Jard i a l~evo-

,., 
.,) . 

1 uc i onar i a, manejándolos como sinónimos a fin de hacer m~s cla 

ra la exposi~i6n. 
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1. LA EDUCACION COMO ELEMENTO ORGANICO DEL SISTEMA SOCIAL 

La c'ducac i 6n es un proceso de suj e tac i 6n a 1 a normativa so

cia I; asr pues puede definirse corno un proceso informal y -

espontáneo en e~ 1 cua 1 1 os sujetos incorporan para s r 1 os c~ 

nocimientos socinles y el saber socialrnen1;e t'econocido como 

ta 1 • De ta 1 for·n1<1 e 1 pro ce so de erlucac i 6n SC:! desarro 1 1 a en 

todos los ámbitos del comportamientn social humano y permite 

a 1 rn i srno tiempo, 1 a autocreac i 6n de 1 hombre corno ta 1, a 1 es

tab 1 ecer normas, hábitos y costumbres, e i ne id ir en 1 a pro-

ducc i 6n de bienes materiales y regular la práctica social hu 

mana. 

Ahora bien, el saber social del que se habla tiene un espa-

cio hist6rico reconocido es decir, es producto de la dinámi

ca a la que se integran las fuerzas que componen el sistema 

social: La nducnci6n como proceso pertenece a todas las esfe 

ras de la vida social. 

Í' 
La educaci6n escolarizada adquiere un matiz, elabora proyec-

tos específicos de formaci~n en donde los sujetos se vuelven 
• 

portadores y soportes de Un! saber 1 cg Ít i 1110; cf~ <.:.::ita nlu11Crél Se e 

) 
estruci:.ura y/o modifica el ¡saber común al presentarlo como -

cono e i 11ri entos si stemat i z¿H-.Jüs y con una i ncorroruc i 6n di fe rcn 

fo~ educa1v:Jo!';. 

;.. 

Oodo qtfe la cducnci6n tran.;rnite el saber soci.11 y L1 connotd 

ci6n que de él se hace, 11s;f como In interpl'c1:nci6n dnl mundo, 

las rel,~ciulll~!; m.:11:eriülcs !h.1trc lo8 hombres, !·W co11st:.H:uyo -

corno utw dn l .1:-:; fuerzas so'c~ i ll I tlH 

1: 
¡I 
¡· ,. 

n 
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en _la conformaci6n de una s1tuaci6n histórica; por el lo mismo 

es una de las instancias que operean, al plantear fines, a ni

\;el superest.ructural ~n I~ din6mica del bloque hi.st6rico, El 

bloque hiát6ricocC>mprende·una situaci6n social. 916b~I, en la 
:-. 

que se arti cuf~n· 1 as estructuras socia 1 es. y la ~u~:C.restructu-
ra idcol6gica a través de la funci6n de lds"· iAt.et~¡c~·u;ales.(1) 

º' ;;.~:',-;·v.·~,,·.:::' -- -- ... ,_ ' - .,_ ... , 
·,.·;.>\. -,· ,-(:~ .. •· :.'/',~·- ':~--·:~: ,:,.:-:<;.~-

.·~·- ~ , ;:'//~': ' \ r ' 

Al nismo tiempo 4Li~ en 

una práctica cof: id i and de 1 os ho111bre.g 1 permite· 1 a fragmentn-

c i 6n* y lél ap ... opiaci6n de ese s¿1bep en forma diferenciada por 

las distinh1s capas sociales que int<::g1·;rn la estruci:ura social, 

p. ejem., 1 a conforma e i 611 de 1 a escue 1 a po:-- grados y 1 as opor

tunidades de inserción al siste:ma escolar para distinté1Sll·capas, 

d~r6 como resultado; un conjunto social con diversos grados de 

conocimientos que, en la pr6ctica soci~I, se traducirán en 

oportunidndcs de trab·:ijo con un rol específico; y en el ámbito 

ideol6gic(I represcntaP.5n un distinto gr•ndo de elaboraci6n so-

bre la concepci6n del mundo que cada uno, por su adscripción, 

·pueda crenrse. 

DesdeC:\~ perspectiva, la función de la escuela en sus grnc.los 

superiores, será la producción y reproducción de una capa so-
( .. \ 
'·...._~,. ci.:il. intermedia encc1rged'1.,de la elaboraci6n y distribuci6n del 

y'¡/'f 

saber para L1s distint~.f'capas ~ocialcs, mediando .:isf entre Id 
' _..._ ,..· '• 

·estructuro .<!con6mic~ .·~ In sup,~rosi:ruci:ura idcol6gi c.:¡ y pdl fi:i-

Cü de u11a confor,111ación social, 

(Tf PORTEL~L-¡--··¡¡-;-;qtws. l~rrn1~sc i y ~E 1 B 1 oque~ 11 i st6r• i co • M6x. Si-
::.4''ll. ' n l o X X í J O a-. e d • p • 9 • ...... 

-.¡¡.Ver i\gntHJ ¡·,,·, lcr. ·.S~cioi<)nié1 de in Vidn Cut.idiillw • Cnp. 
·~~ <lbcr Cotidiano". 

\, ~··. 
,~· ' ; • ,·,.\...:: ':I',, !i• ' •• ' • .~·. ~- • l '," 



,\ 

. . . - -· __ ,.._ --·--- ~- . o::-:~--:·-.... 
, .. , .. :.-"<~' r,,=¿: ...... r-i17"•·...,.•"'-'""~·-•:. .. ~ 

1 
•¡' 

·' 11 

· .... .. - : 

__..:::-----·- Ub{cando un estas· concepc i 011qs genera 1 es 1 a Func i 6n de ! a clocen 

.... .,,,. . ..-·~'· 

c,~~~icde ve.rse qut:!::.'.:en esta \rec&e lo transmisión ~el saber.)' -

,.,,.. /' ¿;·;, 1 a c¡uc e 1 doccnhi, ·:el se;r- sujetq p::lrtador de un .proyec·to edu 
-

cat i vo que p 1 asma de mane"ª con !SC i ente o inconscierite, a~t6a 

C()rnO 

El papel ~que a~u~ees el de la forma-
··,,.., . ·. ,·· 

cién de generaciones d~ niños y\¡·6venes. Los cont:enidos escola-

res, sin cmba'rgo 1rn son determi.nados por él, son extrfnsecos in 

el uso a la escuela, se encuentran definidos por especialistas -

bojo la Ji::ecci6n de !os or~J<.lnlsmos di.': estado; asimismo la. pro-: 

ducci6n de co11ocimierrt()s en general es cxterrw u ella, de tal -

forma 1 a func i 6n tl~ 1 . profeso:-- es 1 a de transmisor de conoc i mi en 

tos, de los que ól se apropia comb no-productor y que sin i:.:mbar 

flº los presenta corno un pl'oducto final .. 

Los contenidos escol0res se encuentran vincul<ldos, al ser subs~ 

rnidos poi' la visi6n del mundo domÍnélnte, a las necesidades de -

la estructura social. En la dintimica cscola1•, in formación de -

docentes se confor·rnu en relHción a aquel proyecto que tic·nde a 

su re-producc16n. (2) 

(2) BOlHWI EU )' PASEIWN establecen quc"t:odo sistema de enseñanza 
i nst i t uc i onu 1 i Z<1do debo l .:1s cnr<1ctcr f st i cds esp\!c íf i cos de 
su est:ructura y de su hmcÍ<HW111ieni:o al hecho Je que \·e es 
nccci>-at·io producir y t•cproducir, pop los t111~dios rropio·;; de 
la Í1)st:itueió11, l.:1s co11diciorms Ín!;t:itucion<1les cuy<l e .• o,,;is-
·t • ¡' '' .,.,., .. • ~{~ • ., '., • "'11 ( :.11f•,-..,., •1·'r"t·•r11. ''I ,.'6" l., 1 ~ .. • ···f 't· ;...: r._~ ... ' .ene d / ¡.H .• 8t ...... 1.c1,, ...... vtr .... ,,, .. l"C .... t r, ~"·· '·' lll..:1 .1 .IJ .... ,o .. , 
son l\CCl!s,1ri<1s t.1t1to ~hlt'i] el cjc~r·cicio de! s11, f .. mci6n P}'O(.'ttl 

de i 11c11I<'<lei1~11 como !hit" 1 a l'Oil 1 '. z.-ic i 611 de su func i lÍ11 d(: re 

pt'od11cci1')11 dP 1111,1 .i1•l1ii·1·t11•ie(hHI cultur•<1I d{· l,1 que 110 ·.:··.el 
prod11cl n•· ( 1·l~1wmlucció11 cul hirnl) y cuyi.l l'l'!Jroducción !'con
b· i lwvc· : ! .1 1·v ¡wnducc i 611 de 1 ilh t'v 1dei011<.·s (~111: Pe 1 o::, i]l'u·· 
poH o. cid .·.·~·1 (1•n¡H'Oll11cció11' soci<1I )." 

1m111rn 11 11 ; · t .. ~~-.Jfo Pl'(H.1t1~.s:.l!i.J.t· 1·d. Lí.l i ri 11111·cld 01.n. FI 7 7 . r. i.> s. 
'' " 

r'\ .~ ,,,.,. 

\ ,ú·~\~' 
1 v. '"'r~~'\ 

·f • . 

..• ~· .. ·,',' ,. 1 
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· A~es pert 1 nent~ 'co111en:t:ar· \por exp 1 i car e 1 lugar y e 1 Pilr:.e 1 

/de la educucibn corno t;lemerd:o ot'g6níco de la ::ocicdad, e::s de

cir, ¿c6mo interac·~·.Ja con lus diferentes instancias socia!es 

,./' y c6mo opera en 1 a i 11teurac i 6n de un sistema so.: i a 1? oai~u 1 o 

cua 1 es necesario comenzar por exp 1 i car 1 a forma en que se ar 

ti cu I a e 1 conjunto de 1 a sociedad m.i sma. 

¡:;\ 
~~' 

l. 1 EstrUé:tlli"1a Econ6m i ca y Supei'estrtJ,~tú1~a 1de:ol6H i Cél y Po 1 ruca 

Existen di~;·ersns cxpl ic'acioncs ·te6ricas del sistema social y 

de 1 a 1-.:>rma en ~uo sus distintos e 1 e111entos se i ntegpan; al 9u

nas de el las dcscrib~n a ia sociedad como un conjunto de ele

mentos i11terrel<Jcionudos que operan en forma funcional por•a la 

conservüción de la organi:z.ación social; (Funcionalismo) otras 

considcrnn a la sociedad igualmente como una totalidad inter

re 1 ac i onada con 1 as part i cu I ar i dades sigui entes: L.:i di ri.ím i ca 

de la sociedad la establece ia contradicci6n entre los grupos 

sociales que la int:e~Jran; que la din5mica sr,citil es pertinente 

a cada situaci6n hist6rica por la que ha atravesado la socie

dad y que e 1 cono e i 111 i ento de 1 a m r sma es intervenido por un -

car~ctcr clusis1:o. De tal forma la expl icaci6n de los elemen

tos constnntes de estos anti 1 is is: La cstruct! .. 1ra econ6rn i ca y 1 a 

superest.ructura ideol6gica y política es diferente y/o opuesta 
1·· 

en funci6n de la filosofía uociul qtH~ oriente clichus inte.~ipre-

tac iones 

La ost1•uc1.1.11•.:i económica y i,;oci.:il i mp 1 i -:a las 

1 c8 dl' vi dt1 y 1 n ot'Ui.ltl i zac i ón du 

,•. 

Fo1•111us nwte r i o.
/ . 

produd: i V<ls, ,~'•.' -

' 
l,1cio1W!> ~;u,:iitl(':; d1• flf"~Hl111;cili1:, disf1•ih11ci6n, inb~l'e,11ubiq y 

' co11t:iu1110 d1! 1 ,,~1 b i t!llet1 !::loe i ü l 1111~11tc r·cqW.! r• idos )' por• ·tt111i:<.J dr" 1 

cono e i 111 Í'1!1d <. i1~1d:íficc1 y tecnol~~!JÍco q1w ent:n1l .:1ci:ivid,1de!.~ - hf;'~4-~ 
'.---y,¡: .. 
·-~-~ j• , 1 .': ~r'lJ .. , 
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c i onal es <.L 1 a estructut..;é.'\ econom i ca~ 

Sin embargo, las relaciones entre educaci611 y estructura eco

n61,Jica, ·deben de considerar que es en.lu práctica social enten 

d.ida COíllO acci6n y t•eflcxión, Cl) JondE, cllilbos momentos se ¡nte

gran dialécticamente. (La producción rnuterial genera conoc1 -

micntos y el conocimiento incide sobre la pr~ctica y produc -

ci6n matcri.:il de los hombres). 

••• "En tér111inos gcncrulcs esta concepciónJimplica el anúlif:is 

de cada m•>d0 de producci6n material, co1110..,..modo de producción 

y de adquisici6n de conocilllieni:os ••. "(3) 

Tul y como litl sido expuesta, l.:1 educaci6n aparecerfa aquí-corno 

un e 1 c111e11{:0 formativo, sin ,11c'i s e Dµa e i o ni 
1, 

c,1pacidad quo cr•caP o 

(3) GOMEZ C.1111po Vfcl:ol' M,1nuel. ''Rclacio11(?8 entr~! r.:ducaci6i1 y 

l~·;'L1·ucf:w~.:1 ec:on6rnicn." [fo\. d<! Educación Superi'or• 

N u • 4 J • /\ N lJ 1 [ S • M n r ;~o d <' 19Zl2 • 
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rcproduc ir e 1 mode 1 o de vi du que se p 1 ante a conro dorn i nante y a 1 

que muchas veces se le considera como natural; sin embargo es -

necesario nclarar que ~sta es s61o una_visi6n de I~ edu~aci~n 

vinculada a una interpretación reprod~Jccionisto de la sociedad 

y la educaci6n. (4) 

La perspectiva Je este trabajo es totalmente opuesta, si bien -

considera ~ la educación como elemento que contribuye a la con

~vuc i 6n de 1 si ste111~1 socia 1, igual mentc re o-(;ot'ga 1 a capa e i dad 

de cont1·ibuci6n en la ges·tación de und transformación social. 

Esta posición ofrece un aporte teórico y propicia la elaboración 

de categorías que cxpl ican la dinámica social como una totalidad, 

en palalwas deGrams(;i, como un bloque histórico; categoría bási-

cu en torno a 1 a cua 1 giran 1 as restantes. ( 5) 

la categoría central de la teorfa ~acial de Antonio Gramsci es -

la de bloque histórico y es explicativa de una situaci6n social 

considerada como una totalidad econ6mica, política e ideoló~¡ica 

a la que se articulan, a trav~s de la praxis social los intelec

tuales, 'stos son considerados como el elemento orgánico, repre-
r-

i;entatl . ..,o, de los diferentes grupos sociales. 

··\' 

(4) las tesis del reproJuccionismo serlin planteadas m6s adelante. 

\5) Tot:ulidad como <1cci6n con.iuntu entre el elemento purticular y 
la i:QL1I id.:td. El , .. cproduccionismo pone el llcento en lu total í 
dad, v.i stu c~mo si f uesc e 1 cniento ho111o~Jénüo y a 1 u ¡xwtc corn~ 
e 1 cmcn h> cin i nenternente reproductivo, y no ¡woduc·t i vo. 

·:,~\\~ ;\ 
,, 

,. . : . ., 

,' ,..,, 
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. La &"~ic¡naci6n de l)1oq_ue histtóri.co indica básicamente dcJs ám 
/ ~ ¡ . 

..-· .~-".bitos: La EstruduN1 .&:.:conórni ca Y 1.il Sl.lper..:~st.rú<:tuna ide~llSgl 

ca (Sociedad C i vi 1 y Soc i cdac} r>()l:Jt iq?)~.'h.él''.E~'tructu1"a Socia 1 

comprende 1 as condiciones mat(;ri.~les;·~~e:~fda,' é~s'. deci ~ .1 as 

!'elaciones de producci6n y la~f~~r·zgspr.odlict'i\tas (medios 

1nc1te1~i ~ll es de producci 6n y fue,•za de trabajo). De ta 1 forma 

las relaciones de producci6n scc:··efieren al tipo de activida

des que entablan los hombres para pl'oducir bienes materiales, 

mismas que están determinadas por la propiedad de los medios 

de produc(·Í 6n que son i os e ie'rnentos y procesos técnicos para 

realizar la producción y por el desarrollo de !As fuerzas pro 

ductivas. 

L,1 super•estructt11•n <~Rtá confol'muCla por la sociedad civi 1 y In 

sociednd poi fti cu. La primera de el las operü ü nivel ideol69l 

co estrictamente, y se. material iza en las actividades denomi

nadas corno privadi:ls, <lctividades que 1 levan irnpi fcito un modo 

de pcns¿1r y un.:i concepci6n ideol6gicu, osimis1:10, esta conct'.p

ci6n ideológica obedece a su vez a un snber socialmente detcr 

minado (consenso). 

La socied.:HJ poi fticél tambi0.n puede ubicarse en rd ámbito ideo 

16Hico, csi:lí rcgidu por los <.tl'g<'lnismos públicos y su principal 
¡ . 

papel consiste en otorgar legal idoJ a los actos y pr6cticns de,· 

la Bocic~dmJ civil, (o en su defecto someterlos .1 lo i<lcolonfa 

de 1 a c·ltl se dorn i rwrrf:e c~uundo stu~gen <le (~os y prtict i ca~ cor't l'•J-: 

hcne1116nicnH) y por consccue11ci.1 a lc1 di~;posición de. l,1 esi:ruc 

t.trr•u eco11ó111i.·d; es decir d,1 lcgitin1id.:,cl y contenido ético i..lt' 

de her r:H?I'. ( 1 •;•.· 1·c i ón) 

¡;(1,;\¡i .• 
'• ' ., . ~ 

' ,, • ,'tf \,' 

.'\' 

".L 
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Ambos e 1 ementos no pueden ser concebidos por separ<:1clo, puesto 

que para poder cxpl icar a la estructura social es necesario 

comprenderla en su movimiento. Un análisis referido a la su

pe1.,es-i;ructurél y a su interpretaci6n tendrá como inscripci6n a 

la estr·uctura econ6mica, de otra forma no sería posible la Í..!J. 

vestigati6n de una situación hist6rica determinada; ahora bien 

s1 la 16gica de su·comp1~ensi6n es conservada por su unidad, es 

necesnrio est.udior tarnbiP.n el factor que la permite>' la sos

tiene. 

Se ha dicho ya que el aspecto ideol6Hico de la sociedad está 

contenido en la superestructura y que opera en dos ámbitos; 

!a socÍ·'.~(fod civi 1 y la sociedad poi ítica, veamos ahora en que 

cons; ste cada una d:.l e 1 l n::.: y i a forma en que actúan 1 as dapas 

intelectuales en ellas. 

La sociedad civi 1 está conformada por las actividades de la 

poblaci6n civi 1, específicamente por las interpretaciones que 

de el la se hacen los hombres, a su valoración social; en ef~~ 
........ r . 

to "la\~ociedad civi 1 debe ser considerada como la hegemonía 

culturill y poi f'tica de un grupo sociul sobre el conjunto de la 

soci<'.d<1d, como cootenidu ~·tico del es-t:ado". (6) 

Con lo f'1mci6n Je los intulect11c:ilc.:s ci:;truc-i:ura y supercstruc

tu1-.1 llt!~)<lll u e.sh1blecer un vínc'ulo orn.S11ico. C1.wndo la $Upe.!: 
'· 

ustruct:111••1 ü.xp1·1.:·s .. 'J e 1 co11.iun1:0 d{~ 1 <.is re 1 üc iones de produce i 611, 

/ 

---··------· .. -· 
XX 1 • lO.:i. Ed p. 15. 
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rico y sus 1•epercl1cior1es a niv~I: ideol6gicó-. Lo cucil quiere 

decir qüé. ~xJE;·tE) ~Ltpa cjJn~;11i·ca Pfll.'t ic1.flpp,_ pgr.·o '. i nd~pend i ente 

de · 1 lt ~J-p6r:¿5fi~~;~.ffr,~¡-~~yc, -~~-?8cisar'roll a con-re'sp'cCto a 1 a es·" 

tructür; ~:¿~~~1:1;Yt~.:F·Y{: .( ·· 
.~, :·.: •" " •. ·• f¡;~' ' "':·' 

.L .. ,.:: . 
:··:/·· .. :: ·.~ .• _::·\, ___ :.·.~_<: •,' ./:~\f;~\\··:~ t·.~-·) 

La h~g~n1on /~;·<::~l¡;t~i~I ;y -~61 ft i cJJZd~be ser entendida como una 

cornbinaci6n de c6',~~~r1~(1.(~6ciedad civi 1) y coerción (sociedud 
',' .• ' ·"1 

·política), respecto ~'.r,a inter·pretaci6n del mundo de la clase 

dom i n<:rntc ;'<es decir c~~re~ponde a una e 1 abo rae i 6n ideo 1 óg i ca 

tflnto OCl\(lf'a 1 como espcc ff_i ci.l ya que übarca todas 1 as pos i b 1 es 

1nanifcstuciones humaí1as, .desde las ciencias lrnsta la fi losoffo 

y.el arte, con esto úH:iuro st:~ entionJe que un.:i iJeolo!:1Ía ycne

ra 1 i nclcp(.• nJ i entcmente dP- que se ap 1 i que a tod<:is 1 as esferas 

de 1 u acl: i vi dad hu111a11a i mp 1 i ca di s-t i 1d:os grados de e 1é1boraci6n 

de acue1·do él 1 as d ! fe rentes capas SM~ i a 1 es o e 1 uses SLt:)a 1 ter-

nas que i ntegr.1n e 1 b 1 oque h i st6r i co, estos 01•,1dos de e 1 abori!. 

ci6n varían desde l~1s interpr'ctacioncs comunes pusando por la 

rel igi6n y el folklor, husta la constPucci6n fi los6fica ¡ cien 

-t:fficél sobre la mismo. (7) 

Lu fu11ci611 de los intcleci:unl1~s reside en mantener la unidad 

del bloqun hist6rico u trav1Ss de l.:1 difusi6n de lí-'\ icfoolo:ifa 

-----~--·-·------
/f ,,, 
.r.'·,_' 

(7) POlnU.LI llu!Jll<!~;. G1·ü11i::ci y BluquL· llíst6Pic:o. P. :-!O . 

.. 
. 1" ~,· 

··"""' '. 
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Ahot'ü bien cstn irrt~rpretac i 611 hegemón ida de 1 mundo necesita ·-"-· 

' ·. . -¡r 

V j 1 c~)'ij¡~ ·_en 

la 

··\~ )/,;';_w.·;·:;· 

y d i·rü5;tci~:i'.1~-"~/ 
1 os ··¡ns~~-Útn~n;~:()s •. té en i cos dé,fd iflísf6n /C!e ?f~:!;~i1:c1k'~¡1·ósr/a (ki ste

. ma e sccrl ~ r; medí os· de comL1r\_i·~:·~~~'~'\}~-0; ~!i~;~q<·;-15·¡ bÍ:·'¡6~é~c~ s, 
.···· !. ;'' 

etc.) ••• " (8) ·-/ 
t-

1¡ 

Sin emliürgo exis1:en movimientos a nivel superestructura! que 

no se hayan vi ncu 1 .:idos 01~gfü1 i camente a 1 a estructurn y pueden 

ser de caréicte1• coyuntural, es decir ocasiondlcs .v aunr¡uc se 

encucn-tr~111 1 i s1ados a 1 a estructura econ6m i ca su pcrmanenc i a -

en 1 d soc i edud es breve. "Los fenómenos de coyuntut'a dependen 

tamb i é11 de 1 os 111ov i rn i entos orgánicos, pero su si gn i f i c;.1do no 

es de importancia- histórica. Por consiguiente su cr ft i ci1 no -

apunt-.:1 il Id poi ftica· gener•,JI de lc1 clase dirigente sino a la 

d~ sus representantes; dan lugar a und crítica política mez

qu1nu, cotidi.inil que se enfoca a los pequeños grupos diPigen-

tes y n lus Jlf!r'f;Otll1I id¿·idcs c1uc tienen la responsubi 1 iclí1d ·inmc 

d i at <1 de 1 pode t'. " ( 9) 

Otro i:ÍI'º de ~!::;l:o!:-; 111ovi111ic11i~os ~011 .iquello::; que ol..iedect!l1''u 
:1 

Ufhl t'no1·~1.:1ni::,1ció11 del sis1:!~111n supepest1'uctu1•L1I del bloque 
1 
1 

hi1-1t61'ico y que \!">l:c'.Ín cnf'oc.hdos cll pc1•so11al i1d:cluctual de lu 
1 ' 

:1 _ __.._.__ , ... ________ .,..., __ , .... ---·-~-- ... , ... 

(8) l'OlnTLl.I 
1, 

G1·.1111"IC 1 y El Hloque llisl:Ól'Íco, p. 18 

( 9) Op. e i L. p. !iO 

· .. ::--· 
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clase. dirigente. Este tipo de movimiento superestructura! op~ 

raen los tres niveles en que se a~ticula la sociedad civil -

como direcci6n idcol6gica y cultural de la sociedad: La ideo

logía, la e~tructura ideol6gica y el material ideol6gico. 

En el nivel de la producci6n de la ideologfa se reorganiza la 

interpretación del mundo y se da coherencia a esas interpretE_ 

cioncs, ai mismo tiempo que se procura la organicidad de es--

. tas lo cual no quiere decir que la ideologfa dominante se 

transforme r~Jicalmente, si no que m~s bien se adecua a las -

nuevas demandas estructurales. En el nivel de la estructura -

jdeológica, es decir, de la creaci6n y la difusi6n de la ideo 

logfa e~ en donde realmente se trabaja en la reorganizac~6n -

del sistema superestructura!; En el nivel del materiol ideo16 

91co, es en donde se difunde la ideología que reorganiza el -

sistema superestructu.•al (la escue~a, los medios de comunica

c i 6n, etc . ) 

1 3 La Sociedad Polftica: . 
,r-., 

Por of .. d pilt'tc 1 a sociedad po 1 ít i ca corresponde a 1 a port i ci -

paci6n de la burocracia estatal como rectora política de la 

sociedad, cuyú1 funci6n es la conservaci6n del orden establecl 

do .a través de lil coer.ci6n y/o la violenciu fe9itimildo por m~ 

d j O de l·e C-rfJ<baii zac i Ón j ur Í d j Cu")' 1 OS org,Jn ism.os burocrát Í COS 

(coacci6n lega~} o del cjército0mi 1 itilr (represión dirccta).(10) 

.1 
: • .-1}, ----------

-(JO) Op. CfL 
,. 
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" 
~bargo o O SOC Í "dad po 1 ft Í Cil no 3e ha! la Sepa roda de 1 a 

.,..-- sociedad civi 1, ni mucho menos es opuesta a ec;ta, sino que al 
~~ . 

.... --· hablar de una direcci6n hegemónica de la sociedad, Gramsci ! a -/~ ubica como una exten;:;i6n de la sociednd civi 1 y "la define co 

mo un momento poi ítico-mil itar que prolonga y concretiza la 

direcci6n ccon6mica e ideológi~a que una clase ejerce sobre 

la sociedad." (11) C .. 

Ahora bien la presencia del estado en la sociedad civi 1 puede 

man i festa1•c;e en tres aspectos~ Como or·gan i smos de gobierno, 

como 6rga~o de dominación política cuya dinámica la ~stabiece ( 

la contradicci6n entre la clase dirigente y clases.subalter

nas y en donde, pai~a mantener la. dominación, se uti 1 iza la 

c'oacc i 6n 1cg.:i1. y como 6rgano de rcprcs i ón en períodos de cr i -

sis orgánica en donde la sociedad civil pierde el consenso 

ideoi6gico y recae sobre la sociedad política la necesidad de 

conservar Id unidad del bloque hist6rico por vía represiva • 

. ' 
La sociedad política, está tambián integrada y regulada por 

los intelectuales que orientan y definen sus acciones en fun

ci6n de la estructura ~con6mica, que equivale a decir a los 

interesos de la clase dominante y que por lo tanto debe tam

bi'n corresponder a la ideo logia· dominante que se maneja en 
, ... 

1 a sociedad e¡ vi 1 • 
,. 

Estos dos 0101:1cntos en 1 a i ntcgrac i 611 de 1 a supercstructur.o de 1 
' 

bloque histór·ico: Sociedad Civil· y ~ocicdad Política fludtúan 

( 11) Op. C i ~· ¡;!. 28 

¡ ,,: .. 

I ;: 

.,~ . 
. _,;.i.,r!.c{ '\ ' .. ., 1 

( ·• 1 .. \.. ·-·· ,/' 
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entre conse~so y ·--t6rico, y además 

' .. . 
'I 
'i 
í r 
" ,, 
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16 . 

coerci6n en la organizaci6~ del bloque his~ 
\ .... 

como reorientaci6n de la estructura econ6mi 

ca, por lo tanto su expl icaci6n en forma parcial obedece a 

necesidades funcionales, puesto que en la realidad ambos mo

mentos accionan alternativamente. 
- ~---·---· 

1 

Una de las necesidades del bloque hist6ri~o es la conserva-

ci6n de su unidad, para el lo las distintas capas sociales que 

lo integran producen para sí mismas la capa social de los in

telectuales, quienes son portador7s y guiadores de su ideolo-
1 

gía. La designaci6n de intelectual como tal obedece a las re-

laciones sociales especfficas de, su función que es la de favo 

recer e! consenso de la conform~ci6n superestructura! del blo 

que hisi:6rico. 

No obstante Gramsci considera que la connotación de intelec

tual es aplicable no s61o a quienes dan coherencia a las in

terpretaciones del mundo en un nivel filos6fico o científico,· 

puesto que la designaci6n de los intelectuales obedece a las 

funciones sociales que dichos grupos real izan y no a la cons1 

deraci6n de la actividad intelectual mal entendida como capa

c i d,1d cognoscitiva ún i camen-te; ya que toda actividad product i 

va requiere de un mínimo de!expl icaci6n técnica~ conceptüal~ 
en este sentido es como se tonsidora que todos los hombres son 

intelectuales aón cuando su•participaci6n en la conformaci6n 
: 

de 1 b 1 0•11l}e h i :;..tór i co no sea '.~de d,,i rece i 6n, "puc> sto que cuando 
' 1 

se l leD,,,, a es1t.1blecer una dl1 stinci6n entre intelectuales y no 

.intclcc~Udlcs Qn real ¡dad 1 que se hace es una referencia al 
1 

ejePcicio profl(·siorrn1 d1• l.:i:rc.itc~1orfa de i11telecbh1I." (12) 
'I 

1! 0

( 12) P4w,1 p1·nl rmdi z.1r al respecto v~MH-': GRAMSCI Antonio "Lu 
For111nciú·· d1:1 los l111:cdl~ctuc:ilcs". Enl .. 1cu Grijalho No •. 2, 

25 
,, .. 1 

p. - .. , . 

( 
..... 

.. j .! ( . 
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Todo lo que hasta aquí se ha expuesto implica la conformaci6n 

de la sociedad en base a dos aspectos: uno econ6mico y otro 

¡deol6gico-político; ambos en estrecha relaci6n y mutuamente 

determinados, por otra parte se comprende tambi6n que la con 

formación social de los hombres se encuentra influrda por 

estos dos aspectos y por tal motivo existen diferentes grupos 

sociales integrados a una base económica y con intereses de 

clase propios, finalmente impl i~a tamhi~n la confrontación de 

las diversas clases sociales por la dirección de la sociedad 

(por el ejercicio del poder). 

Con respecto a esto es que G~amsci considera la existencia de 

di fercr.1~es ti pos de i nte 1cctua1 es, por 1 a intención de sus -

actividades ya sea de preservar el bloque hist6rico, o de 

transformar su base económica y su conformación ideológica 

para construír un nuevo bloque hist6rico en donde la clase do 

minante del bloque anterior sea absorbida por las clases su

balternas, es en este momento de la teoría Gramsciana en don

de mejor se comprende la posibi 1 idad transformadora del blo

que h i st6r i co, a través de su propia dinámica y en donde surg~ 

e 1 cue",..> i onam ie nto a 1 a vis i 6n exc 1 us i va mente reproduce ion is-
'--~· 

ta da la sociedad a travás de la escuela, la ideología y la 

\... cu i tura en gt;me ra 1 • 

.,. 

De igual. forma· Grams~i distingue la existencia de dos tipos 

fundilmcnt.1les de intelectui.lles e11 el bloque hist6rico, l~s 

tradicionales que son representantes de los intereses de la 

cla!.'1-:! econ6· :camcnte dorniríantc y! reaccionaria y los subalter--· 
nos CU)''-' f11.nci~í_;n es mantl~ncr· ¡,, un1d1.td. del b•oc¡•.1c hist6rico 

con la difusi0n h(?!Je.116nicil de lo ideuloufa dominfü1te, pero, 

.:. 
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, / ~ i ~nbargo, tienen 1 a pos i b\i 1 i ~ad de dar coherencia e j nter 

~-~t:~16n a los senti~~icntos pcpulares para la elaboraci6n de 

un proyecto de fin ido y consciente de su inserci6r: en la sacie 

dad, desarrol landa la~ capacidudes intelectuales de la clase 

obrera. 

Un objetivo de la difu&ión hegcm6nica de !a ideologfa puede 

ser la educnci6n de los subalternos entendida como conformis 

rno hacia su situaci6n social; otro objetivo puede ser permi

tir a las .rnasus ascender a ios niveles filosóficos y científj_ 

cos de la interpretaci6n de la sociedad, partienJo de las no

ciones comunes con apoyo en la creatividad y crítica de éstas 

hacia su situaci6n social. 

Como puede apreciarse en este punto de la propuesta Gramsciana, 

los ejes fundamentales de análisis sobre las situaciones socia 

les lo son: la c<:rcegorfa de bloque hist6rico y la de hegemonía, 

en el sentido Je que estas concepciones te6ricas enmarcan la 

totalidad de las relaciones sociales, no como reproducci5n de 

1 a rea 1 i dad; si no como e 1 abo rae i 6n conr;eptua 1 exp 1 i cat i va' de 1 

conjunto de los relaciones sociales de una situaci6n históri

ca determinada, de esta forma se·desarrol la la teorfa de Grams 

cien los ámbitos poifticos, social y educutivo. ., e .. 

En Eil nivel educativo lcJs relaciones i.:¡ue se .establecen dentro 

del bloque liist6rico tienen el cur<~cter hescrn6nico, debido C1 
I 

que mcd i ani'.f: 1m procc~o pedu~J651 i co <.fo corn¡wcns i 6n y ,1s i mH.1-
. ..-, 
1 , 

ci6n Re prcd1·1\•le trascender 111!'.' intcrprct«cÍoncs <fol sentido 

co111tÍ11 corno i ; • 1 i CilC i 6ri Ji Fusa y si 111p 1 e de 1,) soc i L•dc1d y se 

puede otor~t·· • lcual id,1J ,1 ci~d;o tipo de conrcimicnto 
'. 

.~ ';º~ .... _ .. :' 
' . ' . 

'•\ 

)· 

l. ,. 
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social -~L~~;·~ado con intereses de clase ,t de integraci6n y /' ..... -.· 
conservaci6n del bloque hist6rico. 

En este punto el papel tradicional asignado al docente le co 

loca en un grado cualitativamente inferior respecto al inte

lectual que crea y define el contenido, puesto que tanto ~I, 
1 

~ ..... , 

como la estructura escolar pueden ser ~onsiderados únicamente 

como medios, de cualquier forma medios y fines se apoyan mu

tuamente en la conservaci6n cultural hegem6nica determinada 

por las relaciones que establece el bloque hist6rico, c6mo s1 
1 

tuaci6n histórico cultural. l 

'.1 

La contraparte de la propuesta educativa tradicional, cst~ en 

la consideración de que el proceso educativo puede ser orien

tado hacia la transformaci6n del bloque hist6rico; esto es, 

hacia sus relaciones culturales y organización estructural a 

través de la direcci6n del partido obrero, que puede desarro-

1 larse en dos momentos: la direcci6n política y la dirccci6n 

cultural de las masas. 

El aspecto cultural de la sociedad, segGn Gramsci debe ser g~ 

neral izado a todos los grup~s sociales, en este sentido es -
1 

corno se deduce de 1 pens~1m i e rito Gramsc i ano de que 1 as e 1 ases 

subaltcrnaH indcpcndienteme~te de su determin~ci6n econ6~ica, 
t 

lo son, no por su escaso nivel de conocimientos, sino por· la 

enajen.:1c i 6n en cuanto a su ¿onst.rucc i 6n. .., 

Una Je lus finnlidaJes de eta propuesta tc6rica es la de dar 

al p1•nl111:,u·i,H.fo 11.l cate~101·fn Ju sujuh>s pt~ns.:rntcs, col\ la c'1-

pacid.id dl! ~hir·t:.icipur en cd .1111hicnto culturnl, no s6lo como 

e lenK•11t.o~ s1110 como sujetos conscientes. 

~· .. _.;. _ _;... 
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Es en este ni ve 1 en donde 1 a propuesta se desarro 1 1 a po 1 ít i CE_ 

mente, porque en este momento se i nvo 1 u eran ya un cuestiona

m i ento al bloque híst6rico tradicional, la creaci6n de una 

nueva intcrpretaci6n del mundo, la forma de transmitirla y -

una o~ganizución social estructurada a partir de estos análl 

sis; puesto que cada uno de estos elementos implica una si

tuaci6n pedag6gica-hegem6nica sobre la gestaci6n de un nuevo 

ambiente cu 1turél1 • 

Las relaciones y actividades de hegemonía, se real izan· en to

dos los ~mbitos de la vida social humana y hasta en los aspe~ 

tos más cotidianos y poco considerados sobre estas reflexio-

nes comn;puedc ser la cornunicaci6n social, puesto que dev¡ene 

en conocimiento y suber entre las clases sociales (hegemonía 

. cu 1 tura 1 y po l ít ¡ca). 

Es por el lo que en el pensamiento da Gramsci puede hallarse 

una proPunda considcraci6n pedag6gica sobre la hegemonía cul

tural y política entre los diferentes grupos sociales que in

tegran el bloque histórico. "El ~roblema del comportamiento 

de 1 a r¿3Cí1IOI\ fa, debe Ser COl1S i derado no COmO COtlC 1USj6n h j S

t6r i ua de una serie de victorias o de derrotas previsibles por 

cuanto se refieren il determinadas direcciones poi ítico-cuJtur.2 

les, sino sobre todo coMD. cuadro·mctodol6gico en el cual fuer

"?:as dominantl!s y dom1nadus, simples e intelectuales, masas y 

part i do, .. ,sc encuentran y se compenetran su ces i v~1111cnte en un -
1 

C(rntcx·to de recíproca asimi l,1ci6n que no puede definirse de 

otra nldllC r~ . 1 ·Je COnlO ~e) dC j" 611 pUl·JdgÓf} j Cd 11
, ( lJ) 

(13) BIWCOLI An;:;tclo: ."Antonio Crmnsci y l.:1 Ed·Jc.:1ci6n corno tll'
ncmonfo, Nueva Imagen, 4u. cd. p. 103. 
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Con0yendo ·,olwe Ir partici 1(aci6n de lps intelectuales 

/~reaci6n de un nuevo bloque hist6rico se requiüre de 
,.:. ,.,,.-...-

--

en -

el los 

por la relativa autonomía que los caracteriza como grupo so-

cial independiente, interrelacion::ir el pensar con el sentir 

de las clases subalternas. "Para an1bas partes Je la relación, 

para los in-celectuales como para el pueblo, se presenta ento.!)_ 

ces este pasaje del saber al COll'!Wender, al sentir y del sen

tir, al comprender, al saber, que es la condición que hace P2 

sible la comunicación entre la categoría de los gobernantes y 

de los gobernados. La relación entre simples e intelectuales 

no puede prescindir de esta condici6n histórica, asf como no 

puede dejar de tener en cuenta a aquc 1 1 as que ahora se han -

tornado las características de los dos t6rminos de la rela-

ci6n: el elemento popular siente, pero no siempre comprende o 

sabe; el elemento intelectual no siempre comprende y siente". 

(14) 

Retomando las consideraciones teóricas expuestas para anal izar 

el proyecto educativo de la Universidad Pedagógica Nacional -

puede ubicarse en primera instancia como un proyecto a nivel 

superestructura! tendiente a redefinir o a modificar la 1 e.s-

tructura ideol6gica de la formaci6n docente (que es una fun

ci6n intelectual), por tal motivo resulta necesario analizar 

tambi6n ·la orRanicidad de dicho proyecto, es decir si fue~ge-
1: 

nerndo Hstructur.1 I mente; o bien si surg i 6 como renov<1c i ón de 1 

discurso oficial con contenido idcol6gico. Se procederá al 

an61 isis de cada uno de los grupos Hocialcs que pLrticipd~o~ 

un l '-1 cre.:1c i ón de 1 a UPN, cent rti11donos en 1 os objetivos ~Íur·s~ 

guidos por c,Hl.1 uno, en cuanto a· ~)l'upo soci¡il y por conse'cUc.!)_ 

cÍcl \1 ~HI proy1·cl:o ,1c11dé111Íco y polf1:Íco pt.11'11 l,1 futUt'íl l.IP.· 

(14) Op. Cit. p. 107. (' ·~ 
I , . ,,. 

. • t·'-.:{ 
t ,. ;. ' \ 

•! 
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{; 1. 4 Reproduce i-o-n í smo Educativo 

rr· 

Baj~ el nombre de reproducpionismo educativo, se concentran 

una serie de planteamientos te6ricos que asignan a la educa

ci6n como funci6n principal, la reproducci6n de las condicio 

nes sociales. 

Las tesis de la tcorfa rcproduccionista, surgen como un mov1 

miento de la sociología de la educaci6n en su tendencia crí

tica, en este sentido los planteamientos reproduccionistas 
! 

&ignificaron un aporte a las interpretaciones existentes so

bre las relaciones entre sistema ~ducativo y sistema social. 

Los planteamientos reproduccionistas aunque tienen diferentes 

enfoques ( 15) de alguna forinil se encuentran articulados a tra 

vés de la consideraci6n de tres aspectos fundamentales sobre -

la conceptual izaci6n de la sociedad y la educaci6n. 

1) La sociedad está determinada por el conjunto de relaciones 

sociales y de producci6n que establecen los hombres, mis

mas que esf'6n determinadas por ·la propiedad de los medios 

de producc¡6n. 

(15) 

! 
1 . 

En ¡.j u11-:~lisis de la teoría rcproduccionista que rcnliz.:i 
MuH<folerhw Scllom6n, se <Jsume lu postura de que estaco
rriente ·~le interpreh1\.Í6n t¡l!ne dos verticnt(lS la Marxis 

l -

t <.1 y 1 a l'·:I etc rodoxa. ¡¡ 
,. 

Snlorn6n ~:l,1qd,1ll?na. "An<~I isis de la Escucl.:l desde le? Teo-
ría <fo 1 .. : l~l~producci611 1:. lfov. Cero en Conductll, No • .Z 
EJuc. y ,:·,1111bio, A.C. Nc1>v.-Dic. 1985, p. 31. 

il 
¡'. 
1 !: 
:J 

/· 
!. 
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2) Al interior del sistema sociül, la educaci6n y más concrE:_ 

tamente el sistema educativo es un aparato idcol6gico cu

ya funci6n es propiciar y contribuir a la reproducci6n de 

las (condiciones sociales) relaciones de producci6n exis

tentes. 

3) El sistema educativo es producto de una conformaci6n his-

t6rica particular y como tal surge para apoyarlo. 

Al centrarse sobre estos aspectos, surgfan con un carácter -

desmitificador, ante una interpretación oficial de la educa

ci6n, que era promovida principalmente por los países desarro 

liados y que adoptahan tambi~n corno meta los países subdcsa -

rrol lados dicha interpretaci6n contradecía a los planteamien

tos de la sociología funcional ista. 

De tal forma los planteamientos reproduccionistas adoptan un 

carácter desm;tificador de las acciones educativas -que hasta 

antes de el los- habían sido ~onsideradas garantía de progreso 

individual, colectivo y social; los ~n~I isis real izados de la 
:' -. 

teorfa-.• ·eproduccionista en este rengl6n conciben un cambio en 

las interprctac¡oncs de la educaci6n, sin embargo coinciden 

en el otorg.:imEento de una potencjalidad al sistema educat.ivo. 

( 16) 

( 16) TEDE~K •. ~ 70 .:r rt i ca él'I - Rcproduct i Vi SlllO Educot i vo". Cuc:1dorno~ 
Poi íi:i.c\i·• No; .17. ERA. M~xico. ,!ul io-Septi1:iruh1•P. 198.1 p. S6 
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"p /. 1 · d · -1 · • i d 1 r d , 7.'cl<.1 1 na ue car.:tc:e,-. cor,serva·o1•; as cutegor,(1s e pe -

.. Aencial idad transformadora y poi:encial idad conservadora, se 
.,,,,,.,. .. .,,,., 

,..nA·-
refieren a la capacidad otorgada al sistema educativo de 

·--
/~ transformar o conservar a través de las acciones educativas, 

en primera instancia, las situaciones person.:iles de los suje

tos con escolarizaci6n y en segunda instancia las situaciones 

sociales. En este sentido la potsncial idad transformadora con 

sistc en una visi6n ~e !~ instrucci6n cscclar formal como un 

espacio institucional que ha propiciado y sigue propiciando 

los medios,para ascenrle~ a mejores niveles Je vida. nconside

ran a la educaci6n escolar como la clave para lograr ingresos 

y uno posici6n más elevadan. (17) 

A nivel social se considera la exi;vnsi6n de los efectos de la 

escuela sobre el individl!O a la sociedad en general; es decir, 

en lo social se considera que una sociedad ~on alto grado de 

escolurizaci6n, es una sociedad desarrollada e independiente. 

La potencialidad conservadora se refiere a la negaci6n de la 

interp1•ctaci6n anterior, argumentando que el la, corresponde a 

una interpretuci6n aparente, de la forma en que operu el sis

tema educativo y de las funciones que cumple. la potenciali -

dad conservadora, se centra en analizar: la contribución de -

la educación u la reproducción de la estructura de clase.s·-al 

formal iz~r y lcHitimar lu Jivisi6n ~ucial Jcl trabdjo, el.·de

sarrol lo e inculcaci6n de una ideología dominante y la forma-

-----·-·------
( 17) CARNOY ~.\.wi:fn "Lll EdlJC:ilci6n ·como \ 111pcl'i.:il ismo Cultural" 

i· ". 
Méx. Si•ilo XXI. 2.1. fd. p. 12. 

I. 
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·7 ' 
· ,7de la fuer~a d~ trab~jo\;con diferentes gr•ndos .. de cal ifi 

,... _ . .,.~ cae 1 6n par•a su 1ncorporac16n a 1 s i.stP.ma ·p~odi..btT\10. 

En esi~e sentido las actividudes escolares adquieren una doble 

finalidad: 

a) la difusi6n de un conocimien.::'> organizado, sistemati;!ado y 

socialmente v.11 ido, dicha difusi6n se p~al iza a tr·avés de 

un currfculum que explicita la funcionalidad del conoci -

miento,. 

b) la implantaci6n rle un c6digo cultural dominante, que está 

irnp! [cito en todas aquel las actividades que se desarr•cillan 

en forma paralela al contenido formal (y que quedan exclul 

das de este). Sin embargo forman parte de la vida normati

va que regula la práctica social. 

Esto se i nt.e rpreta en 1 a teor fa reproduce i en i sta como 1 ü for

rnac i 6n de los actitudes requeridas por el mercado de trabajo; 

tales actitudes pueden ser el reconocimiento de los roles cle 

autoridad y sumisi6n, el reconocimiento de pertenencia ü las 

institucionc~, etc. 

<,. 

En este.sentido el conocimiento que lü escuela proporciona, 

es en·te11d ido <'.01110 un con oc i rn i cnto ideo l 69 i co. S(:l det i encl'1 

princip,d11wr"··~ sobre el Céll'lktcr• icl<~ol6gico del <.~rnoci111it:ht(), 

0108tr:i11doln .1rno una f;llsn idoolo9Ít1 1 en el sentido de intf~r-

prct.1ci611 if, 1 11 realidad, pero se olvícfon de que tt1nto el ·ni-

vel idl•oléí•; "il1d conocí111iento como ol filo'..;ófico y el cien-

tífico son -l11ci:o du Lis 1•elacio1ws ont:re los i10rnlwef>, de 
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la práctica social y que en este sentido, existen una serie 

de elementos conceptuales hist6ricamente v!ílidos en la socie 

dad; de tal forma que el problema de la lücha de clases socia 

les de alguna forma tambián es una lucha por la apropiaci6n 

de un conocimiento socialmente válido, lo que desde la inter

pretaci6n reproduccionista se reduce a nla imposición hegem6-

nica del saber, e ideología burgueses, universal izando sus 

contcniJos y omitiendo del iberadamcnte otros modelos de hom

bre y sociedad". (18) 

Si bien es cierto que las teorías reproduccionistas, surgen 

como disidencia a la interpretaci6n oficial de la educaci6n, 

por que sus anál isiR van más allá de las apariencias que ~re 

senta la vida escolar como material izaci6n del sistema educa 

tivo, al vincularla con su contexto social y poi ftico; (19) 

tambi6n es cierto que sus planteamientos centrales conducen a 

reflexiones como estas: 

Si todos los proyectos que funcionan en una sociedad son de 

car~cter reproductivo y lo que interesa reproducir lleva im

plfcitc.. .una int.enci6n clasista, ¿qué lugar ocupa la lucha de 

clases en la dcterminaci6n de poi fticas sociales? si en el -

contcxto,reproduccionista &~tas son definidas en forma verti 

ca 1 es decir, se conf i e t•e c:in i c.::.mcntc a 1 os sectores dominan

·tcs C 1 pupe 1 •H.~t i VO. en 1 u dctcríllÍ·lluC i 6n de 1 ilS po 1 ft i CuS ed~ 

cat i vas, . en d\!t~do tc6r i cmucnte c:s ncguda 1 a pos i b i 1 i ¡fod de -

formu l .. H' dnm .. 1nda8 cduc.1i: i vcJs de sdc 1 os i 11t:e1'c!SC s de 1 os sccto 

< 1 H) -~sAi~1MoÑ·· 

( 19) Tl:DLSCO 
( 20) lED~SCO 

td<.t I C~J<l 
e; t. 
Cit. 

... 
/ 

Op. Cit. p. 3 3 
c-p. .) / 

50 p. .,, 
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.·Sin y111lxwqo ;a observaci6n e1mpfr'ica de la realidad demuestra / ' ... 1 
.. -<fÚe la educaci6n ha sido 1mu de las instanciéls quE:.: hun 1;;eni-

, ...... 
,.,..~·' 

~,r- do mayor ape 1aci6n en términos de demandas popu 1 ares. Si b icn -,/ es cierto que el lo se debe a las propias garantfas que !a ed~ 

caci6n misma se utribuye (en un sentido ideológico) parn una 

supuesta mov i 1 i dad socia 1 • 

Desde el enfoque de Louis Althuser sobre la reproducci6n so

cial, se plantea como condici6n para la reproducci6n la exi~ 

tenc i a de 1 aparato de estado como Ól'~J<1110 em i ncntemente repr~ 

sivo, mediante el cual se perinite la conservación del orden 

socia 1; y estab 1 ecc di st i ngu ir entre aparato de estado como 

org~n1smo ffsico y poder de estado como fuerza poi ftica domi

nante, en la cual se concentra la capacidad de la toma de de

cisiones (poi fticas) respecto a la organizaci6n social. Pero 

tambi~n se plantea que la lucha de clases como tal, es una -

lucha por el poder del estado. Hace tambi6n una distinci6n -

entre el aparato de estado represivo y aparQto de estado iJe2 

l6gico, o aparatos ideol6gicos del estado. En este punto, 

Althuser centra la repPoducciór. de las condiciones sociLlles 

imperantes en la difusi6n de unc3 ideología dominante (la de 

la clase burgucsll) u través Je di fer'entes instancias soci..:iles 

como lo son: la furnilia, l<l reli9i6n, la educuci6n, etc. y de 

entre cllus ubicua la educ.:ición.como el aparai:o ideol6gico 

mt~S i mrnrhmte en 1 a actu.1 I i dad, por su un i vors.~ 1 i ::ación y -

cobe rt u1·,1 soc i a 1 • ( 21) 

(21) liLTllllSFi\ Luuis "ldeolonfd y Apord:os ldeoló~icos del L~.-

t(ldo" e••. lll ri l()sof'í.i COlllO A1·111<1 de In f~ev. p. 118. 
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. Pcy/volvicndo éll pt.i11to de l\s dernanclas popularc~s y ubicándo 

,,,. .~·,.·-f~s en e 1 contexto de 1 as Tesis A li:huse r i anas sobre e 1 cbje

t i vo de la lucha de clases, corno una lucha por el poder del 

/" estado, esta lucha de clases implica la participaci6n dó di

ferentes sectores sociales en la delimitaci6n de políticas y 

proyectos sociales. Si bien es cierto también que la mayoría 

de las veces esta participaci6n ~e traduce concretamente en 

demandas, mismas que a GU ve~ pueden influir en las dccisio-

nes adoptadas por la Burocracia Estatal. 

Bourdieu y Paseron desarrollan sus tesis sobre la reproduc -

ci6n, enfocándose bJsicarnentc hacia el análisis de la repro

duc.:ci6n cultural; según sus planteamientos la repl'oducci6n -

cu 1tura1 con 1 1 eva a 1 a reproduce i 6n ::>ocia 1 a 1 prop 1c1 ar una 

distribuci6n desigual del capital cultural entre las clases 

socia 1 es. 

La escuela e~ el lugar social privilegiado an donde se desa

rrolla en fot'ma encubierto lu reproducci6n cultural, al 1rnp~ 

ner arbitPuriamentc un c6digo cultural arbitrario, situación 

que puede de••urrol larse por la existencia de uno sociedad 

clasista, en la cual la clase dominante impone su visi6n cul 

tural C()fllO d .,ninantc. Las po:..~ibilidodcs de uccetio a ese c6di 
' 

go cultur.:il, :!Stfin relacio1wdas con 1<1 posición ccon6mica1dc 

los suje1:o~~. ·111s111u que faci 1 ita la opropiuci6n lk~ ('Se c:6digo 

cu 1 tu ro I, a i "r'oporc i onar b<1ses 1 concl~pl-.ua1 es y opt.' rat i vo::. · -

que permite~· ·._l ¡wrmuncncin de los lllu11111os en I<> cscucl.:1, de 

tal forrn~l I· scuul<1 contri huye d rüp1·oducit• l.l l!Sl:ruct:uNl· -· 

HU Vi Ja l'rn11 

.. '"v·~ .·· 
\ .. _ _ j( 

. ¡~; 

.1.K 
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·1 -~ 
. ' 

piarse .de-tos c6Jigos culturales, mientras que los grupos dc:i' 

poseídos car-ecen de el las ... * 
f ·;-~,,. 

'El sistema educativo repr~d-~ce así, de modo perfectísirno la 
. ' : ,•· . 
~ .. ' ·':,· ... 

estructura de la distribudi6n del capital cult~~al entre las 
~:..- ··~-· .- .. -· 

clases". (22) 

Por lo tanto la acción pedag6gica se convierte en una viole11 

era sirnb61 ica porque impone significados parciales como legJ:. 

timos. (23) I 

! 

En general los enfoques de la ~e~rfa reproduccionista están 

centrados en anal izar la funci6n·que cumple la educaci6n en 

el contexto social; esto es, las sobredeterminaciones que la 

sociedad le impone al sistema educativo, mismas que se toman 

en términos estrictos como determinaciones; en este sentido 

es como se explica la definici6n de la educaci6n escolariza

da conro aparato de estado, como estructura materiul; con po

líticas definidas desde el sector oficial en donde la escue-

la es únicamente una extensión del estado al campo de la so-.. 
cial izaci6n dirigida. ¡ 

* Ver notil 2. p. 6. 

(22) SALOMON Mngdalcnn Op. dit. p. 36. 

··.,,' 

(23)PIERRE G••<11·dicu. Lil llcp!
1

1

1
1

oducci6n. Ed. Lnia Barcelona 1977 
p. '27. 

11 

. i 
; . 

--~,;-_:. -
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No obstante, el sistema educati~o como tal, desarrolla una 

dinámica interna que.refleja su organizaci6n al exterior, mi2, 

ma que se manifiesta como una autonomfa relativa en cuanto al 

sistema educativo corno apar·ato de estado. " ••. En este sentido 

el sistema no es un sistema inerte, que se agota en la real i

zac i6n de funciones determinadas desde fuera, sino que, a tra 

v6s de quienes participan en el sistema educativo, tiene un 

m.::irgcn <le r:iovimicnto, de vida propit1. Las acciones autóno111a8 

pueden proverlir de los intereses de los participantes en el 

sistema que se 01 .. iginan y tienen sentido primario, sólo en el 

medio escolar, pero con frecuencia son un reflejo de las lu

chas y 1 uS tcns i oncs socia 1 es, que a través de mediaciones 

específicas se manifiestan en el. interior del sistema y se -

convierten en la base de posiciones de disidencia que se enfren 

tan a la direcci6n reproductora asignada al aparato escolar ... " 

(24) 

Estos aspectos pueden ser anal izados concretamente en la dete~ 

minaci6n del vfnculo maestro-alumno desde los enfoques repro

duccionistas y su contrastaci6n con una práctica docente "I i-

bcrado·" 1". 
·'- .. ...-: 

Desde un enfeque tradicion<d, el docente es rüducido a un 

instrumento, por ser ennjerwdo t~n 1 <1 rroducc i 6n de 1 contenido, 

en In sclccc; .Sn y es1;ructur<1ci6n de un saber, 8U funci6n pusu 

ü ser lo del 1~1ití111.:1r, por llfl<l parte, l.i visi6n del mundo que 

( '.l4) FUENH ~o 1 i r,.;11• _Q,/ "C:duc<1c i.6n bJb:1do y Soc i cdlld en M6x i co" r 

Vrn•sión t•el i111i11ar de M1~xico. lfoy .• p. 6-7. 

, . 
..::~~ .,¡ 
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/e 1 docenc:a, en la que el. b111orn10 maestro-alum1rn es detel' 

,J-·-

·--

_. ·-:. -

mi ando por un docent.e qué es.; port~gor de 1 sebcr y ,por 1.os 

a 1 urnn6s que aspfr°~n ~ 'df~~~ s~·ab~1· cpn .una po~Í'ci6r-, recep-tora. 

Sin embargo el hecho de que el profesor acepte o no asumir 

conscientemente el papel que I~ ha sido asignado desde el cu 

rrículum oficial, está afectado por factores sociales y psi

col6gicos que demandan la imagen social y estigmatizada de 

un rol, por lo que el hecho de "Escapar, cuestionar a esta -

situaci6n no es por cierto ta1•ca fáci 1 del docente que se ve 

impulsado a sostennr esta perspectiva que rodea su tarea".(25) 

Pero en la realidad sucede que el maestro, si bien está 1 imi 

tado institucionalmente, tambi6n es cierto que la misma 1ns

tituci6n le otorga lu posibi 1 id,1d de ac·tuar con una relativa 

independencia en el sal6n de clase, en donde el maestro reco 

ge y es al mismo tiempo protagonista de las experiencias co

t id i anus que pos i b i 1 i tan y demandan una reflexión respecto a 1 

progl'ama mar•cado, a la estructur.:rc!ón de los contenidos,'ª la 

metodología empleada, en función de 1 as nüccsidades que los 

alumnos manifiestan incluso con unél actitud indiferente 

(cuando no reprobatoria), de cnsc~anzas que no coinciclen con 

su rcéll idad inmediata. 

La in(:f•nci6n de estas 1 fncas, rw es la du ne!=)dt' las uportaci5.?_ 

ncs de l,1 h:ol'Ía reproduccionist.:1, sino 111.'.Í~• hion el reconocer 

~~------------------

( 25) MEDINA M1·l!Jilt't•.Jo l\:itl'iciu. Tesina Prol'esional. "Visi611 
Epis-i'.(: .. ic11 ch•I IJ,1cl't' Doc:o11i-<' como Funcicín Soci.il". l'll -

l1rn p .. l,lf'io111•s d1~ co11ocimi1•11h.1, c11lb1r·d, poder·~' produ!.'._ 

ci6n. 1' . .19. 

..( .. \. 
• 1 1; 

\ .¡.' 
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que ~na .considoraciór, mecánica, puC!dc conducir a erroPes de 

interpretación respecto a los diferentes procesos que se de

sarro 11 an a i interior de 1 a escuc 1 a, quedando exc 1 u idos aqu~ 

~ 1 os pPocesos que sur jun a 1 marnen de 1 as funciones espec ff l 
casque la Gurocracia política ha asignado al sistema educa

tivo como instancia suya, porque si bien es cierto que desde 

los objetivos estatales se fomentu la transmisi6n de una ideo 

logfa dorninant<:) 1 1~;:irnhi1~n es cier1.::o que -incluso dentro de los 

mismos espacios institucionales-, existen .manifestaciones y 

prácticas contra-hegem6nicas y que o nivel social existen lu 

chas y negociaciones en diferentes esferas de la vida social. 

Asimismo el hecho de introducir ,e.::;t:as reflexiones en el con-

texto de este trab~jo, tiene la finalidad de reafirmar la 

lfnecl te6rica seguida, en la cual se plantea la posibilidad 

de un camb;o social a partir de los intereses de las clases 

subalternas. Finalmente están también enfocadas a centrar -

los an.51 isis ne lu situaci6n que se estudia, esto es la co

rrelaci6n de las fuerzas sociales en la determinaci6n del -

proyecto educativo de la U.P.N.,. y del proyecto pedag6gico 

sustcn .do en la formaci6n de maestros. 

. ' 

•.' 

/ 
-~ 

/ 
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---?-~·· . 2· ESTADO Y EDUCACION EN MEXICO ( '· 

··~ f' 

En el presente capítulo se real iza un análisis de las relacio 

nes que guardan el sistema educativo y el estado mexicano; el 

hecho de abordar un an~I isis de este tipo Burge como necesi

dad de sustenta e i ón teórica respecto a 1 a tesis centra 1 que 

orienta este trabajo. En la cual se plantea que: "La Delimita 

ci6n de un pro~ecto educativd, es producto de la correlación 

-de fuerzas sociaies de un momento histórico determinado, cu

yos objetivos se encuentran circuriscritos al 6mbito social y 

definidos por la pertenencia de clase o identificación de 

cada grupo social". 

Para el lo se ha considerado necesur10 comenzar por anal izar 

la constitución y el papel del estado Mexicano. 

1 E 1 Estado Mexicano 2. 

(
~"' ... 

-. -; 
·, ¡ 

La configur~ci6n actual dal estado mexicano, se ha desarrolla 

do a lo· largo de un proceso de conformación social a partir 

de la Revoluci6n de 1910 pu~sto que la estructura social que 

el la genera, posibilita el inicio del desarrollo económico a 

través de l.:i exp.msi6n del proceso de industrial izaci6n, 'Y la 
' 

creación de un si$tcma inst;itucionul que se convierte en. ar-

ticulador de los di f<•rentc~; ~1rupos sociales surgidos de c?ste 

proceso. / 

' l 

Dichos ~wupos se pueden dividir en cl1.1tro !Jl'lllHlcs bloq1ws co~ 

for111.Hios" liistÓric.1111otd:c, l·l loi; so11: ·l.1 'GurÜÚC"sÍ\l~ lós c!MW1'\ 

medida, lu~ obret•os y los crnnpasino::-;. "Como fuerzo fu11d.111icntal 
., 
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quu incorpora de distinta manera los intereses y proyectos de 

estos cuatro grupos está el estado mexicano". (1) 

E 1 estado se presenta como e I· organ 1 smo de med i ac i 6n entre -

las clases sociales, que a través de la concil iaci6n de inte 

reses diferentes logra presentar un proyecto de acci6n, en -

lo econ6mico, cultural y poi ftico que conserve la unidad ~o

cia!, tal es la característica de un estado que surge en el 

interior do una sociedad de clases. 

A partir de esta concepci6n de estado surge el cuestionamien 

to sobre su constituci6n como árbitro en el conflicto de las 

clases sociales, y <le ahí tnmbi&n su interpretaci6n como ~r

ganismo neutro, es decir se sit~a por encima de las clases 

sociales y su papel reside en resolver las diferencias entre 

ollas en una forma imparcial. 

Sin embargo cilbe aclarar que dicha mediaci6n y consolidaci6n 

de intereses, se realizan a partir de un proyecto ideol6gico 

y político, acorde con los inte~eses del grupo econ6micamente 

dominlll ... c por lo que la mediaci6n se refiere a lograr la 

adhesi611 de los diferentes grupos sociüles que integran e:I 

sistema~ que éstos acepten. como~propto el proyecto del blo

que domirrnritc. -En donde se reconoce un carácter clasista del 

Estado-. 

,..., / 

··(1} IRAl~!WL·¡\ Mt:rf, .... "E~trud.:u1•,J J~ Pro'ducci61~, Mercado de Tt~a 
lh1jo y [scolaridtJd en Mf>xico". Oi[. Centro de lnvest¡9aci6n 
y [l'.li.11dios Avlln:.rndos. 1.P.N. M<lx. 1983. p. 11 • 

. , ·. 
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1 
En efe~:to-,-t a func i 6n de 1 estado es 1 a de conservar 1 a un i da,1 

social, manteniendo un equilibrio entre los in'f'.ercses de los 

distintos urupos sociales que integran el sistema social, 

además de las relaciones que guardan entre sf y respecto a los 

medios de producci6n. Para lograrlo, el estado se configura -

como un organismo Político-Burocrático que estructura dirige 

y define los proyectos socioecon6micos,-a-través de 16s orga-
1 

nismos de gobierno (que vienen a ser su estructura material), 

de los partidos políticos, y en definitiva a través de la 

identificaci6n de los intereses de los "agentes del poder" 
' 

con los "detentadores del poder";.esto 6ltimo significa que 

existe una diferencia al mismo tiempo que una correspondencia 

entre ~parato de estado y poder de estado, el aparato de esta 

do corresponde a la estructura material de éste, y el poder 

de estado se refiere a la hegemonía cultural y política que 

dirige el proyecto social. En este sentido la lucha de clases 

es tambi~n una lucha por la constituci6n de diversos proyec

tos sociales, como proyectos hegem6nicos. (2) 

1 

Sin embargo como apa~ato de estado no debcmo~ entender s61a-

mente el orden jurídico, lo~ organismos de gobierno y la 

fuerza represiva; porque si bien el estado utiliza estas 1ns 

tancias como sustento, la f¿rtaleza de su poder político ~st6 

centrada ttlmbién y en formalrnuy 'importante por su funci6n 
! 

i <leo l 69 i:ca. "Un Estado es ur1u comb i nac i 6n: todo e 1 comp 1 cjo 
:, . 

de activ.id~dcs prácticas y tc6r~cas con las cuales la clnsc 

i 

( 2) Se cnt i c11dc a 1 il hugernoh r ., como una fuerzu dornintlntc -·en 

el con t. i,; '.\.to y ex i stenc i Ü de o1:r•tis quu su l ll oponen, pero 
!:IU Pl'l?dorn ¡ni o '~ s 1 OHl'<1Jo tl trové s del COllSCllSO. 
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dirigente no s61o justifica y mantiene su dominio, sino ta111-

bi6n logra obtener el consenso activo de los gobernados. ( ..• ) 

Es a partir de esta concepci6n ampliada de estado que Gramsci 

coloca el concepto de hegemonía para su visi6n analítica y 

práctica de la polftica. Así como no hay dominaci6n sin una 

direcci6n ético-cultural que la cohesione y le de sentido. 

Tampoco existe la posibilidad de subvertir esa dominaci6n sin 

la constituci6n de una voluntad colectiva que sea capaz de 

! levar en sf las potencias de una nueva civi 1 izaci6n. la heg~ 

monfa es una práctica que se constituye en el interior de una 

sociedad civi 1 y de sus institucior1es, por lo que ese espacio 

es básicamente un lugar de lucha entre hegemonías -y no un r~ 

siduo cultural de dominación de clase-, el bloque histórico 

estruchw.:ido por las prácticas complejas de la clase dominan

te no es estático sino tendencia! y contradictorio, porque 

para constituirse, debe movilizar también fuerzas opuestas a 

la dominaci6nn. (3) 

De ta 1 form.:i e 1 estado mexicano opera a t rav~s de 1 a crea e i 6n 

de un ~istema institucional-burocrático que centraliza supo
{ ' 

de r m~(f¡ ante 1 a crea e i 611 de una estructura materia 1 conocida 

como burocr<lcia poi ítica, que se encarga de producir el mate 
' -

rial idcul6~ico (e instrumentarlo) que servirá de sustento al 

ü~;tado mismo y a l<l(s) clasds)dominante(s); así como también 

de producir las instanclas de m~diati:ilci6n para lograr la -

(3) PORTANTrlRO J. Carlos- "Gramsci y Lo Educaci6nn. En ColcE 
ci6n d<· Estudios·tduc~tivos No. 5. Sociología de la Educa~ 
fil..611,. cr. E • A. e. ~!<~;,;. 198 1. p. 22 L '~·!'..A... ···~· "'>if·'i/' 

. :.; '•,'. ,, ·~ 

.. ·>·· .. 

" ... t::" •j' 
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unidar~del b~1ue, a trav~s de 

. ' 1 

ialeA, como pueden ser lo~ s 
----· 

';l,f, 

"·Ít,¡; ... ,, 
{+ 

la correlaci6n de las fuerzas 

partidos poi íticos, las confe-

,..,..- deraciones patronales y obreras, los sindicatos, etc. ---
Es decir se encarga de la direcci6n técnico-administrativa de 

la sociedad mediante un determinado proyecto ideol6gico y po-

1 ítico de clase que es delimitado a su vez por el cuerpo de 

funcionarios (agentes de poder) que integran a la burocracia 

poi rtica en el partido oficial, los poderes de la uni6n, por 

'ejemplo, y que actúan como intelectuales orgánicos, _al prese_Q 

tar un proyecto de direcci6n poi ítico-cultural que al menes 

en términos de discurso oficial, contemple la resoluci6n de 

1 os prob 1 e mas que se presentan en 1 a conf 1 i et i va rea 1 i dad ··so

cia I para cada una de las fuerzas del bloque. Otro nivel de 

acci6n de los intelectuales (funcionarios) reside en lograr 

que las fuerzas dominadas se identifiquen y hagan suyo este 

proyecto dominante. 

La adhesi6n e :dentificaci6n de intereses de los grupos domi

nantes, se logra por medio de los diferentes mecanismos en la 

esfera de 1 a acc i 6n superestructura 1 de 1 estado, como 1 o son 

el sistema educativo, los medios de comunicilci6n, etc. que 

promueven 1 a interna 1 i zac i ón de i:os va 1 ores y práct í cas que 

justifican el modo de vida dominante y que se concibe com(; 

naturul. "En otras palabr.is, la funci6n de lo que dcnorninc!;.rnos 

i<foologíú'dorninante, sería la cfo,;hacé·r-·q11c·c1 trahaj.:idor .ii1-

ternal ice lo~ valores culturales ·que legitimizan un dctcrmi-

nado tipo Je Pelacioncs políticas., de procl11ccilSn y de dnsi"~ 

, 
, ' ,;j{~~ 

' ._i:l. ~ ... ' d ' 
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38. 
/ 

¡' ...... , 
las clases sub-

alternas tendrán una visi6n de la realidad y de su mundo a 

través del sentido común y como se las presenta la clase domí. 

nant~n. (4) Lo cual no significa la consecución de un proyc~ 

to únicamente a partir de los intereses de __ la cláse dominante, 

significa por el contrario, que también en el plano ideológi~ 

co se verifica la correlación de las fuerzas sociales para la -~~~ 

direcci6n poi rtica del estado y que: u los intereses propios -

que posee la burocracia- poi rtica para impulsar un modelo de 

acumulaci6n determinado, debe considerar, expresar y reprodu-

cir en términos poi fticos y económicos, los intereses de las 

fracciones dominantes, pero tambi6n en alguna medida, debe ex 

presar y ntender las demandas y necesidades de las clases· sub 

ordinadas". (5) A fin de mantener el bloque y las relaciones 

que 1 as c 1 ases que 1 o conforman guardan entre sí. 

¿ Qué es entonces el estado y que relación guarda con las di; 

tintas fuerzas sociales? 

i 

Ef.. estado mexicano, (circuns.~rito dentro del modo de produc -

ci6n capitalista) con las particularidades presentadas por los 

países latinoamericanos en s~ conformoci6n como sociedades in

dustriales, (6) surge como r~spu~sta a la necesidad de co~for-
. ¡ 

mnr una unidud nacional rctll:, es•decir, de configurar un pro-

yec1:o hon!ouéneo que a 1 
• ~.t .• 

mismo tiempo que pcrmitieru la unidcJd ,, 
or•ier);tart:l.'tc1mhién el avance econ6mi·co. 

I' 
y di ver!; i di.l<l nací ona I, 

' 
:.• ' 

(4) SALDIVAH Améf"ico. l<foolonfu y Polfticti del Edo. Méxicnno. 
Siulo XXI Jt.1. íd·. P. 49~. 

I· 

(S} IBIDEM P. 54. 

Véo!'lo l~uy ~fouro Mnrini ''f)i,1l1ícticll Je l,1 Dcrcndcncia,1~Méx. 
Ero. (S. P. No. 22.) 1982. ::. 
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A fines del siglo XIX, privaba en el país una situaci6n de 

anarquía, es decir a pesar de que la independencia se había 

consolidado a principios de siglo, el país no había logrado 

conformar un proyecto poi ftico propio como naci6n independie~ 

te, ello por la heterogeneidad de intereses, por un lado, por 

el propio sistema social que imperaba y por el sistema de pr~ 

ducci6n agrominero exportador. "Formalmente México abandona 

la rel.1ción c:olonía! a través de !a cual se incorpor6 al mep

cado mundial, al consumarse la independencia en 1821. Empero, 

es lwsta la revo 1uci6n de reforma y sobre todo a partir de 1 a 

repGblica restaurada, cuando se pone en marcha un proceso efe~ 

tivo, aunque accidentado y desigual, de reordenamiento estruc

tural ini;erno". (7) Con ello comienzan a crearse las cor.dicio

nes para posibi 1 itar la transici6n al capitalismo. 

Una de las condiciones indispensables para lograr dicha unidad 

nacional era la formaci6n de una instancia que centralizara el 

poder. De tal forma los primeros intentos para lograrlo, corre! 

ponden a los gobiernos de Juárez y de Dfaz. "Dentro de una eco

nomía como la nuestra en la que por su falta de desarrollo, 

estabar _'_uusentes todos los elementos que dieran al país otra 

unificilci6n nacional que no fuera la política". (8) 

Podernos ubicar una segunda f asc. de con so 1 i d.:ic i 6n de 1 pode'!" po

i fti.co en lt1 conformuci6n actual ~,del estado mexicano, a partir ,, 

de la Re.voluci6n,de 1910, (11 cortcluir la fase armmfo clcsd~ 1917 

(7) COIWERI\ Ci1111pos R. Esquema dt~:rH?r'Íodizuci6n del dcs.:1rrol lo 
··~- • . .Jpitdl is1;1·cn~México. lfov. de lnv. Económica #153 

jul-sept. J9SO. p. 17. 

(8) COIWOiA Arn<ddo. ·,,L,J FormcJci6n del Poder Político en Mé!xico". 
Er.,, Sp l5. JJa. ed. Méx. 1985. p. lO. 
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" ,. ~ mad.:uncnte, se van sent
1
fnd1.:> 1 as boses para 1 a transfcir

....,.-_,.... ... mac i 6n del eje de poder "caudillis.ta" (es decir, personificE_ 

---./ 

do) hacia la institucionalización de este, hecho que se lo~i1•a 

con el proyecto de Plutarco El fas Cal les de la formaci6n de 

un partido oficial (PNR, PRM, PRI) que concentra las fuerzas 

sociales imperantes y que el lo permitiera unificar las fuer

zas que se encontraban disemina~ls y que de lo contrario po-

dfan representar unc.t cJ111enélz.J pot.enciéll papa el sistema capi-

tal ista al consolidarse realmente como fuerzas independientes 

con madur0z política. 

La 1 ínea seguida po~ el gobierno para lograr este prop6sito, 

estuvo ·centrada en la considerao·i6n de las demandas pop~1lares 

que fueron retomadas como un objetivo propio del gobierno, y 

traducidas en reformas sociales dictadas constitucionalmente. 

"Como es sabido, por lo dem,1s ninguno de tules artículos fue 

aplicado en su totalidad y de golpe, sino con la suficiente 

flexibilidad como para adunar fuerzas contra oposiciones pa~ 

ticulares y forjar alianzas que a la postre hi~icran posibles 

las transformaciones requeridas por el estado. Sobre todo pe~ 

mitieron qtw en el modo de conci 1 iaci6n interna de los dife

rentes grupos sociales, los sectores propietarios quedasen -

siempre debidamente integrados"; (9) 

En este· 11101111~ nto se puede responder yu u 1 u pregurrtn in i c Ln 1 

-¿Qué ei,i el estmlo y qué relac~.6n guarda con las distir1t;MJ 

fucrz.:i:i soci.ilos?-

( 9) Oµ. C i 1 "'. 19-20. 

I 
I • 

./ 
·.! 
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E 1 est<1dcrmex i cano es e 1 organ r smo en donde se encuentr.:i ag l _h 

tinado el poder político, con el objetivo de conservar unu r~ 

laci6n org~nicu (de ¿orrespondenci.:i) entre los dos momentos 

en que opera la sociedad: El estructural y El superestructura!, 

que en definitiva representa 1 a cont i nu ida<;! .. de 1 inodo de produ~ 

ci6n capitalista y del sistema capitalista corno forma de vida. 

Sin embargo al mismo tiempo que se identifica con los intereses.:~ 

del grupo económicamente dominante, conserva para sf una rela

tiva autonomía respecto a las clases sociales misma que le ha 

permitido no s61o conservarse y conservar el sistema, sino 

tambi6n constituirse en una de las fuerzas políticas y econ6-
1 

micas en la conformaci6n del bloque dominante. 

"El régimen político mexicano( ... ), es también, por supuesto 

un r~gimen clasista. Este carácter aparece claramente, no tan 

to porqu~ una clase se encuentra en el poder, sino porque el 

poder del estado promueve de un modo especff ico los intereses 

de una clase, la clase capit.::llista. Es cierto que el estado 

mexic.:ino ha sabido interpretar y hacer suyas las aspiraciones 

de las n~sas, que al dar satisfacci6n a estas aspiraciones se 

ha forjado un amplio consenso y que en el desarrollo de M6xico 
; 

es conccb ido como e 1 modo en; que; cada vez con mayor medida Sl~ 
1 

guit•á satisfaciendo esas nec'.esidades". (10) 
1 

i 

( 1 O) Op. C i t . p. (i 2. 
J 
' 

\ 

11,,··· ,., 

1 
1 

d 
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2.2 lü l~elüci6n Poi ftíca.:.Educaci6n 

Se ha hablado ya, que los elementos de apoyo del estado para 

1 i g i ti mar sus actos, est6n centrados en· e 1 ámbito po 1 ít ico

soc i a 1 que es mediante los orgonismos privados, en donde se -

difunde el perfil ideol6gico de las prácticas sociales. 

la legitimación de estüs pr.§ct:cas sociales quedeviene en e~ 

nacimiento, es retomada por el cuerpo burocrático del estado 

en élccioncs educativas dirigidas hacia la socializaci6n. 

En el proceso de consol idaci6n del poder poi ftico en M~xico, 

e 1 estado adopta e 1 carácter de~ ~estado educador, es deci•r, 

se encarga de proporcionar los servicios educativos que la p~ 

blaci6n demanda y que además tienen un doble sentido, por un 

lado proporcionar un c6mulo de conocimientos básicos acordes 

con el nuevo sistema (leer, escribir, operaciones matemáticas); 

y por otro lado la integraci6n de las masas al proyecto de es

tado. De tal forma el impulso que recibi6 el sistema educativo 

se di6 en gran parte como medida:para lograr el consenso de -

los suLJlternos y de esta forma constituir a la vez al estado 

en fuerza poi rtica dominante. 

En efecto, puru la consol idaci6n.·del estado post-rcvolucion.:1-

rio su utilizó a la cducaci6n ~cruo uno de los elementos m's 

c-ficaccH en l~l trunsmisi6n de l .. r ideologfu estatal, Je tal fo!.: 

m .. 1 c?I proyecto educativo formuludo consisti6 en impulsar la -
.. 

cduc.:ici6n r111«·il por medio de lu ·,1lfahctiz.1ci6n con la crcaci6n 

nwnh! cnfocad,:1 hacia .:1 nivel clt111u?ni:al. 



. , 
I 

1 

, --·-~-·---:-.__ ¿:~~-~.:.· 

43 . 

,..,..:._.~. .,;;.;__--...--=-=-~·"'--v.-~:.._::::-.": 

~· ·-/ ·-- ./ ,· 

.... ..,.,. . -
··-

; ..... -· 
"S_?nci6n r.0 era p:oporciot1r herré'mientas del quehacer prá_s 

,.J>ico si110 funcar una nueva civi 1 ización" (11) Ta111bién se 

cr·ea la Secretaría de Educación Pública, hecho con el cual I~ 

educación pasa a ser definida por la burocracia poi rtica. 

A partir de entonces todas las acciones educativas emprendidas 

por el estados~ plantean para a~oyar su política global, 

Por otra parte con el fenómeno del presidencialismo en el cual 

se implant~ un plan sex2nal de gobierno, existen distintos pr~ 

yectos políi:icos, ccon6micos y educativos, por lo que ~n cuda 

uno de los períodos de gobierno se dá una línea particular de 

acci6n para el sector educativo en función de los requerimie~ 

i:os de 1 u ro 1 rt i ca i mr 1 emen~adu, por ejernp 1 o durante 1930' pe

r fodo del Maximato. la principal necesidad del estado era la 

de garantizar su presencia en el escenario social, "por tanto, 

su interés en la educación no tenía en un primer momento al -

rncnos, la finalidad de promover el des,wrollo nacional ni la 

i gua 1 dad socia 1, si no 1 a de contro 1 ar 1 os procesos de socia 1 i -

zaci6n de tal manera que estos le garantizaran el consenso de 

las generaciones m~s jóvenes". (12) 

De ta 1 fol'rnu se observa t<:unl> i én, •que 1 ti e:ducac i 6n a 1 rn 1 sm1) 

~:ie111po que se convierte en 1111 insi:rurnento dei esi:ado, inv61u-

cru t.::rn1bién intereses Je las clases goher11auas, por lo tartto 

(11) GIJLVAl~A Nicblll G. "El desarrollo hist6rico del sistcflt,:i 
Educ,d. i vo Mex i c;rno un Rosque jo". [11 1 ntroducc i Óll a 1 i:l ' 2 

rf,1 dP la Ed1H'dción. Méx.Tcrr.movtl 1974 p. 45, 
( 12) MllÑL'Z 1 :i:quil't'd<1 Cm· lo~ .. "i\11.~I i~i q t! ltd::fq•pr(·f-,:lción 1fo lüs 

Polftic.i"' lduct1Livns: LI caso Je M«~xico (!IJ.3ü-1 1)fi0)". Ln 
Colccci.';11 de [sf:uJios Educiltivor: //5, Soc. dt• la [d11c.1ci6í1. 

CEE. A.C. Mex. 19~1. p. 419.. , i\l\l 
(·'--y~r··. 
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responde a intereses diversos y cada -

uno de los grupos a los que está dirigido, se incorpora y/o 

apropiará de ál en forma particular. "En el movimiento general 

de la reproducci6n social, los diversos sectores sociales, a 

través de pr.'.icticas contradictorias real izan la .continuidad -

hist6rica. Sin embargo el .contenido de ese proyecto de conti

nuidad no es idéntico para cada uno de -ellos. Para el estado 

y sus clases dominantes se trat.:irfa de potenciar sus formas de 

dorninaci6n, incluída lc:l reproducci6n de las clases subalternas 

en tanto subalternas. Para éstas en cambio, su desarrollo pof t~

tico orientará aquel movimiento hacia obtener mejores condicio 

nes de vida, hacia disputar el poder establecido o alterando 

el proyecto de los clases dominantes, hacia la transformaci6n 

de las relaciones sociales", (13) 

No obst.mte ello, la burocracia estatal se plantea sus propios 

objetivos educativos, y asigna funciones a los servicios edu 

cativos que proporciona. 

Las acciones que la burocracia poi ftica dirige hacia el sector 

educativo, es lo que se conoce como poi ítica educativa. "Defi

nimos a la política educativ~ como el conjunto de las acciones 
1 

de 1 estado qll<! 1: i e nen por ob'jcto ·e 1 si stemél educativo. Estas 
i 

acciones incluyen (lesde la d~finici6n de los objetivos de: este 

( 13) 

··r· "" ·~ t 

i 

EZPELETA Justa. "Escuc Jlil 
darnos Po 1 H i cos No. 371. 

. (' i\ l. 
1, 

y Cldses Subalternas". Rev. ·cu~

jul io-scpticmbre 1983. p. 70. 
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sí sterna y su organ í ;.;ac i ?r~, hasta ~t.L. Í!1strumept_aci6n.. (J4) 

Y~-. 

De ta 1 forma 1 a burocracia pot'(tJ(:á ha asignado a 1 a educa e i ón 
'e'-·., 

funciones específicas qÜ~~~sJ::'_#:-','ª~:l)·erádesarrol lar en el ámbito 

social y que' implican ~ sd-"\,;~i~-{~6·~'forma particular de concebir 

la relaci6n entre sistema ~dGé~fiVo y sociedad. 

Dichas funciones son: (15) 

-a) Académica . q 

b) Socializadora 

c) Oistribut.ivo-Selectiva 

d) De Contra 1 Socia 1 

e} Económica 

f) Ocupac:ional 

9) 1 nvest i gat i va 

a) la Función Académica consiste en la promoci6n del estado_ 

para el desarrollo de las operaciones intelectuales, a tra 

vás del proceso ensefianza-aprendizaje. 

-··""""' 
' 

b) Soc)alizadora: Significa la incorporaci6n de la población 

en general a un ambiente cultural, logrando la ínternaJ iza 

ci6n de va~ores y normas que la sustentan. 

(14) LATf\PI P.i .. hló. "Análisis de ún Scx\":•11io de Educación en Mé 
xico", [d. Nv•1. Imagen. 4a.-~ed. Méx. 19~4. p. 45. 

( J 5 ) Op. C i1: • p. .17 • 
/ 

f~·,·~· 
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· c) -~:ributivo-Sele\.!tiva: s¡ considera a la e.ducación como un 

_ ...... /bien social que debe sel' dist:ribuido a. la· roblaci6n; la 

c:1propiaci6n de estesionificael mejoramiento de las condi 

. ciones de vida pa~a aqü~llos que concluyen su. formaci6n 

profesional. 

d) Control Soci~I: El sistema ed~cativo opera como un mecanis

mo de control social ejercido por la burocraci~ política a! 

regular el acceso a la instrucci6n, (mediante la distribu -

ci6n de'. servicio). Al determina!' los cont.enidos y la orien 

taci6n de la educación. Al utilizar a la educaci6n como ga

rantía de beneficio social y como elemento para lograr el 

con~enso. 

e) Econ6mica: Se refiere a lograr una correspondencia entre -

educaci6n y economía, en donde la educaci6n deberá prop1c1ar 

la formaci6n profesional (técnica y cientff ica) que el apa

rato productivo demande, contribuyendo de esta forma al au

mento de la productividad. 

f) Ocupacional: Está estrechamente liguda con la funci6n Dis

tributivo-Selectiva y la Econ6mica. Se supone que ul lcgrur 

müyor·c~I ificaci6n para el trdbojo, se consiguen tambi6n 

mcjor•cs opol't:u11idades de coloc<lci611. · 
(. 

9) lnveM:ig.1t 1v<1: Corrospondn a los pl'ocesos de invcst.:i9,H~i6n 

que Rn cfo"- 11•1•ollan .11 interior dld sistcmd educativo, y que 

sír•ven cJe .•¡,oye pc.1Pt.l dia~1nosi:ici.lr el rcBultildo de l,1s J7o1 i-

tict1q irnp:.· .(!l\t1.1dur.; y en su CiJ!_;o r·eot•ienbwl<rn. 

\,,. 

r': 

/ 
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La forma c.n. ·que estas funciones se encuentran contenidas en ! . 
,., ........ _..-

política educativa, se hace en forma manifiesta en cuanto a -

las funciones: Académica, Socializadora, Económica y Ocupaci_Q 

nal, porque a través de el las se pretende crear el consenso 

social y poi ftico para el estado. Por lo que respecta a las 

funciones Distributivo-Selectiva, De Control Social e Investí 

ga1:iva, no pueden explicitarse en la po·IHica educativa, por

que represcnt un 1 os objetivos de dominación cu 1tura1 y po 1 f tl. 
ca hacia los subalternos. 

"¡ 
./ 

De tal forma el proyecto inicial de política educativa que SU2_ 

tentan, puede adquirir un curso imprevisto en su aplicación, 

ya sea por los intereses de los gr•upos sociales a los ql'e va 

dirigido; o bien, porque seg6n los objetivos de cada una de -

las funciones, algunas de estas 1 legan a oponerse. nNo debe 

pensarse que e i si stcma educativo rea 1 iza estas fu11 c iones en

numeradas en forma lineal y progresiva. En su operación real 

estas funciones no só 1 o se ent remezc 1 an y se desempeñan en una 

forma muy dispareja, sino que entran en conflicto unas con 

otras y dan 1 ugar a grandes contradice iones que 1 i rn itan 1 as p~ 

sibil idades de la poi ítica ~ducativa. Con frecuencia los con

flictos se deben a que ciertas funciones manifiestas( ••• ) se 

contrudicen con otrus "latcr~tes"- iguulmente reales". (16) 

1 
Podernos nfirrri.1r entonces quc1 el .~mhito de 1~1 polí·tic.::i cducati·-

va, se '~11cuentra intervenidÓ
1 

po1" 1difercnf:cs intcPcses que se 
il 

con.1u9.1n en e1 plt.rno poi rtiJio, y que es btisicumcrd·c en este 

------- 11 

(J(1) Op. Cif. p. 43. !j 
l1 
1: 

! 
1 
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del si s·tema 

edúc~tivo, por que sr bien:La.blirocraci a· poi íti ca· (SEP}, re-
·. >~.~-,' 

presenta 1 a fuerza hegem6n.hc'a, ¿~t;a a su ·ve~ se ve pre e i sada 

a retomar -1.as d~mandás'cl~Ía·i-~ti~tosgrupos ya sea por.presión 

o negociaci6n. 

.. \ .. 
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sur~GIMIEN.'.f-0-'-\' EVOLUCION DE LA FOl~MACION DOCENTE 

--, ~ '..~. i> ~-' " • '' 
., . ' 

La''foh'mación docente se refiere a todas aquel las actividades 

tend i.entes a 1 a prcparac i 6n de cuadros profes i ona 1 es para e 1 

ejercicio de la docencia en forma organizada y sistematizada 

que se de sarro 11 a bás i carnente en dos n Lve 1 es: Contcn ido y Es

truci:ura; por lo que respecta al conten .. ido éste se refiere al 

cuerpo de conocimientos te6rico pr6cticoa propios de áreas -

específicas del conocimiento, asf como también al estudio del 

proceso enseRanza-aprendizaje en sus diferentes aspectos. Por 

lo concerniente a la estructura ~sta se refiere a la forma de 

organizar y distribuir los conte~idos de los programas acad6-

micos. 

En nuestro país la formaci6n de profesores ha estado a cargo 

de 1 as es cu e 1 as norma 1 es y de a 1 guna forma también por 1 as -

universidades. 

La f ormac i 611 de maestros corno ta 1 , se ha de sarro 1 1 ado a 1 o -

1 argo de un proceso h i st6r i co estrechamente re 1 ac i onado con 

los diferentc~s momentos de conformaci6n social, los cuales han 

planteado tur:::1hién diferentes modificaciones al sistema educa-· 
¡ 

' tivo en gcnc1hQI y diferentes formas de integraci6n y par€ici-

p<1c i 6n de 111<1v st ros en e 1 si Áte111a t:!ducat i vo. 

,J 

3.1 Arih~codrH1h!s ..!el .1d:uill sis,teni.1 ·de fo1•111•1c.i,~n de irwnstros" 

-(··~~'·, 
. ) 

El cstobluci,,,;cnto de 1.1s JL"'"""" escuelas nornwles en Mó,,i

co 8C re11101d ,,¡ dJH'OX i lll•Hfo111e11.te hdr: i i.l r i lld 1 (! !:i de 1 8i~J1 o X 1 X du-
" 

1•t11lfP l1rn pr·i:i•,.>l'dH d{;c<1d.is do vid<J indPJH.~ndienl:e, 011 du11d1! 
1 r 



• ¡ 

\ 
1 

/ -~-----.... -·... -· ~:.·-·~_;..r·;..· 
,,,,.,_·_ ... "1::-:__~--.:..:·.,,o:..:..n-·~..:=..::--·.·· 50. 

. ;_...;..-.-

... -- ·;/ . 

. ?•/so "'""e i 0116 ya ;,,, e 1 c<l¡P ft u 1 (.) a nto r i o r. é 1 Pá f ~ V ivfa una 

_. .// s i·tuac i 6n tota 1 de ar."lrqtda •por: .. _fn: auser~~'ia''dé Sna lJ~.idad na-

,..#' cional y la falta de una fuerz1i.'<le1:t~Af~~~ff-~{:~~;*i~;%~1~d~?~e>de~-. 
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Estos aspectos necesariamente_ repercutían sobre la vida educa 

tiva ya que se carecía por completo de organizaci6n en cuanto 

a métodos, contenidos, estructurd, perfil educativo, etc. Las 

aci:ividadcs de ensei'ianza habían sido ejercidas pl'opiarnente -

por el clero y a su vez estas actividades correspondfan con 

los objeti~os educativos de la colonia. { 

Por lo tanto se car0cfa de un sistema de enseRanza propro y 

no existfa una prepDraci6n cspccffica pnra los maestros. ~ 

Como alternativa ante esta problemáticu surgi6 en México la 

compañía Lélncasterianu (1822), quien introdujo un sistema de 

ensefianza mutua q~e apoyaba en forma inicial la difusi6n de la 

educaci6n elemental y al mismo tiempo funcionaba como centro 

de formaci6n de maestros. 

El sistema Lancasteriano consistía en el adiestr•amien-to por 

purte de. un profesor a 1 os a 1 urnnos más ddc 1 antados qui enes pos 

teriromentc se>. encarg.1han de transmitir esa enseñanza a todo 

el fJPUpo_. estos alumnos recihían .el nornlwc de monitores. ( 1) 

(. 1 ) L /\ ,,, 1,' 11 \' o. · e J 1 ~ 1 1 t'dllC i seo. 11ist·or•111 0111¡1.ir•.iull 1 <' 1 <l l:dtlCílC Í Ólt (!ll 

M<-x i co. r· , .-·1·ú11 28,1v,1. cd. 19~3. r. :!27. ,,, 
. -r.V -._: h 
. '.1\1., "' 

•, •• ¡ 
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sistema Lancasteri ano fu.e muy aceptada y tuvr· 

una dura e i 6n apr>ox imada a 1 os 68 años de·. funcionamiento; ha

bía llegado a estc1blecer mediante concesiones del gobiet•no -

difer<rntes planteles en el interior del país, e implantó al

gunos cambios al contenido y estructura de sus p.r1meros pla-

nes. (2) 

Prueba de ello Fue que en 1842 la compañía Lancasteriana fue 

considerada por decreto oficial como la Direcci6~ General de 

lnstrucci6n Primaria en todo el pafs. (3) 
1 

·I 

' 

Sin emlx1rgo hacia 1870 e 1 sistema Lancaster i ano comenzó a de-

c 1 i nar hasta que en 1890 fue di s~e 1 to comp 1 etuinente, 1 as cau

sas de el lo fueron de dos tipos: 

a) Una de ellas se debía al propio sistema que dcspu~s de 68 

años de haberse i mp 1 ementado re su 1 taba obso 1 eto. 

nya hacia el a~o '70 la práctica docente de estos planteles 

se reveló muy estrechd de miras y muy pobre de principios. 

Añ_os después e 1 m<Jestro Rébsame n formu 16 1 a mayor apreciación 

sobre la doctrina y práctica de la enseñanza mutua: Lo que el 

maestro enseñd al monitor -d!ice-·antes de principiar las cla

ses, el monitor lo repite fielmente como lol"o, y hace que·· otro 

tanto h<1~Jul1 los discípulos".\ (4) 
1 

¡¡ 

(2) Se l.nb•cHfu,ieron nucvds ,,~,1tcrias y se modif'ic6 el sis(c111c'.l 
01·ini1h1I por la dis-trihuc~i6n en fJl'lldos. 

(3) LAIWOYO Op. Cii:. p. 2~4¡1 
(4) IAl~l\OYO 0p, Cif:. p. 2.1J;\ 

¡1 
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Se criticaba e 1 sistema me mor r st i co de aprendí zaje y e 1 pape 1 

del maestro qyc lmitaba las situaciones bajo las cuales él 

mismo era instruíaC>yque privilegiaban el lugar del conoci

miento como algo ab~oluto'·h,~;se propiciaban situaciones de 

aprendizaje que posibrlitar~'~ reelaborar y some·ter a crítica 

esos conocimientos. 

De ta 1 forma 1 a prepara e i 6n de 1 os m.:icst ros estaba enfocada 

hacia el qué ense~ar -contenidos-, y no hacia el c6mo ense~ar 

-métodos-, 

b) La otra causa era la creciente influencia del gobierno en 

el establecimiento de escuelas elementales que se de~ía 

principalmente al surgimiento de algunos intentos (aunque 

aislados) er1 investiuaci6n y propuestas educativas que re

dundaban en el cuestionarniento sobre la función del maestro. 

Como ccmsecu..:incia, mientras que la escuela Lancasteriana entra 

ba en decadencia, iban surgiendo estudios y alternativas de -

educaci6n corr otra orientación tnles como: La escuela modelo 

de or i 1ba y la sociedad mcx i cana de estudios pedag6g i cos. 

El csb1blecimiiento de ltl Es-cuelu Modelo de Orizaba, rnarc6 el 

inici6 di.? un 11ucvo período en la conformaci6n del sistema edu 

cativ0, pucst,i que la l11hor de sus fundudorl!S y la difusi6n -

de sus i.dcas ,·q~r111iticron ir tr..insf'ormando 111 visi6n de la.ed~ 
I 

cae i 6n por 1 o propios educado.rcn, or i g i 11.111do camh i o:::; dcc is i -

vos P•lPc:J t:d ¡.·,terna d~<~_..Jo1~111\1ción. e.le llh.lesb•oi; lrnjo dir•ecci6n 

ci:;Ld:nl. 
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tas ypcrienr;ias ~e·--'~ Escu.~lü Modelo ele Orizaba (dirigido por' 

;8&Gsarnen y Laubscher}, en cu~nto a sus c~ntenidos, métCldos y 

- __ _....--sobre todo. u fa .. ~:llé~ia .. ;c()nce~'ci6~ de 'maestros fuehon.~á'~}d~me!]_ 
.. ,;,'i:(!.~-~·-_:_:·· - '. , ' e,_, ___ , ~ 

te difundida~ y';acep~'i.ldas piira la fundaci 6n de es cu e 1 a·s norma 

les, primeramer1te~!ér~·,;l·o~·estados de· !~república (.Jalapa 1886), 

posteriormente estas· ideas fueron r~tolllcidas por el gobierno 

federal pul'a la creac.i6n de la escuela normal de maestros del 

Distrito Federal en 1887, 

Con esta iniciativ~ se comenz6 a favof'ecer la instauración de 

un proyecto definido y homo9é11eo de formación de profesores, 

como elemento b~sico para superar los diferen~es problemas 

del pafs a través del sistema educativo. 

"El licenci.:.1do Joaquín Baranda se hizo cargo del Ministerio de 

Justicia e Instrucción Pública en 1882. Tenfa ante sf la tarea 

de realizar pronta y eficazmente las p6bl icas y reiteradas exl 
gcnc1as que en materia de educaci6n plunteaban los pedugogos 

de fines de siglo. Estaba convencido de que la cducaci6n era 

un factor i111pr~scindible en <::'.I pr•ogreso y biencstur de los ho.!.1! 

brcs; de que la escuela por ende en un pafs democrático, debe 

llevarse u 1:odos los confinc~s de lu pat1~ia, pues s61o por ese 

rncJio es posible cr·c.:ir la vcrdaderu unidad nacional pcwc de 

que esf:o no ('S posible s1 untes no se fund<l en instítucio·;ws 

udecundds P•' 1·.1 1 il For"müc i 611 de rnaest ros y un ÓrD""º .::idrn in i ~tt·.'.!. 

tivo que \'(•11.., i a controlnr y unificar L1 cnsci'írn1z•1". (.5) 

(S) LAIWOYO I 
j ·c1ncisco Op. Cit. p. 340. 

. ' . 
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Con la fúffdac i 611 de 1 a Escue 1 a Norm¿1 I de Maestros, se in i e i 6 
. . . . . 

1 a etapa de desur•ro 1 lo y auge de l.us c~sr;ue 1 c1s norma les esta-

ta l·es y sé)'.sqinenztS..·a .consoJ .id~r~ 1;~i~ste111a ·'rí~cioha 1·· de forma 

ci6n doce1~f~. Con ef:lo la·~:¡ . .fJ'~·~i6i1:(J¿ ·1as escuelas normales 
:<~· 

que ex i stthn con ante.r i or id~d 'y que funcionaban en a 1 gunas 
''· >: .·i·' 

ciudades d~l:::int'~rior d.el-
0

~1~(5 comenzuban un proceso de un if.l 

caci6n ~Úe~·~:?_'.;•.;realiz:§·~·fí-K\1és de los congresos de educación 

de 1ss9~ l8~ra··:.y ·1s90--1·s¡~f. 

El avance del primet• congreso al respecto estaba enfocado ha·· 

cia la un:.ficación de contenidos y a la irnplc111taci6n de un 

método ospccffico "objetivo". En ~ambio las resolucJones·del 

segundo congreso eran más µrecisas: 

J) Tod~s las entiJades federativas de la rep6bl ica deben esta 

b 1 ccc1' escue 1 as norma 1 es para profesores y pr•ofesoras de 

instrucci6n primaria. 

2) las escuelas r1ormales de las diversas entida~es federativas 

de la nuci6n, serán uniformes. 

3) ti pla11 de estudios de lcls escuelas normales de profesores 

comppcnderá tanto las '11,:iterias preparutorias como los ·estu 

dios 'f:'lt'Ofesiondl(!S indispe.nsublcs, f)ara que los m.ies(:.ros 

nof'1111.disL.1s ponD\Hl en pl'.:lct.ic<1 lé1~ resoluciones concer111cn 

tes ,1 l,1uni1;01·111idcJd de lu cr.1.seií • .111z<l pr1111.:11•1fl, 

4) Lo!i c\11'' l de l,1s cscuc!lil:.> nornrnlc•s de Vtlrn11Ps deher.'.í11 du·~ 

"" r 
,, --
,) .JllOS p1lt'd 

111011h1I y S ¡i.11·.i 1<1 i11sl1·ucci6n p1·1111Lll't\1 :.;u¡wr·ior; 111.'Í!·; los 

6 llll!SC~l d\' pr•,íc{: j Cil f" j lhl l, 

.,·:,..~. ,.. .. ,' 
,·,, 
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__ ,,./6a en la con fornwc i ón de 

R1fbsamen ejercieron groun influen 

planes de estudios de._ la: Escuela 

Normal de Maestros puesto cjue significaban no s6la1r1c;.~ct:t:.e_frn si::: 

tema de i nstt>ucci 6n s_i no, un ppoccso de evol uci 6n fn;t'~'r,~C'tUéd, 
en el sentido de que. "considera:bau l;;iinstrucción úr1icanmnte 

como la adquisici6n ·de conocim:entos y proponfa que la ~duca

ci6n comprendiera también el der·;r1r1•ol lo y desenvolvimiento 

graduales y prog0csivos de las facu!tades humanas~. (6) 

! ' 

Su propues~:a estaba enfocada a 1 esttJd i o do varios aspectos 

desde la confor·rnaci6n del plan de estudios que signí.ficaba: 

1) La sclecci6n de contenidos en·funci6n de un perfil de hombre. 

2) Lu distribuci6n de los m¡srnos dE! ¿1cucrdo ul desarrollo evo

lutivo de los alumnos. 

3) El papel del maestro dc':ntro de esa selección y cstructura

ci6n de contenido. 

4) Lu concepción put•ticular del conocimien·to y del arwendizajc 

que debían adoptarse en una funci6n de instructor-educador. 

5) Los <1spectos socia 1 es de 1 u doce ne i a a P<Wt ir de 1 a cduca

c i 6n concoptual izada como medio ¡.hlPa conquistar la indepe!_! 

dencia intelectual y moral de un pueblo. (7) 
' 

L.:i influencia de tales proyectos di6 corno resultado la forma

ción el(! .U11i1 fJetH·1·.1ci6n de! profesores que i11Fl11irfan posterio_!: 

rnnnt:c sobre lil 01·ícrd:ilci611 cduc~1t:iv'1 del pllfs. 

( 6 ) L /\ 1m o Y o o 11 • e H: • r • 3 2 2 

(7) LAIWOYO t)p. Cit. p. :3'.!0 •l .32:1. 
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6) A fi"'ñ°de.Beneralizar la prfictica de los métodos modernos 

en las escuelas del campo, se cstablecer6n en las cabece

ras de munici~io, cant6n o distrito en que haya maestros 

competentes, cursos prácticos de metodologfa a los que -

concurrir5n los maestros de las escuelas inmediatas. (8) 

A partir de{ establecimiento de las escuelas normales de pr~ 

fesores y de seRoritas (1890), y sobre todo con las resolucio 

. nes de los congreso~ se iba consolidando un perfi 1· de la edu

cación tanto para la escuela elerne~tal, como para la educación 

normal sin embargo, se 1 levaron a cabo todavía algunas refor

mas en 1902 mediante las cuales se crean dos tipos de maestros. 

"De acuerdo con el nuevo plan la escuela formará dos tipos de 

profesores: El destinildo a la escuela primaria elemental que 

implicaba cuatro aAos de estudio, y el dedicado a la escuela 

primaria superior que se cursarfa en seis a~os. En ambos pla

nes se consideraban materias de cultura general y las de ca

rácter peda969ico". (9) 

' 
i 
1 

En 1908 se modificó nuevamente el plan de estudios y con ello 

la duraci6n de la carrera de maestro en general pas6 a ser de 

cinco años • 

(8) SOLANA Fernando. Histor¡\u De· la Educnci6n Pública en Mcxico. 

FCE. l.:•. cd. 1981. p. 7Jr· 
(9) SOLANA Op. Cit. p. 432.' 

j 
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Durante la Revoluci6n de 1910, la situaci6n de la educaci6n -

normal se mantuvo en una etapa estacionaria debido precisame~ 

te al desajuste general que provocara a todo el país el con

flicto armado en los ámbitos económico, poi ftico y social. 

Terminada la revolución, se marcó un nuevo rumbo a la educaci6n 

normal, puesto que el perrodo de consol idaci6n poi ítica que le 

precedi6, convirti6 ñl sistema educativo en un .elemento de ap~ 

yo para lograr la estabi lizaci6n del país (principalmente a nl 
vel poi ítico), y la unidad nacional. En este sentido era nece

sario reformar e impulsar el sistema de formación de maestros. 

Hasta la tercera d'cada del siglo:XX, laeducaci6n normal se en 

foc6 básicamente hacia la formaci6n de maestros rurales, como 

respuesta a una de las demandas del movimiento de revoluci6n, 

que era la de brindar educación a las poblaciones rurales. (10) 

Lo cual requerfa de maestros capacitados para resolver esta -

problemática. 

Sin emb(go esta tendencia se modificó hacia 1940, momento en 
~ .. .' 

que Sii! inici6 el período conocido como etapa de unidad nacio

nal y en .la que se di6 cierta ruptura entre la lfnca polft1ca 

de Cárdeni'lS que segufa una orientación populista, y la política 

de Avil~ Camacho que modif¡caba sustilncialmente el r'gimen· de 

rclativa-.participL1ci6n popul.11', büjo la política de unidad<na-
' 

cionlll, que privilegiaba directamente el proceso de industria-

-------~ 
(10) Gll[Vi\l~A.Nicbl.-1 Gilbcrto. El Saber y El Peder•. Universid,1d 

A ut611ornil d,;! Si na 1 oa. p. 38. 
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\ 
y crec~miento econ6fico. lo que significaGa al mis-

mo tiempo una modific~ci6n en la c~rrelaci6n de fuerzas socia 

les, en la cual la nueva situaci6n favorecía principalmente a 

los grupos industriales, quienes se convertían en las fuerzas 

dominantes del estado. 

.r: .. 

Bajo esta situaci6n el papel de.:as escuelas normales y en 9.!:, 

neral del sistema educativo se modific6, la educaci6n normal 

el imin6 lu form,LJci6n del muestro rural unificando plane·s de 

estudio e~~re escuelas normales rurales y urbanas. Asimismo 

centraba sus nuevos contenidos en aspectos técnicos y te6ricos 

de la docencia; por otra parte se unificaron tambi~n en un s6-

lo centro las escuelas normales-urbanas creando la escue+a na-

e i ona 1 de rnae st1ros. 

En este sentido la interpretaci6n de educaci6n y cultura que 

promovían los ptla'les de estudios, trataban de difundir las -

nociones de pro9reso y modernidad a toda la poblaci6n del país, 

y de esta forma. unificar la visi6n cultural capitalista. 

E.I giro que se di6 entre la poi ítica de lázaro C~rdenas y la 

de 1 subsiguiente período, de Av i 1 a Camacho corresponde a dos 

momentos hist6r¡cos distintos; por un lado el período 34~40 

enfrent6 ltt reS(Oluci6n de los pi7oyectos reformistas de· la re

voluci6n que ha::sta ese momento no habían sido atendidos,"sino 

a manera de di s:icurso y que provocaba desajuste )' lilOV i 1 i zac i 6n 

entre las masas;; ílnte estos hechos 1 il respucstc.l de 1 nuevo gél

b j nct.e fuo llr\il 1med j da de part j C j pi'.IC j 6n po f ft; j C-:1 y •lS j stertc'j a-

1 ismo Roci<ll qlltl· se real iz;1hti princip.1lmontc J tr<wés &.~ la 

rcorgani::uci6n dh!fl sistcnrn político; >'que por otra ptwte se 

... J.:... 

I 

I 

' 
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complementaba con Ja intenci6n del gobierno de Cárdenas "que 

pretendfa integrar a la naci6n como tal, es decir superar la 

fragmentaci6n regional y construir una unidad nacional real, 

·forjada desde la base misma de la sociedad y el lo exigfa la 

recuperaci6n de buena parte de la explotaci6n de recursos na 

turales, la realizaci6n de la reforma agraria y la creaci6n 

de un aparato productivo industrial moderno y nacional". (11) 

"Cárdenas se hizo eco de los movimientos muchas veces subatter 

nos y ocultos que tenfan lugar en la base de la sociedad mexi

cana y laz6.un proyecto de transformaci6n del país sin prece

dentes que incluía una nueva articulaci6n de la vida social y 

política de la naci6n dentro de la cual las masas trabajadoras 

se convertían en la pieza clave del desarrollo". (12) 

Sin embargo este cambio estuvo controlado y dirigido por la 

burocracia polftica. 

En el ámbito educativo la respuesta de los gobiernos anter¡o

res ha~fa es~ado 1 imitada a la atenci6n de la educaci6n rural 
\. 

(mi~io~es culturales), sin embargo no existía todavfa un per-

f i I educativo definido, sal.vo la consideración de•.la educaci6n 

laica interpretada como neutral•' 

"E~ el caso de la Rcvoluci6n Me~icana, el período que co~r~ -
-· 

desde el final· de la guerra civil hasta 1934, se registra un 

vocio fundn··r,otal en lo qae se r.efiero a la doctrina educativa 
/ 

de 1 est.icfo, c .. 1p.:i ~· <fo c;for cohe re ne id, l~n i dad ,>:'. cont i nu i d,1d a 1 il 
"ohrc:1 oduc,1t-iva de la· revolución". ( iJ) 

( 1 l ) GUE V 1\l~A Nif!hl,1 Gi 1 hcri:o Op. Cit. p. 77 
(12) GUEVARA Ni eb l ,1 Gi 1 berto Op. Cit. p. 79 
~ 1 JJ;i Op. e i t •. 1P• 8t 
.\. . . . ~ .. . ~ .•r' ,. ¡.· 
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~·y·, ·y. sentido 1 a propuesta fducat i va de Cárdenas, atendiendo 

..,..---a su postura política, significaba .el contenido -en términos de ___ .. -
./ 

conocimientos y orientaci6n ideológica- que apoyaría al mismo 

tiempo su programa econ6mico,político y social. No obstarrte las 

propuestas de ~ducaci6n socialista surgieron desde 1924. 

El impacto de la educación socia~ ;sta en la sociedad fue tran

sitorio puesto que sus alcances se veían 1 imitados por surgir 

en el interior de un sistema capitalista, hecho que a su vez 

exp 1 i caba t·.J reacc i 6n de 1 os grupos consepvadores y que i nf 1 u ia 

de igual forma sobre la ambiguedad del término socialista. Pues 

to que aún ni en el .. 1ismo artículo tercero se esclarecía un s1g 

nificado específico. 

"La educación que imparta el estado será socialista y además de 

excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los 

prejuicios para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y 

actividades en forma que permita crear en la juventud un con -

cepto racional y exacto del universo y de la vida social." (14) 

De tal forma la educaci6n socialista se entendió como ausencia 

de rel igi6n, mejoramiento de las condiciones sociales de campe

sinos y obreros, inculcación de cooperación colectiva, transfor. 
1 -· 

mación de una conciencia social;·entre las principales. 

No obstante, a pesar de las indefiniciones sobre l . .:t cducadi6n 

socialista y sus 1 imitantcs de orden social, "6st~ signif~c6 

(14) GllEVARA Niebla, Op. Cit. p. 84. 

I 
I , 

/ 



'• 
) 

·· .. 
' .. 

'l 

-........ .. ,_ { 61. 
-.._ .... __ ,. ---.:- ""' 

--~1 ,'i 

un mov i rn.i-e-ntÓ de ascenso y radica 1 i zac i 6n de 1 movimiento de -

masas de la 'poca y constituy6 un medio jurídico adecuado para 

hacer de la ~scuela un instrumento de formidable eficacia en -

la realización del programa de reformas que se había planteado 

el gobierno de Cárdenas". (15) 

Dentro de la escuela socialista y más particularmente dentro - _ 

de la escue~a rural el papel del maestro se modificaba, de un 
.• 

instructor a un gufa comunitario, a un agente de concientiza-

ci6n social y política. I 
i 

·¡ 

Por tal motivo el éxito de la educaci6n rural, aplicada en té~ 

minos socialistas, comprometía d•da participaci6n política· del 

maestro ante los problemas de la comunidad. (16) 

3 2 la Educaci6n Normal A Partir de la Etapa de Unidad Nacional . -

A partir de 1940 se registran cambios en la organizaci6n del -

país que 1 levan a modificar la tendencia del gobiero para con 
i 

los diferentes grupos sociales y .aún para sr mismo, esta etapa 

que se prolonga hasta fines.de los 60'S, es conocida como de -

unidad nacional, puesto que ~ajo .esta política se modifico en 
1 

forma sustancial el papel de! las, instituciones sociales, de 

1 . d t. .l . 6 1 d 1 b as corporaciones e par 1c1pac1 n popu ar y e as o rer~ pa-
l 

tronales¡ en dcfinitivu se l lev6 a cabo un cambio en la corre
i! 

1aci6n de 1 as fuerzas socia jíes, t. 

;j 
(15) GUEVARA Niebld. Op. ca. p. 84 

(16) vJ~rc L. R~by David. "~ducoci6n y Revoluci6n en Mdxico". 
p. 91-99 /¡ 

1 

¡ 
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~ t/s factores que moti va ron d ~ chos cambios fueron btis i camentc -

~sici6n de las clases ctjnservadoras en cuanto a la polftl 

_ . ....--,.../·ca del régin1en anterivr, misma que ·consideraban atentatoria. a 
~-

·- los intereses de expansi6n industrial que era en 3f misma la -

clave de la posici6n desarrol 1 ista adoptada en esta etapa. 

Sin embargo el cambio que se di6 entre una poi ftica de particl 

paci6n de masas y una poi ítica de fomento para el desarrollo -

industrial se va dando en forma paulatina, uti !izando los m1s-

·mos organismos que existían previamente, (como el sistema de -

corporativizaci6n creado en el Cardenismo) pero modificando su 

orientaci6n y contenido, su funci6n misma. 

Si la funci6n entre las corporaciones era en el Cardenismo la 

participaci6n popular "controlada", esta se transformarra en -

un 6rgano de mediatizaci6n y adhesi6n de las masas al nuevo 

proyecto, a6n cuando se sacrificaba con el lo la propia identi

dad de las masas trabajadoras como tales. 

Para poder 1 levar a cabo dicha transformaci6n de manera eficaz 

y pacífica se daba un cambio en el contenido ideol6gico de las 

mismas prácticas cotidianas, asf como tambi~n de los conteni

dos escolares en el nivel b~sico, medio y superior que con el 

paso del tiempo vendrían a conformar una visi6n del mundo~jus-
~ 

tificatoria de las nuevas prácticas sociales, 

La oricntaci6n de ese contenido 'icfool6gico estuvo .nnfocad-.i ha

cia el fomento de la industrial izaci6n como vía d~ desarrbllo 
/ .-, 

soci~I y ccon6mico, ante ello la educaci6n cscolarizndn s~'con 

vertirru en uno de los medios 111.1s eficaces pnr.:1 lo~Jrur la -

/ 

I 
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radical..-·tr<íñsformaci6n. De tal forma la noci6n de educación -1. 

implícita en el proyecto de la burocracia política se trans -

formaba de una formación para la concientización social con 

carácter clasista a una formación para la paz, para la demo

cracia y la justicia, en este sentido la unJ~ad riacional sig

nificaba la ausencia de conflicto entre ¡grupos sociales a fin 

de favorecer el desarrollo socioeconómico. En otros términos 

signi Ficaba un cambio en la hegemonía cultural y poi ftica a 

favor de los sectores industriales nacientes. 

1 

I 
Otro de los factores de carácter ideológico que influyeron e~ 

una forma muy importante en el ca~bio de política implementa

do fue la segunda guerra mundia!r hecho que provocó camb:-0s 

en la es·tructura del aparato productivo nacional, mismos que 

-·····. 

de alguna forma favorecieron el crecimiento económico (p. ejem. 

la industria nacional adquirió mayor importancia con la polítl 

ca de sustitución de importaciones) y que por ese motivo perml 

tían transferir los ejes principales de las negociaciones obre 

ro patronales por la promesa de desarrollo nacional. 

1 
1 
·' 

Esta etapa (conocida como de Unidad Nacional) fue muy importa!!_ 
.. 

te para la conformaci6n del actual sistema educativo puesto 
1 

que en ella la interpretaci6p quci se hace de la educación .es 

mdnejada en un doble sentidol 
¡ 

a) Como ,mcd¡o para el 

b) Y como Fin para el 

intnrior. 

f ... '· ' \ 

¡j 
se et o r.: o f i e i a 1 , 

n~vo:~ipo de hombre, que se gesta a su 

t¡ 
!, 
j1 ·¡ 

)¡ 
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--····' la.educaci6n es así manejada en sentido ideológico como pala!!. 

ca de progreso y movilidad s~cial. nEI 1 ibera! ismo dominante 

exaltaba el esfuerzo individual como vfa hacia el éxito, pero 

las posibilidades de triunfo en esas condiciones dependfan -

enormemente de la i lustraci6n individual y por lo mismo la -

educaci6n se revelaba como un medio excepcional, privilegiado 

para ascender en ta escala social". (17) De tal forma la edu

caci6n era concebida como un medio adecuado paru la transfor

maci6.n social. 

Al interior del sistema educa-tivo fue necesario también llevar 

a cabo ciertas transformuciones (incluso en la propia organiza . -
ci6n de 1a Secretaría como elemento de la burocracia polttica), 

los primeros cambios que se real izaron fueron: La sustitución 

del titular de la SEP. Luis Sánchez Pont6n,quien era partida

rio de las corrientes radicales del magisterio, por Manuel Ve 

jar Vázquez de posición conservadora; el cambio tan drástico 

de ambas posiciones provoc6 la reacción del magisterio quien a 

través del Sindicato de Trabajadores de la Educaci6n de la Re

pública Mexicana (STERM) logr6 la destitución de Vejar Vázquez. 

\ 
·~· 

Durar.te este per r odo que va de 1940 a 1944 se censura a los -

profesores de orientación socialista y llega a haber represi2 

nes directas en contra de estudiantes poi itécnicos. (18) 

( 17 )' GUEVARA N i'e b 1 a. Op. Cit. p.\117 

(18) GUEVAR1\ ~icbla. Op.J' Clt. p. ' 143 .. 
~: 

",·".' .. 
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/ 

( ------ -~---;¿;~--l"~~· 

-~ ....:-~-·..,~~;-:.: 

'.,,¡ 

!:,{~,~~· 

65. 

~--/. i 
1 

Y'I"~·.,. 
,-

-
.~ton arres Bodet como nuevo Sfcretario de la SEP. se real iza 

_....- a transforrnaci6n deci-siva en lapo.lítica educativa, sin em-

bargo para poder llevarla a cabo tuvo que enfréntar la· resol ti 

/ ci6n de dos problemas determinantes: 

a} La modificaci6n del artículo Jo. 

b) La unificaci6n del gremio madisterial. 

i.'.· 

El primero de el los implicaba un cambio en Id postura oficial 

con respecto a la conceptual izaci6n y util izaci6n de la educ~ 

ci6n. El s~3undo se derivaba del primero, ya que la modifica

ci6n del artículo Jo. tenía que hacerse sobre la base del con 

senso a fin de no de~equil ibrar en forma negativa (para los -

prop6sitos del gobierno) la correlaci6n de fuerzas sociales. 

La situaci6n del magisterio en esta época era conflictiva en 

el sentido de su organicidad al sistema y ello se reflejaba -

en la existencia de diferentes posiciones al interior del gr~ 

mio; esta diversidad se debía principalmente a la ausencia de 

un proyecto coherente que pudiera ser representativo de las 

diversas corrientes al interior del gremio magisterial que- d.!:!, 

rante el período de Cárdenas motiv6 la formaci6n del STERM en 

1936, y ello provoc6 que la reacci6n conservBdora a fin de di 

solver e~ artículo Jo. en su t'rmino socialista propiciara la 

divisi6n:del STERM, creando asf el Sindicato Nacional Aut~norno 

de Trabajadores de la Educaci6n (SNATE). (19) 

(19) Los primeros indicios de unificaci6n sindical, revelan la 
cxis·tcnci<l de difcr<~ntes 'or~1·rnÍzc1cÍones con su propia o· 

. ricntclci6n poi rti ca, que du11.rnte un 1.w~¡o proceso dc"·ins
titucional i:::aci6n ( 10.3~-1 1)4.1) del m.1~1isi:erio, t1dquíri6 llJ 
fer•c•nh•i; nwticcs (cunscrvüdores, disidt~nt:cs y ~1ohie1'nÍ81-.1~) 
que condujeron '' 111 form.ici611 de divPrsas or~JíHlÍzclciorws 
rcprcscnh1t i v,1s d<' ü 1 uunc.1 lfo. estas 1:cndenc i uCj. 
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No obstante-el lo, el STERM era un sindicato fuerte, que 
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fluía en las decisiones en materia educativa puesto que "En 

tres ocasiones en que las fuerzas conservadoras habían ensa

yado forzar la reforma del artículo 3o. (1939, 1941 y 1943) 

se había topado con una oposici6n cerrada y firm~ por parte 

del STERM que distaba mucho de ser un sindicato de naturaleza 

corporativa". ( 20) 

La intención de unificar el sindicalismo magisterial tenía do 

ble finalidad, por un lado significaba modificar la función 
t 

del maestro y por otro, el lo conducía a mantener el control P.2 

1 ft i co de este grupo, hecho que s.i gn i f i caba estab 1 ecer e 1 pr.2. 

yecto educativo oficial en forma dominante. (21) 

Con la acci6n de Torres Bodet sobre el sindicalismo se logró 

la unidad de este a trav~s de la creación del Sindicato Nacio 

nal de Tr5bajadores de la Educación (SNTE) en 1943. "La unifi 

caci6n sindical fue concebida en esas circunstancias, con la 

posibilidad de conformar un nuevo organismo magisterial deº.!:. 

d~n corporativo según un acuerdo.de nuevo tipo entre los <;firl 

gentes de ese organismo y la burocracia política". (22) 
1 

, 
i 

(20) GUEVARA Nieblo. Op. Cit. p. !10. ¡ 
(21) lo que no signific6 de ninguna manera el agotamientocde 

!! 
la-disidencia sindical1 puesto que esta continuó mcJn.ifes 

tá11<lose a 1 o 1.1 rgo de J tro s mov i m i e ntos, 

( 2 2) Op. C i t . p. 11 O. ¡ 

il ¡, 

.' 

¡; 
'! 
1 

¡I 



\ 
67 . 

. ...._ ____ ~ 

Una vez unificado el sindicalismo a través del SNTE pudo pr2 

cederse a la reestructuraci6n del artículo Jo. hacia 1945. La 

nueva propuesta del artículo sustentaba la poi ftica de unidad 

nacional adoptada por el gobierno en los siguientes términos: 

La educaci6n que imparta el estado, federación, estados, mun1 

c1p1os, tenderá a desarrollar arm6nicamente todas las faculta 

des del ser humano y fomentará en él a I~ vez, el amor a la 

_patria y la conciencia de solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia". (23) 

Las rcpercucrcnes de dicha modificaci6n en la participaci6n 

po 1 ft i ca áe 1 os maestros estabc.n e i rcunscr itas dentro de t ma!:_ 

co general de la acci6n sindical, que transformaba a la part_L 

cipaci6n sindical aut6noma en una burocracia sindical que pr_L 

vi legiaba el proceso de industrial izaci6n ante las reivindic~ 

ciones econ6micas, laborales y polrticas que postulaba la co2 

peraci6n entre capital y trabajo para cumplir sus objetivos. 

(24) 

"El contexto en que nace el SNTEttorna comprensible el carác

ter de ~sta organizaci6n, cuyas funciones esenciales se han 

concret~do a Facilitar las resoluciones laborales entre l~s 

maestros y la Secretaría de Educación Pública, lograr el :.ac~ 

tamicnto y la puesta.en pr~ctica de los cambios introducidos 

en ta cducaci6n y brind~r el apoyo requerido al régimen ~on~ 

ti tu ido.". ( 25 ). ' 

(23) 

(24) 

( 25) 

./ 

L1 ohra educativa de 1 
'6. Pú• 1 . X e .:1 e 1 n .1 1 e J • . p , _ • 

LOYO Rr.1mbi l ,1 Aurora. 
un_Móxico. p. J7. 
Op. Cit. p. t7. 

sexenio 1940-46 Sccrctarfél de Ed,!! 

El Movimiento Magisterial de 1958 
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. · :;, ·cnc1on 1mp 1c1..:a e es 
1
a mo 1 1cac1on para e1 grupo ma-

~ 1steria1, estaba enfocada a do~> aspectos pr i ne i pa 1 es, a) red u 

c1r la fuerza y acci6n de los maestros como grupo poi ~icamente 

activo (en cuanto a 1 a po 1 f ti ca educativa y en cuanto a su ac

ci 6n sindical conjunta para asuntos laborales) y; b) lo que co~ 

ducfa a que las medidas de negociaci6n y aocenso fueran indivi

duales; con estu intenci6n "se p1orneti6 al sector magisterial 

el mejoramiento de las prestaciones materiales de que yozdba y 

se proclam6 un programa de capacitaci6n docente a través del 

cual los pr:-ofesores podf,rn mejorar sus salarios." (26) 

Por lo que respecta a la situaci6n académica de las escuelas 

normales, el cambio de la política educativa propici6 la ~iguien 

tes transformaciones: 

Hacia 1940-1942 la situaci6n de la educaci6n normal era la s1-

guiente: Existían en el país 35 escuelas regionales campesinas, 

la :Escuela Nacional de Maestros, el Centro de Perfeccionamiento 

para Maestros de Segunda Enseñanza, la Escuela Normal de Educa

ci6n Ffsica y el Instituto Nacional de Pedagogía. 

A los OJOS de la nueva burocracia educativa, dicha situaci6n 

reflejaba la ausencia de unidad ~11 ésta, por lo que consideraba 

que "no constituía un verdadero sistema por falta de coordina-

ci6n y graduaci6n de las instituciones escolares." (27) 

(26) GIJEVAl<A Niebla. Op. Ci·t. p. ·110 /· 
// 

(27) L.1 Obru E<lucativa del Scxcni'o 1940-4Ci p. 210. 
... : "--. 

. ,,...., ! 
I 

1.\\\. 
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·'Co10 fin dt::: irrtegr .. :ir en un\ver·dadero sistema a lu educaci6n 

,,,,,. _....-·-fl'6rma 1 , y a través de 1 a ley Or9án i ca de/ 1 a Educación Púb 1 i ca 

···v··~,·· de diciembre de 1941, en la cual se exponía que "La educación 
---/- norma 1 cua 1 quiera que fuese su c 1 ase o tipo, ti ene por .,::.bjcto 

la formaci6n de maestros para satisfacer las necesidades edu

cativas del país." (28) Se implementaron los siguientes cam-

bios hacia 1942; 

a) Las escuelas normales campes; nas fueron reemplazadas por 

las escuelas normales rurales, reduciendo considerablemente 

el n6me~o original de las primeras (35), a s61o 18 escuelas 

normales rurales. "Al principiar el afio 1941 estos plante

les fueron objeto de una radical reorganizaci6n; de el l.Js 

26 pasaron a 1 Dcpartarne nto de.· Estud ¡os Pedagógicos y se -

transformaron en Escuelas Normales Rurales; las 9 restantes 

se convirtieron en escuelas prácticas de agricultura y con 

tinuaron bajo la direcci6n del Departamento de Ensefianza -

Agrícola". (29); 

b) Escuelas normales urbanas primarias: La Escuela Nacional -

de Maestros se dividi6 en escuela para vorones y señoritas 

esta modificaci6n se di6 por la acci6n del Secretario Vejar 

V~zquez y poco tiempo despu6s volvieron a integrarse en una 

s61a escuela. 

Bajo· el rubro de escuelas normales urbanas quedaron c6nsi- , 

dcr<.ldas, las escuelas federales, lus fednrali:t<H11:1s >' t:us -

particulares incorporadas. (JO) 
.. 
,.t.' 

( 28) Op. Cit. p. 207 .. \ .. . . . 

(29) Op. Cit, p. 209 

(30) Op. e i t. p. 207-211. 

·i,;/" 
. ~i\\, 
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Los cambioa=;~al izados en cuanto al conten;;ido 

70 . 

de planes de 

estudios para lograr la transformaci6n del papel del maestro, 

se dieron hasta 1945 como Pesultado de la organi;:aci6n del pr..!. 

mer congreso de educaci6n normal en 1944. 

La información que brinda el análisis rea 1 izado por el profesor 

Alvarez García en la invest iguci6n La D lfus i 6n de Ideas y el -
Cambio en la Formaci6n de Maestros de Primaria en México. ( 31) 

Muestra la indefinici6n sobre los fines y objetivos de la edu-

caci6n normal 

congreso. 

y las resoluciones que al respecto estableció el 
I 

.' . 

Los principales cambios real izados al plan de estudios que se 

i mp 1 ement~u·on en 1945 fueron: 

a) La reducci6n de la proporci6n relativa de materias profcsi2 

nales, de un 50.5% en 1942 a un 44.0% en 1945, incrementándose 

con el lo las materias de cultura general y la introducción de 

otras actividades de tipo curricular. 

l 
l. 

b) la introducción del 6% de.cursos pedagógicos opcionales, t~ 
) 

les como e<lucaci6n de adulto~, psicología de niílos atípicos, 
! 

estadística educativa y técnicas para enseñar dibujo y música. 

1 
(31) Lu .inFormaci6n al rcspc

1
cto fue obtenida de un trübajú de 

¡ llV(.:St i ~JdC i Ón üXp 1 úl'utc:ti' ir),, .. r(:\.11 ¡ zudo por 1 tiil r ¿¡s A 1 V•t.11'ü z 

Gt.wcíu. "Lc.1 DiFusi6n dc:¡ldcCls y el Ci:11ttbio en la For111<.1ci6n 
de M<teHtros de Primari¡' en México."En revista del Ct?'htro 
de b;tudios Educ .. 1tivos¡! A.C. Vol. S. No . .1. 1975. Alví se 
cHi~lll.lia urrn posible rcl<1ci6n c11t.rn 1.:is propucs·t.:lS de c.1111-
hio f"<\,,¡ izdd<:tH en cOll!Jr'esos do educación 1wrm<1I y lo9 c1.1m 

b i OH qllt.~ se rcu i ::;f;r.11•011 poBtcr i or111entc en l .1 cduc¡Jc i ó11 -

nor·n1 .. tl. Los ejes <.fo ;111.~I isis fucwun fines y objc!tivos, pl!l 
"cH de ~studio y prol'oBiorwl izoción de l.i cducaci6n ·horrnnl, 

__ ... ;;• ..:" 
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........ __ ······· 
c) La unf icaci6n de planes de estudios entre escuelas norma

les urbanas y rurales. 

Este 61timo tema fue tratado con un enfoque distinto en el -

congreso, sobre todo por los maestros rurales el los se enfo

caban a la atenci6n prioritaria de los problemas sociales del 

campo, como base para poder 1 levar a cabo con éxito las acti-

vidades escolares. 

Por otra parte dicha transformaci6n deterioraba considerable

mente la educaci6n rural como tal ya que esta comenz6 a ser 

gradualmente absorbida por la educaci6n normal urbana. (32) 

"Para 1945 las escuelas normales rurales se organizaron de -

igual forma que las urbanas, extendi~ndose a aquellas la re

forma educativa realizada; por lo tanto sus estudios se divi

dieron en dos ciclos, el secundario y el profesional de 3 aRos 

cada uno. Los planes de estudio de uno y otro son los mismos 

de las escuelas normales urbanas". (33) 

Para I~ normal urbana el cambio en los contenidos significaba 

la separaci6n entre el nivel de educaci6n secundaria y educa

ci6n normal, por lo que esta óltJma ascendía al nivel medlo 

superior•:, puesto que 1 os egresados de norma 1 es ten r an 1 a opo.r: 

tunidod de ingresar al nivel superior en áreus de humanid.ades 

y de pedagogfa.(34) j 
! , .. 

I 

, . 
.. ,. 

(32) Op. Ci p. 41 _./ 

(33) L._i Ol1r·.1 EJucativu del Sc>.cnio 1~>40-46. p. 212. 

( 34) Op. C ít. p. 25. 
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Por otN1- parte se fund6 también durante esta época la Escuela 

Normal Superior y el lnstituto de Capacitación del Magisterio. 

A partir de esta etapa pueden distinguirse tres movimientos -

principales en la conformación de planes de estudios en las 

escuelas normales, dichos movimientos que se real izaron a tra 

vés de congresos y de reuniones de educación norma 1 pri ne i pal_ 

mente, condujeron a los cambios real izados en 1960, 1970 y -

1972. 

Si bien es cierto que los intentos de real izar cambios en los 

planes de estudios de las escuelas normales de 1945 se comen

zaron a manifestar desde 1954 e trav~s de la'Junta Nacicnal -

de Educación Normal, no fue sino hasta 1959 que estos plante~ 

mientes fue~on retornados por Torres Bodet en su segundo perf2 

do como Secretario de la SEP. (1958-1964). 

Los cambios real i :;:ados atendían nuevamente la educación normal 

rural, creando los centros regionale~ de educación normal; se 

reformularon los planes de estud.io para las escuelas normales 

en gen....•al, estableciendo 3 grados de preparación: 

a) Preparatorio de Normal, ~on carácter Vocacional proporcio

naba elementos de cultura HeneroJ, corno base para los estodios 

de edacaci6n normal. 

li) Primero Profesionul, con car~cter profesionnl gcner,11 con

sideraba. la!; asiunatu.rils y i.Jcthddlldus btisic<lS ptira una c:ipro

- J) i ada prtipd1·.ic i 6n. dot'.tmte. 
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e) S~gundo Profesional, con car6ctcr profesional específico 

es decir, enfocaba btisicamente hacia alguna (s) áreas de for-

mac i én docente. 

Se estableci6 también un aRo de servicio docente en calidad de 

servicio social al final izar los 3 grados de formaci6n; las -

exper1enc1<:H:> de ese año de servicio serían retomadas para la 

orgunizaci6n del informe recepcional. (35) 

Este plan se adopt6 en forma experimental en los centros reg12 

nales de educaci6n normal, por espacio de 3 aRos tiempo en -

que se general iz6 a las demás escuelas normales del país. 

El hecho de que existiera un espacio aproximado de 15 años para 

la realizaci6n de los cambios en los planes de estudio, se de

b fa en gran proporc i 6n a 1 a po 1 ít i ca de 1 os reg fmenes corrcs

pond i entcs a 1946-52 y 1952-58, (Miguel Alemán y Adolfo Rufz 

Cortines, respectivamente). 

Durante el período 1946-52 el proyecto econ6mico seguía la 1 í

nea de~ 'ndusi:rializaci6n iniciada con Avila Carnacho, y se cnf2 

caba principillmente hacia la construcci6n de la infraestructura 

que apoy~rfa el desorrol lo lndus~rial nacional, por ejem~~º cx

tcnci6n <;fe carreteras, plantas de energía eléctrica, sistern~ls 

de conlUnÍc.Jci6n, etc; 

/ 

(35) SOLANA Fcrn.:rndo. ltist:oPia de~ la E.d11caci6n f'úhlic'-1 en M~
xico, p. 4.55. 
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Por lo que respecta a la serie de propuestas sobre la educa

ci6n normal, convocada poi· la junta de Educuciór1 No1;mal en 

1945, puede dcc irse que fue ron ignoradas por 1 a burocr•ac i a P.Q 

1 ít i ca por este 1 apso de 15 años; 1 as. pr i ne i pa 1 es propuestas 

y cr rt i cas a 1 sistema de educa e i 6n norma 1, giraban en torno a 

la indefinición de sus objetivos, a la rigidez de sus conteni 

dos y su mala distribuci6n, la sep~raci6n del nivel secunda-

r10 del nivel normalista, a ffn de que este último adquiriera 

el nivel de bdchi l lerato; la formación del" maestro fundada en 

una ideología clara, ~rientada por los principios de la revo

lución mexicana con la finalidad de que los maestros contribu 

yeran conscientemente a la defensa de la independencia econó

mica, poi ítica, social y cultural; la formaci6n profesion~I -

que corre~pondicra a las demandas de la cultura de la pobla

ción, entre las principales. 

Un dato interesante que puede servir de base para la explica

ción del tiempo transcurrido entre la·junta de educación nor

mal de 1945 - y a partir de el la, la constituci6n de una com1 

sión permanente encargada de analizar la situación de la edu

caci6n normal ( 1954), en funci6n de algunos aspectos princip!! 

1 es,. como 1 os de metas y objetivos de 1 a educación norma 1, -

evaluaci6n de los planes de estudio y profesional izaci6n del -

magisterio,- y las resoluciones óficiales aplicadas hasta 1960, 

pudo h¿1ber siJo la di.srninuci6n del gasto p(iblico par\1 educuci6n 

y sus rcpercuci_or'l,!s en Id orguni:::.1ci6n efcct:iv11 del sistema edu 

C<ltivo, en 194ü el presupuesto educc1tivo (lscendía u un 17.487 % 

del ppesupucsto F'-~tfor.-d, mi«!ntrc:>h que h.ici.i 1952 Jescendi6 lws

-h1 .<d 10. GCJ{) :::. ( J(1) . 

(36) SOLANA.·Op. Cit. p. 347 
~";.-
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En ·térmrn;;- generales puede cornentar•se al respecto que s1 

bien desde los planteamientos expl feítos de la poi ítica educE_ 

ti va se sosten fa que la industrial izaci6n y/o desarrollo del 

país eran la meta a seguir, 6sta debía apoyarse en la educa

ci6n porque la enseoanza tecnol6gica significaba un soporte 

para la industrial izaci6n. Sin embargo ~I costo social de la 

industrial izaci6n era muy alto, ya que exi~ra privilegios pa

ra la iniciativa privada y por el lo mismo se 1 imitaba la aten 

· ci6n de otro tipo de actividades de orden social; por lo que 

resulta erroneo considerar que crdcimiento econ6mico equivale 

a dcsarrol lo social. 

Por lo que respecta al perfodo 1952-58 de Adolfo Rufz Co~iines, 

puede decirse que hubo alg6n crecimiento del sistema educativo 

sobre todo a nivel primaria, más sin embargo la atenci6n que 

se le di6 estaba más enfocada hacia aspectos cuantitativos que 

a los cualitativos, el lo por la poi ftica de industrial izaci6n 

por un lado, y por el crecimiento demográfico sobre todo en 

los sectores urbanos, por otro. 
;: 
¡ 

'' 

Debe destacarse tambi~n que en este período, aunque en t'rmi
i 

nos relativos se di6 un aum~nto en el gasto póblico para edu-

CélC i 6n c"n términos abso 1 uto~ cst.e aumento no correspond r «.; a 
1 
1 

la 111ll~111itud de lds neccsid.:idcs que la dev;:iluitci6n del peso 

ef<~ct11,1da ¿il inicio del per;fodo,.·dcmandaba. 

Por o h-'1 porte f: rnnb i én du ,.Jtc es t:c pe r r odo se de s.11·1·0 1 1 6· e 1 

movi1r1i1·11to mac¡i stcritJI cnc.J>c;::.-i1.fo por el M¿¡estro Oi:h6n S.Jlazilr, 

que co1111~o1::.ú él ~w~d:..irse d1~~11J(. l95ú y ~w prn_lo11n6 hll!::d:,l 1958 y 

que ,, 1 parecer Hrtic11l.:.1h•1 difcrcrd:cs ¡wop6sil·os. 

1 
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En primer'Í-ugar, el movimiento surgía como un efecto innegabl~:. 

de 1 deterioro de 1 os sue 1 dos de 1 os maestros; corno· respuesi:a -

ante la intención de hacer del SNTE, un organismo de la buro

cracia poi ftica y tambi~n como expresi6n de la posición del 

maestro hacia esos fines. ____ .. ,_ .... 

' -· 
Todo aquel lo significaba que al interior del magisterio apare.!!.__.,.,..,.:;. 

temente unificado a través del sindicato, existían diferentes 

.posiciones y que la base de control ejercida por los secreta~ 

rios sindicales era relativa, asim1smo significaba tambidn una 

reivindicaci6n de los maestros ante la posibilidad de asumir -

nuevamente e 1 1 ug'ar y e 1 poder de una fuerza po 1 rt i ca i ndepen

d i ente. 

Ante la fuerza que iba adquiriendo el movimiento, las autorida 

des tornaron medidas represivas que culminarían con la prisión 

de los dirigentes. 

Sin embargo el movimiento magisterial no puede concebirse en -

forma aislada, puesto que obedecfa a un proceso que se confot·

maba a partir de la implantaci6n de una política global, y que 

alcanzaba repercuciones en otras esferas del aparato producti-, 

vo; por lo que respecta al s:ector rnagisteriai espccíficürncnte, 
i 

el maestro respondía como la: totul idtid de las anrupclcioncs -

obreras (comu un obrero), en el sentido de llsalariado, roinpie_!). 
' 

Jo con una concepci6n del 

1'.ico y .1post.ól ico. (J7) 

I· 

m~cstro investida de un carácter mí
) 

(J7) LOYG íl1·.trnbiL1. 0p. Cit:l! p. 39 
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·/ ,' 

· l~/:>-~nes de estudi '-' de 

..... -t·é 1960, conservaron una 

1 

1 
1 as \esc1Je 1 as tlOl"llld 1 es ,1doptados duran 

vigencia de 10 aílos y surgieron como 

p.:ir-·te del pr•onr·ama de rcnovaci6n de la orientación ~ducativa 

_,,,./ real izada por Torres Bodet en su segundo pcrfodo corno titula!' 

de la SEP. 

. ' 

La renovac i 6n se fundamentó en u•: diagnóstico de 1 a si tuac i 6n 

de 1 •1 educoc i ón e 1 aborado por 1 a Comí si 611 re1·111anente de Educi! 

e i 6n ( 1958), que fueron retomadcs por e 1 Secretario de Ed1Jca

c i 6n Públ ir.a además de 'los resultados de l.:1 Segunda Asamblea 

del Consejo Nacional T6cnico de Educación (1959). 

Lüs resoluciones de esta as·amblca dieron como resultudo 1Jrt 

plan de educaci6n, que se conoci6 como plan nacional de 11 

años (destinado al mejoramiento y la expansi6n de la educación 

primaria); este plan intentaba resolver el problema de la de

manda insatisfecha de la educaci6n primaria, por lo que propo

nía la creaci6n de escuelas. "También era necesario contar con 

un n6mero suficiente de maestros bien preparados, para lo que 

habría que reücondicionar y ampliar las escuelas normales·en 

servicio, crear los nuevos centros normales regionales y refor 

zilr el Instituto Federal de Capacitaci6n del Magisterio, par~ 

que estuviera en condiciones de capacita!' u quienes se encon

trilban en l.1 lahor docente sin h.:1ber cursado los cursos Pr'ofs:_ 

sion.:iles correspondientes". (38) 

Por· t.:il 111otivo como cJp'oyo ul pli!n de lll'.!.ior.1miento'y cxp.:insi,ón 

de l<.1 educ.1ci6n p1·111t.H'h1, se cf<?ctu.iron los crnnhios 111enci~n<1dos 

(38) :)01..1\NA. Op. Cit. p. 370 
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en los p.Lanes de estudio de las escuelas/normales implemcnt~~ . ' 
dos en 1960. 

Cabe mencionar que la participaci6n del sector oficial en cuan 

to a las deficiencias del sistema educativo, atcndfa s61amente 

el problema en t~rminos cuantitativos; es decir quedaban fuera 

de análisis los aspectos socioecon6micos de la deserci6n esco

lar, de la incapacidad del sistema educativo para atender el 

total de lu demanda real. 

Hacia 1969, se reai iz6 el cuarto congreso nacional de educa -

ci6n normal en Salti 1 lo, Coah.; este congreso atendía a la pe

tici6n del entonces Presidente Gustavo Dfaz Ordaz de mejorar 

l.:i sittwr.i6n del sistema educativo, principalmente en los .:is

pectos de los contenidos escolares y de los procedimientos de 

enseñanza; al respecto pronunci6: "Es absurdo acumular conoci

mientos, muchas veces anacrónicos en 1 as mentes juveniles reca.!: 

gándoles inGti !mente la memoria. Se requiere seleccionar los -

conocimientos necesarios y comunicarlos al educando coordinad!! 

rncnte, adoptando métodos peda96gicos modernos, que susciten i~ 

ter~s y curiosidad; eliminar obsoletos programas demasiado mi

nuciosos y sustituirlos por otros de menor cantidad y de más 

calidad •.. Deberemos enseñar¡a aprender, a entend~r, a actuar, 

y lo más .importante a enseñar; a aprender, porque después d.e l.:i 
1 

escuela se sigue aprendiendo~. (39) 
1 
¡ 

,,· 
1, 

' 
Esf.~os aspectos tomaban como ~· í a de rcso 1 uc i ón una t ransf oh11a-

c i 6n en In Formación de 11i.1t>s'Jros, motivo por el cual las reso-
l 

luciones ol'iciale~ <ll respecto ;1hor•duhl111 loH sh1uic11i'.es p1m'f-o~: 
:1 ,, 

(39) l\LVAl~l:Z G<1rcfcJ. Op. Cit. p. 29. 
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u) La arnpliaci6n del ciclo de fornwci6n de maestros a cuatro 

afíos. 

Esta decisi6n surgi6 ante la propuesta de definir el grado pr_1?. 

fesionol de la carrera a nivel superior, necesitando como ante 

cedente indispensüble el nivel medio superior (bachirel lato), 

con lo cual se adquirirían las materias de cultura general en 

el ciclo de bachillerato, enfocando más específicamente hacia 

aspectos te6rico pr6cticos de la docencia, el ciclo profesio

nal; ante la imposibi 1 idad de 1 levar a cabo esta reforma por 

los tra~~tornos que pudiera ocasionar·, se decidió a aumentar a 

un año rntis el ciclo profesional. 

b) E 1 11 1.J;;!VO p 1 an de estudios se .. eonceptua 1 i z6 en 8 áreas <le -

formación: Cultural, social, filos6fica, t~cnica, física, ar

tística, sicol6gica y pedagógica; no obstante adquirían mayor 

importancia las materias del área cultural; "de tal forma se 

introdujeron materias de estudio como: antropología, espa~ol, 

historia de la culturu,lf'filosoffa, etc. Con las que se inten 

taba corregir el exceso de materias que habilitaban al alumno 

en el cómo enseñar, fortaleciendo las materias que perrnitirfa11 

al ma~ ;ro adiestrarse en el qué enseñar". (40) 

E 1 hecho: de otorgur mayor i·mporbrnc i u a 1 árc.1 cu 1tura1 obedec fa 

a la considcraci6n hedH1 por el secrcturio de la SEP Agustín 

Yáñcz-de que el antecedente escol.1r (nivel medio b.ísico) par.1 

ingres\Hl a Id no1•111ul cr.:i insuficiente para proporc1onur '1:11 
' 

milcst:ro la cultur,1 gencr.:il requcridll para su formaci6n. (41) 

---- _______ _:::: 

_(40 snuVJA. Op. CiL p. 4')S. 

(41) ALVAREZ GürcFa. Op. Cit. p. JO. 
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c) Un torcer aspecto sumamente i rnportantc correspond r u a 1 a 

transformaci6n de la ley de escalaf6n y al aumento de salarios, 

como vías de retcnci6n del gremio magisterial como tal, con 1n 

centivos laborales. 

En t6rminos generales puede decirse que tod~s estos cambios -

estaban circunscritos a la política de modernizaci6n del sis

tema educativo. 

A fines de 1960 la política de unidad nacional entr6 en cr1s1s 

a consecuencia de los efectos sociales que gener6 en su desa

rrollo; si bien había logrado el aumento de! producto nacional 

bruto ebta riqueza era repartida· incquitativamentc generando 

un proceso de acumulación en pocas manos al mismo tiempo que 

producía tambi6n un polo de miseria. 

la crisis de la polftica del desarrollo estabilizador se man1-

fest6 en dos aspectos, en una crisis econ6mica del estado; quien 

resultaba incapaz de continuar sosteniendo su mismo papel en el 

proceso de acumulaci6n capitalista, (exenci6n de impuestos, do

taci6n -e insumos baratos a la industria, contenci6n de salarios, 

producci6n de di imcntos u bajo costo etc.) ante el poi igro de la 

crisis polfticu que se manifes·tabil a trav6s de una pérdida con

siderable de consenso idcol6gico en cuanto al papel del estado. 

"Grupo's de t rJbaj ad~res, carnpc!;; 111os y capas mcd i us de 1 il pob 1 E, 

ción que tcnf~n ll!cceso a lus universidades, cornenzuron el mun1-

fcstilr dcscont.ent:o y un cierto ~1lcj,111iicnto de la polft:icn do

mirrnni:c, r1 .. presP1d:aJa,.-::!Ú el estado, los medios de co11111t1ic~1ci6n, 

el op;ir.:it:o ó:;::·.ol..1r, c?tc. Se rompit'i .1sf In IC'9itirnid,1d poi ítíc<l 

e i1!t~ol61Jicu: tos postulndos ~h~ u11id.1d nncion«I, p.d:l'iotis1110, 
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alianza entre sectores de la población perdieron su eficacia 

para importantes grupos de la poblaci6n, principalmente para 

los estudiantes universitarios. Habfa una situación económica 

objetiva que llevab~ a plantearse la crftica estructural del 

modelo de desarrol Ion. (42) 

Ante el agotamiento del contenido·ideol6gico que se hizo manr 

fiesto a través del movimiento estudiantil, comienza a gesta.!:_ 

se una nueva transformaci6n en el sistema ·educativo, que fue 

.adoptada corno una de las prioridades del gobierno de. Luis· Eche 

vcrríu. 

La ref oi·nw educativa significaba:. así 1 a renovación de 1 c..onten i 

do idecl6gico de la educaci6n, m6s que una ruptura se moderni

zaba el contenido a fin de hacerlo más acorde con las pautas 

culturales modernas; por lo que respecta a las prácticas doce!! 

tes, su modernización estaba contemplada con la introducci6n -

de la tecnología educativa como sistema de enseRanza; además -

de estos aspectos la reforma cducativil comprendía tambi~n el -

crecimiento del sistema educativo en todos sus niveles. En es-

te sen~1do hubo un crecimiento en la matrícula de la educaci6n 

normal b5sica estimado en un 20% respecto al inicio del scxe-
. 

n10. 

Por ló que rc.spect~ a los pl .. 1n1~s,de estudio de las escueLas 

normulm~ .. , se rca,I iz<lron durante -.este sexenio 2 modi ficaci·ones, 

· 1 a primera de e 1 1 c1S surg i 6 de 1 a.~ conc l us i oncs de 1 a as.:1111b 1 ca 

/ 

.(42) MrNnOzA Hn.í•rn .J,w¡er. El Proyecto· ldcoll~'.Ji.::o Modcrni;wdor 
de In~ Poi ít.Ícils Universitarias en Mé.xico. l~ev. PcrFi l1)H 

Educot i vm;¡ No. 12 p. 11 
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nac i ona 1 de educación norrna 1 _en l 97_2, 1 a rcfoPrna reu l izada 

concibi6 el plt1n en 5 {íreas de forrnaci6n: Científica, humanr~ 

tica, psicopedag6gica, tecnol6gica y físico artística. Cada -

área estaba constituída .:1 la vez por materias distribuídas en 

8 semestres; por otra parte introducía estudios de bachillera 

to que se dcsarrol !aban en forma paralela a los de formación 

profesional. (43) 

La segunda modificaci6n se 1 lev6 a cabo en 1975 y surgía a pa~ 

tir de la consideración del que el pla.1~ de 1972 resultclba con 

una excesiva carga acad6mica por introducir materias propias 

para bachil lcrato, el nuevo plan '75 estaba conformado en tres 

áreas d~ estudio: 

a) Científico humanista. 

b) Formaci6n ffsica, est~tica y tecnol6gica. 

e) Formaci6n profesional especfficc1, (44) 

Las dos pr 1 me rus áreas se de sarro 11 ar fun en áreas de estudio 

como ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, espa

ñol, l·:~cdci6n artístic.:i, educaci6n físic.1 y educaci6n tecnol.§. 

gica: es decsr rompíu con la estructuraci6n de los plilnes ante 

riorcs po.r asi~1naturas. 

Además ofrccf.:i una transfornwci6n muy radic,11 respc~ct:o c1I· pl.~in 

anturior.1 puesto, que pl"()po11f<1 qt1.!-! el cada ni.itcriu correspondía 

urw di 1Mct i ca· 1wop i il. 

----···~--------

.( 4.1) PISCADOI~ ílfl11nn .J. Anqel. Lo ·Ftwrni:ici6n d··I M.1nisterio. ífov. 
Pel'fil1!s [ducd1:,ivos No .. 3 Nv.1. Epocn. 1<.18.1. p.,".) 

{44) LATAPI P. /\11.Slisis du u11 St!Xl!llio th~ Ed11n1¡_;ÍÓ11 1·11 Múx. p. 7S 
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La difercrffcia de conceptual izaci6n entre el plan de estudios 

'72 y el plan'75, obedecía a dos momentos de desarrollo en la 

política educativa Echeverrista; por lo ~ue respecta al plan 

de 1972, este correspondía a una apreciación del sistema de -

formaci6n de maestros centrado en la relaci6n m~estro-conteni 

do, mientras que el plan de 1975 daba prioridad a la relaci6n 

maestro-m~todos de enseñanza. 

La conceptua 1 i z.:ic i 6n de 1 proceso enseñanza-.:iprcnd i zuje en es

te último, correspondía a una visi6n instr·urnentalista de la -

educación, y por lo tanto 1 imitada a la acci6n individual del 

profesor, desvinculando la responsabi 1 idad de otros aspectos 

socioe.;onómicos que afectan el desarr•ollo del currículo. 

Al interior de la escuela normal los cambios realizados en los 

planes de estudio reflejaban una indefinici6n entre fines y o!?_ 

Jetivos de la educaci6n normal, y al mismo tiempo esto ocasio

naba problemas en su instrumentaci6n; esta situaci6n gener6 -

desconcierto y confusi6n en la adopci6n de los planes de est~ 

djo, quo provoc6 que se adoptaran indistintamente 3 planes de 

estudios a In vez, el de 19~9,1972 y 1975. 

1 
uEs intóresante en estos sehtid~s destacar la declaraci6~ que 

1 

hizo el rnov¡miento revoluci~nario del magisterio (MRM) .. ~ ya 
j 

que en 1976 los maestros rc~ltlm,:iban la exisb..~ncia simulti.Ínea 
,1 

de 3 pl:<rnes de estudios en j¡lus oscuelas nor111~1les y dcnunciu-

han "" ''sc.1s.i p'1rticipnciór!I en '" cfilhoroci6n de los mismos". 

i 

(45) l'LSCAncm ÜSlJlhl. Op. Ci.t. p. 8 

( 4 5) 
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En ~ i nos gcnc1•u 1 es puede d~ci f'Se que 1 as niod i f i coci oncs que 

,,.- _ .. -.sc;"'1urn 1 lcvado a cabo !';obre los planes de form;.Jci6n d~ profes~ 
,,..,. ...... 

. -.,,,,..---
res, 

' 
han sido promovidas c•)rno medida para "el 111cjorurnicnto del ·--

_/- si stcma 8ducat i vo'', y que han corrcspond ido tf.tlnb i én a can1b i os 

importantes en los .lmbitos político, social, ideológico y ec2 

n6mico; pero que sin ernbanJo es·los cumbias se han implcmentaclo 

en ocasiones obedeciendo a situa<.·ones parciHles y ¿itendiendo 

a soluciones inmediatas, en donde hc.rn prevalecido las l.foh:rmi-

naciones políticas, sobre las acad6micas. 

,/,. 

',l 
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CONTEXTO HISTORICO EN QUE SURGE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 

El presente capítulo contempla un análisis de la situaci6n 

hist6ricu que propici6 la creaci6n de la Universidad Pedagóg_L 

ca Nacional; asf como de la posici6n ~e cada una de las fure

zas ( y sus proyectos po 1 ft i cos y académicos ) que part i e i pa

ron en la definición del proyecto. 

Dicho análisis necesariamente estar6 centrado en el proceso -

poi ftico que sigui6 la del imitación del proyecto definitivo, 

que regirfa en sus principios el funcionamiento de la univer

sidad. 

Para proceder al análisis se parte de considerar a la activi

dad política, como la expresión de diversas posturas en la 

conceptual izaci6n y normativa de la sociedad, cuyo sustento 

está referido a la posición socioecon6mica e ideol6gica de 

los hombres, y/o iJ su adscripción de diversas interpretacio

nes de lo social. 

Asimiswq ss asume la consideración, de que existe una mutua -

correspondencia entre los aspectos po 1 ft i cos y 1 os académicos 

de un proyecto educativo, P?rque ambos están inscritos dentro 

de una mismti situación social, y sus modificaciones obedecen 

a sobre dc:terminacionl'\9 sociales que le son .impuestas di sis

tema cduciltivo c1I mismo tiempo, que este actÚ·J sobre la com

posici611 du l,¡rn hwrzas sociales, 

..--/ 
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4.1 COYUNTUfV\ POLITICA SOCIAL Y F.CONOMICA QllE PíWPICIO LA CREACION 
DE . LA u N 1 V E I< s 1 D ¡\ 1) p E[)¡\ GO º-.!..e A NA e 1 o¡~ AL 

La propuesta de creaci6n de la Universidad Pedag6gica Nacio

nal, surgió dentro del contexto de la campaRa presidencial de 

José L6pez Portillo y fue formulada directamente por el sindJ_ 

cai;o nac i ona 1 de trabajadores de 1 a educa e i ón, convirtiéndose 

en uno de los pocos compromisos que asumi6 este gobierno. 

Las causas que motivaron dicha situación se ubicaban dentro 

de la conflictiva sit:uaci6n socioecon6mica, que enfrentaba el 

~Jobier110 durante el sexenio 1976-1982. 

El gobi~Pno 1976-1982, se inició·con una profunda cr1s1c·eco

nó111ica; que se reflejaba en la devaluaci6n de la moneda, la 

descapital izaci6n del país, etc., provocada en parte por la 

rcacci6n negativa de los grupos econ6micamente dominantes ha

cia la poi ftica econ6mica (redistributiva), adoptada por el 

gobier110 de Luis Echeverrfa Alvarez. 

La odopci6n de una poi ftica rcdistributiva, significaba que 

una crisis ccon6mica, prevalecía en el país desde 1970 aproxl 

mudama_;c, con el agotamiento del modelo econ6mico del dcsa

rr•ol lo cst.::1bi 1 iz.ador. 

E 1 uobi ~ 1•110 1970-1976 trató de hucer frente a cs.1 si tu.:ic i 6n u 

tr<lvés de una poi fi:i~a que permiticru rc.1ctivur el ciclo de 

ílCllllllJ 1 JC Í Ó11 que ,hab f el 1 1 CH.:Jdo t1 lJ 1 oqueorsc, 

--E I éxito de ·1u polfti~.-1 oco11círnic<1 dul'rnd·c el des.:irrollo l~st.:1-

. [, i 1 i z.:idot•, ~--t! dch i 6 11 que 11.1~ contr·.:1d i·cc i oJWl' quo e 1 dc.~HH't'o 1 1 o 
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cyJ.¿'lista gen\:!r~uba pudie1'or\1 ccincilinr'se, nioi:ivo por l'll cual 

__ .- ..... --;umentuba la acumulilc:6n de capital y el lo rcporcu·~ía en !as 

inversiones del sector em~rosarial. 
~·----

Sin embargo h-"lcia 1960, un problema imprevisi~o vino a al·tcrar 

esta situuci6n, la agriculturé'l empezó a fallar y a obst.;1cul i-

zar la acurnulaci611, esto generó ;a dependencia al irnenticia y 

la desviaci6n de un sector consider.:iblc de divisas a la irnpo.!: 

.taci6n de al imentos,,hecho que repercutía sobre el deterioro 

del aparnt~ industrial, al no poder importa~ la maquinaria y 

equipo que se importaban como bienes de capital. (1) 

Este fenó111e.no se af)Ud izaba por e 1 tipo de i ndust r ja que se hE, 

bfa desarrollado en el pafs, "enfocada a la producción de bi~ 

ncs de consumo dur'adero -élu1:om6v i 1 es, .:iparatos e 1 ectrodo111éstl 

cos-, lo cual repe1·cuti6 en un mayor déficit en la bu lanza ce 

mere i a I ". ( 2) 

Otro factor que incidi6 fue la concentraci6n de ramas de la 

producci611 en monopolios transnacion<ilcs, situuci6n que ha sl 

do considcrad.:i como una dcsrH1cional izaci6n progresiva de actl 

vos físicos y Firwncicros, re,:ili:zada en el or.dcn interno, y 

que conduce u un control c.:id,1 ve-?:: mayor de la economía n.::ic;ro

nal, por· 1<1 polfticü exterior. (3) 

TiTEsc()J~-AI~ S,Hll "~l<:xico 11)78. n·ev<il1i.:1ci6n y Crisis." ffo"•,.;1
• -

Nexo•.; No. 4, .ilwil de 1978. p. 2:;. 
(2) MENDOZi\ l~o.i•1~; .1.ivict•. "El Proycdn ldeol6~1ico Mode1•11iú1 

dot' dt• l.1s Poi ftic.i8 ll11iversih1ri.is en M<!xico". Hcv. Po1· 
r i 1 t' ~; L d 11 e, d: i "os No • 1 ~ • p • 1 l • 

(3) Vl\S(\il·d 10111/1~. "~1odu1°11i;:.ici6n y Cl'Í!-;Í~; de 1<1 ll11ivut'HÍ1l.1d 
lc::it.i11lhllll<:1•[c1111.-i". en Lil [duc.:1ci<'í11 lh1r~Jlll!Sd. p. 12. 
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"Lüs rc~~-~-~ione.s de la crisis a~¡rJcola;.' aunada a 

econ6mica de los parses capitalistas desarrol laJos, 
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la .crisis, 

11 evaron . 
al estado a la imposibi 1 idad de mantener su apoyo al desaPro-

1 lo industrial. Los insumos no pudieron mantenerse a bajos pr~ 

cios y los subsidios y exenciones de impuestos, lievaron a un 

déficit del gobierno, que al ser aunado r-sto a la creciente 

deuda püb 1 ¡ca que hab r a adquirido pa l'a i mpu 1 sar e 1 de sarro 1 1 o 

econ6mico capitalista del país, se vi6 imposibi 1 itado para con 

tinuar con su papel de promotor del proceso de acumulaci6n."(4) 

J 

De ta 1 forma e 1 uob i erno Echeverr i st<:i adopt6 una po 1 it i ca eco-

n6m i ca que orientaba el gasto p6bl ico a la reactivaci6n del 

mercado interno, a través de una 1J1ejot' distribuci6n del ingre

so, pal'a lonrarloudoptó medidas como: "La creaci6n de mecdnis-

rnos institucionales de protecci6n al salario (INFOt\AVIT, FONl\

COT, etc., asf como aumentos salariales de emergencia y estable 

ci6 la revisi6n unual y no bianual del salario mínimo." (5) 

Aunada u la cr1s1s ccon6rnica interna, la crisis del c<:1pit.al isrno 

mundial, vino a dificultar a6n m5s la situaci6n interna, provo

cando la rcducci6n de las exportaciones y con el lo la rcducci6n 

de l.:i rwoducci6n, la reducci6n de divisas y la rcducci6n de los 
! 

fndicc8 de <1cumuluci6n industi-.ial. 

1 
1 

(4) Ml:NDO.ZI\ Roj.1s. Op. Cit. p~ 11'. "·' 
:1 

( 5) "l..:t lfo forma Po 1 rt. i Cü º'' r ~i{·ncs y L. i 111 i tac¡ ones. Rev. Punto -

C1•fi:~co. Mé.xico 1978 p. ¡f>3 

ji 
1¡ 
:. 

I! 
1: 
" 1: 
I' 
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" "Pa1~a ccíñt~-rrestar 1 os efectos de 1 a cr i's is cap ita 1 i sta extei .. ::d 

el estado dccidi6 nu111entar su gasto y su· invlwsi6n ,a fín de que 

la economfa pudiera conservar su ritmo de crecimiento, y recu-

rri6 así a l.:t deudo externa, siendo esta insuficiente tuvo tarn 

bi6n que aumentar la emisi6n de la moneda. ·La incapacidad para 

sostener lfl inver~i6n pública por medio~ no deficitarios, desa 

t6. la inflaci6n a ritmos muy acelerados, causando la deseen-

fianza en l .:l bancn i nter>nac i ona 1, lo que condujo fina 1 mente a 

la devaluación de la moneda, exigida por las agencias interna-
i 

cionales Financieras". (6) l 
I 
! 

'i 
La s it uac i 6n de cr 1s1 s y 1 as po 1 ft i cas adoptadas en conj.unto 

condujeron a los c~pital istas privados a reducir sus inversio

nes y a estl.lblecer pugnas poi íticas que aceleraron el proceso 

de fuga de c~pital~s. 

La posición política de los grupos económicamente dominantes 

del país, 1 levaba il concebir la crisis económica como efecto 

de la poi ftica redistributiva, y no como una crisis estructural 

d~I siste1r1L1 capitdl ista; adoptaron entonces una política de de~ 

prestigio .. 1 I uob i cr110 de Eche ve rr fa que se de sarro 11 ó durante -

el ffn Je su sexenio y el i1iicio del siguiente r,0bierno; que 

udopt;a r f <.l Ulhl po 1 f t j Cd rcst~icci.onist~ del gasto póblico. 
¡ 

1 

[xistra un.1 doble fin~! iduchpo! ítica de Id camruñn dn du8pN~stJ_ 
,, 
'I 

nio del p<H'Íodo ll)/0-J97Ú, :rc<il 

__ :¡ 
i:~da por el nuevo gobierno: 

(fi) [SCOPJ\1~ '.:~.1úl. C'I'· Cit. p. 24 
. ·1l. 

i . . ~ .. .. .. , . . ' 
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a) liberabade responsabi 1 idad a las instituciones, argumenta,Ó; __ 

do que la crisis se debfa a un estilo ~ersonal de gobernar. 

b) Liberaba de la tentaci6n de incurrir nuevamente en medidas 

"demag6gicas, populistas", que tan seriamente preocupaban 

al sector patronal. n (7) 

Desde un enfoque restriccionista, la crisis econ6mica de 1976 

era un efecto de las políticas monetarias del sexenio Echeve

rrista, al canal izar la inversi6n p6bl ica hacia medidas popu-

1 istas, perjudicando con ello la producción industrial. 

(7) ESCORAR s~ul. Op. Cit. P• 24 
¡: 

1 
1 
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Ante estosh¿chos, 1 a acc i 6n de 1 estado ~ons i st i 6 en renovar, ------ '··· la imagen de 1·a educaci6n ~orno vía de ascenso y de mejoramie~ 

to personal; por el lo al inicio del sexenio, se pl~ntean una 

serie de renovaciones al sistema educativo, que surgieron ex

c 1 us i vamente a ni ve 1 í deo l 69 i co porque en 1 a rea·I i dad res u 1 ta 

ban i npract i cab 1 es, debido pre e í sarnente. a 1 a rest rice i 6n ·de 1 
' 

gasto p6bl ico, por ejemplo, el proyecto-de educaci6n básica -

obligatoria de nueve grados. 

·Dentro de este contexto la propues~a de creaci6n de la Univer 
I 

sidad Pedag69ica, significaba una, promesa de mejoramiento a -

las condiciones laborales del magisterio, a través del ~freci 

miento de mejores niveles de formaci6n profesional; es decir 

la imposibilidad de lograr reivindicaciones laborales, por 

vía gremial convertía al proyecto de la Universid~d en la al

ternativa más viable para lograrlas. 

A 1 rn i srno tiempo que e 1 proyecto representaba ventajas para 1 as 

bases magisteriales, 1 levaba implícitos intereses políticos e 
• 

ideol6gicos para las ·diferentes furzas en juego. 
I · 
:' j 
1/ 

"Para la cldse poi ítica que ~nfrentaba el relevo sexenal en me 

d . ..J f d . . ' 6 . . 10 "e una rro ·un a cr1s1s e~on 1111cu, que por primera vez en -

mucho tiempo se ví6 en pel ig~o de desarticulaci6n y de caer en 

una crisi,s de representativi~ud, la U.P representci múltiples w 

ve11b::ij~1s.' ( ••• ) por ejemplo ¡i1 c~ntrol corporütivo del es~udo 
sobre el Brcmio más numeros~~dc trl1lwjadores p6bl icos, ltl dcs

viuci6n •.fo dc!mc.rnd<lS gremidlÜ lllhorales, de intereses comunes 
! 

rcfor;:,111Jo I~• (~str•,1tificacil}t1 y difcrcnciuci6n· de lds 

11 

I· 

l 
1 

\ 

-· 
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cond i ci<:>'ñEiS 1abora1 es." ( 8) . 
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ldeol6gicamente para la burocracia polftica significaba la re 

cuperaci6n de una imagen benefactora, que aún en momentos de 

crisis mantenía vigente uno de sus principales ~ompromisos s2 

ciales, porque al mejorar la calidad d~ la formaci6n del ma

gisterio, mejoraba a largo plazo al sistema edu~ativo en gen~ 

ral. "coyunturalmente, el ofrecimiento de la Universidad Peda 

g6gica representaba una medida compensatoria y de desviaci6n 

de las presiones sindicales, cuando la política de austeri

dad determina adoptar restricciones salariales, por lo menos 

hasta 1980. Con la universidad el estado puede salvar s~ ima

gen ~e benefactor del magisterio y mantener indemne la lealtad 

y subordinaci6n de este sector~" (9) 

El grupo sindical, articulado a través de vanguardia revolucio 

naria, se perfilaba como la fuerza de mayor penetraci6n e inci 

dencia en la conformaci6n del proyecto de la U.P. 

La influencia de este grupo para la creaci6n de la universidad 

estuvo dirigida a base de Pfesiones políticas para que el pr.2 

yecto de la futura instituci6n correspondiera con sus intereses 
1 

(8) FUENTES Molinar Olac. "~os Maestros y el Proceso Político 
de I~ Universidad Peddg6gic~ Nacional." En rev. Cuadernos 

·--- -- ---. Pol,í.ticos No. 21, Sept.:~ 1979, Pág. 92. .i,,i 

(9) Op. Cit. P. 93. 

1 
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1 
epresentatividad y cont1ol de las bases magiste~iales. 

burocracia sindi~al consta, a.grosso modo de 2 grandes fac 

ciones. Por un lado, el grupo hegem6nico conocido como Vangua.!: 

día Revolucionaria, 1 igado poi fticamente ·a .longitud Barrios. 

Por el otro, una serie de grupos minoritarios, pero cada vez -

con mayor fuerza pertenecientes todos a la corriente democrá

tica dentro de i SNTE. Los miembros de 1 primer grupo han venido 

consolidando en los últimos años cierto grado de poder poi fti

co informal en el aparato burocrático de la SEP". (10) 

De tal forma para el grupo sindical la creaci6n de la univer

sidad significaba e3tablecer su prestigio y autoridad sobre la 

base magisterial, ~I presentar !a nueva oportunidad de educa

ci6n como una conquista propia; "por otra parte obtener el CO.!J. 

trol de una universidad centralizadora de cobertura nacional, 

representaba una herramienta inmejorable para consolidar sus -

dominios sobre le organizaci6n sindical y sobre todo en los di 

versos niveles de la administraci6n pública." (11) 

Sin embargo, a pesar de que para ambos grupos represental:Ya ven . -
tajas polftico-ideol6gicas la creación de la instituci6n la 

definic.i6n del proyecto, sigui6 .. un largo período de propuestas 

y nego~iacioncs que hacía evidente In confluencia de dicVrsos,. 

intereses, y que di6 como respu~sta la presencia de la opini6n' 

p(jb 1 i ca· y de 1 os diferentes grupos i nvo 1 u erados en forma~;¡ nd i -

( 10) KOVAKS Kurcn. L1 P 1.:ineaci6n Educativn 
versidad Pcdug6H i ca. Nac i on,1 I • lfov. de 
p. 28.1 

( 11) FUENTES Mol inut'. Op. Cit. p. 92 

en M6~ico: La&U~i
lnv. Sociol6gi~ .. 

"·'! 
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que repercutieron finalmente sobre las determinaciones aca

démico-administrativas que adoptó el proyecto definitivo so

bre los 1 ineamientos de la universidad. 

·-~- ----
4.2 Las diferentes posturas y sus objetivos en torno al proyecto 

Universidad Pedao,6gica: 

4.3 

La distancia que se di6 entre la declaración de creación de la 

universidad en la campaña presidencial de José L6pez Partil lo 
¡ 

(1975) y la inaguración de la mi~ma (1978), asr como la dis-

tancia que se abre entre esta óltima y el inicio de labores 

(1979) ~pesar de las presione5~del sindicato nacional (VR), 

revela en parte la postura de la SEP, de manejar en una forma 

conveniente la resolución del proyecto, conciliando los inte

reses gremiales, los sindicales, y los propios; que se tradu

cían en un compromiso y oportunidad de renovar el sistema de -

formaci6n de docentes, a través del ofrecimiento de la univer

sidad; es por ello que el proceso se va prolongando. 

I 
•: 

El proyecto de la facción hegem6nica sindical: 

El primer proyecto para la ~efinici6n de lo que serfa la uni

versidad pedag6gica fue elaborado durante los primeros meses 

del sex~nio presidencial, (~proximadamente en Marzo de 1977), 
1 

por la burocracia gremial, a: través de la coordinaci6n general 
' ¡¡ 

de educa .. ci6n normal, que e"f. un~ de los organismos en doHde se 

daba una gr~n penetraci6n J. la burocracia magisterial. (VR) 
' 1 

l. 
i\ 

Por otra· pc.l1 .. tt.c a escasos t~ps meses de inici.:1do el sexenio, •' I! 
í¡ 
1 

1 
1 

jj 
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la burocracia política, no tenía definida aún la política ed~ 

cativa y mucho menos podía ofrecer una aprobaci6n y/o un pro

yecto alternativo a la propuesta presentada por el sindical is 

mo; por el lo se va aplazando en parte una decisi6n sobre el 

asunto, que podría 1 levar al gobierno a asumir un compromiso 

qu~ no coincidía con sus prop6sitos, porque sí bien no exís

tr6 nunca mucha precisi6n sobre los objetivos educativos que 

se perseguían con la creación de la universidad, para el gr_!! 

po burocrático oficial (SEP) la propuesta-del sindicalismo, 

representaba ciertos conflictos políticos que el estado previ6. 

El anteproyecto presentado a través de la Coordinaci6n de Edu

caci6n Normal, concebía a la un~versidad en los términos·~i

gu ientes: 

a) La universidad debería absorber en su totalidad al sistema 

de formaci6n de maestros, por lo que se convertiría en un 

organismo centralizador de la formaci6n de maestros en to

dos sus niveles y tipos. 

b) Debía ser masiva y tener funcionamiento inmediato. 

, .. 

e) Deb1s contemplar una correspondencia automática entre cada 

nivel de estudios y una plaza como profesor de diversos n1 

veles, supervisor, ase$or, etc. . { 

De estos puntos, qqe pueden consjderarse como los principbles, 

se derivaban u~a·serie de requerJmientos para la instrumenta

. ci6n de tarc~s; en este sentido,~ la instituci6n se haría car

go no s61o de 1a doccn¿~~, sino He la or9ani:aci6n y direcci6n 

·do HCt j V Í Jt1i:fe:-.. de Í f\\l't~St j UélC j 611 r)e<fo96n j Cil 1 tÍOCUrncnt,lc j 6n 
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,'· Ínf0ación 1 difus¡5n relac1(oné1das con las cienci;:is de la -

·'~aci6n; por constituirse en organismo centralizador de la 
··' -·---- formaci6n docente, debería de extenderse mediante ·una red na-

cional de unidades regionales, de tal forma, el proyecto est~ 

ba enfocado básicumente hacia los 1 ineamientos operativos de 

la instituci6n, y la situación acad6mica de la formaci6n de 

los maestros, -contenidos, estrc~tura del plan de estudios, 

el perfil docente y el perfil del egresado- quedaban 1ncues

tionados. 

El hecho de que no se atendieran los aspectos académicos, po

dría derivarse de varias situaciónes; por un lado la urgencia 

de imponer un proyecto acorde con sus finalidades polfticns, 

que al mismo tiempo lograra la adhesión de las bases magiste

riales y un mayor control de vanguardia revolucionaria, hacia 

el sindicato, lo que se convertiría en una mayor posi bi 1 idad 

de autonomía de la burocracia sindical respecto a la burocra 

e i a po 1 r t i ca • 

"En todo este proyecto y sus derivaciones no se encuentra• nin 

gdn cuestionamiento al modelo vigente para la formación del 

maestro, ni a su práctica profesional. Los contenidos y los 

métodos,no se discuten, menos aún la funci6n social del educa 

dor. Todo parece estar bien; sa trata de integrar, ampli~~' 

controlar, legitimar con nombres solemnes lo existente." .(11) 

1 

La reacci6n de la SEP ante di cha propuesta consi st i6 en retd!: 

dar una Jucisi6n, y de esa forma darse tiempo paril elabora1 

( t t) FllEN1LS Mol i11<1r. Op. Cit. P. 94. 

' ! 

I 
I 
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una propuesta alternativa, acorde con la nueva tendencia tec 

nocrática en los mandos superiores de la SEP. 

Al interior de la Secretaría, existían también diferentes p~ 

siciones, no s61o por lo que se referfa a la creaci6n de la 

universidad, sino también en cuanto a las políticas educati

vas y a su operacional izaci6n e i~strume~taci6n; las dos ten 

dencias estaban representadas por -una burocracia política -

tradicional y un nuevo grupo ascendente (tecnocracia) que veía 

en la planificaci6n y racionalizaci6n, los instrumentos para 

dar soluci6n a los problemas educativos. (12) 

D~ tal forma dentro de la SEP, existían grupos que se adherían 

a la propuesta del sindicalismo y que pretendían oficial izar 

el anteproyecto sindical, al establecer la la. c6misi6n.mixta 

SEP-SNTE, en donde se aprobaban los 1 ineamientos planteados 

para regir la universidad, estableciendo una especie de ley 

o~gánica; esta acci6n demostraba el prop6sito exclusivamente 

político que orientaba a ambos grupos . 

. ~ 
Las extgenc1as del proyecto sindical, conllevaban serios ~ie~ 

gos políticos que el gobierno en forma incial no quería asu

mir; porque podrían significar un desequilibrio social que no 

estaba en capacidad de resolve~~ 

Por un •lado, la 1 intenci6n centralizadora del grupo sindi:cal, 

(12) KOV/1K~ Karen. Op-/Cit. P. 282-284. 

'.i 
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, ~ _Z~icaba 
_,--- mag i ster i a 1 

---

1 
una luc:.a por el\ poder en el control del gremio 

~ acceder a su petici6n representaba otorgarle 
__,, 

_,-- la responsabi 1 idad acad~mica y corporativa del ma~isterio; - Asimismo, la intenci6n de absorci6n de las normales tanto fe 

derales como estatales, imp~icaba enfrentarse con grupos in

ternos de poder, que lucharfan por conservar su independencia. 

Por otra parte el gasto econ6mico que implicaba un proyecto 

masivo, cuando el gobierno no estaba en posibilidad de afron 

tarlo; en.este mismo punto, el hecho de aceptar que la unive,n 

sidad fuera masiva y de arranque inmediato como lo pedía el 

sindicato resultaba un factor de persuaci6n para aumentar la 

demanda. de una profesi6n revaluqda, y no s61amente para 91 -

magisterio, sino para otros niveles educativos como el bachi 

1 1 e rato • ( 13 ) 

La reacci6n de la SEP, de aplazar su soluci6n, sobre el ante 

proyecto de SNTE, di6 como resultado una serie de presiones 

promovidas por este grupo, con la intenci6n de que se adopt~ 

ra definitivamente su propuesta. 

Estos hechos se hicieron manifiestos en los actos conmemora

tivos del dí~ del maestro en mayo de 1977, y en el mitín ·del 

22 de scpti(~mbre del mismo añC1,. ··en donde el magisterio roit~ 

rab11 su, apoyo a 1 a po 1 ft i ca econ6m i ca de 1 Presidente Port i 1 1 o 

"Al ian%iQ pdrll lu Producci6n", il~l· mismo tiempo que critiotfba a 

1 os fun<: i olltH' i os de 1 a SEP, por no cump 1 ir 1 el proruesil de·I Sr. 
! 

. -~.l •. , 

·: .(J3) FUENfl:~; Molinar. Op. Cit. P. 94. 
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Además de una gran propaganda po 1 ft i ca en torno a 1 as de 1 i be

rac iones sobre el proyecto UP, cuya finalidad consistía en 

reforzar la presi6n sindical. "De este período destacan cua-

tro objetivos de la propaganda: 

1) Consol id~r el control del SNTE 

2) Ampliar el poder vanguardista subsumiendo las escuelas nor 

males a la universidad. 1 

! 
3) legitimar el poder ideo!6gico del estado, 

4) Apoyar la poi ftica econ6mica de Alianza para la Producción. 

Estos prop6sitos estlin implícitos anteponiendo como fachada 

a 1 a UPN." ( 15) 

4.4 El proyecto de la burocracia política: 

La acc i 6n de 1 a SEP en torno a 1 a de 1 i mi taci 6n de 1 proyecto 

de la UPN, se di6 fundamentalmente en funci6n a las propues

tas del.sindicalismo y el lo significaba la ausencia de una . ' 

propuesta propia. Había que.:hacer una instituci6n cuyo compr~ 
;! 

miso no hal>fa sido asumido ~or el sector educativo; es decir 
1 

se partía m..1s que de una ne:ccsidad real de profesional izéci6n 
¡ 

del magisterio, de un compromiso que utilizaba esta aspiéra-
• 1 

e j6n con un fin renovildor y: re i vindicador de 1 gobierno. , 
ij 

u 
(14) CARRIZJ\tES Rctarnoza c4sar. La Universidad· Pcdag6gi::i:t Na-· 

e i.ona I y r:iu li uyar en e 1 si $tema de f ormaci 6n de docentes. Rev, 

, foro Un i V<~r:; i. tar i o. No. 26 ~1 P. 40 
'· 

(15) CARr~IZJ\L![S Rc1:ílrnoza. Op. Cit. P. 38. 

/' 
1 
! 
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Sin embargo aunque no se tenía un proyecto definido, la nueva 

tendencia de la SEP, que se institucional iza particularmente 

con el ingreso de Fernando Solana y un equipo de tecn6cratas, 

intentan renovar el sistema de formaci6n de maestros, como -

uno de los objetivos de la política educativa del régimen 

orientada hacia la institucionalizaci6n de la planificaci6n 

como medio para controlar el des~rrol lo educativo. {16) 

Las difer·encias entre la SEP y el SNTE re_specto a la instit,!;! 

ci6n, no reflejaban una franca oposici6n entre burocracia P2 

lítica y burocracia sindical; significaban más bien una dife 

rencia coyuntural, respecto a la apropiaci6n del poder polí

tico que significaba para cada grupo la consecuci6n del pro

yecto. 

Desde junio de 1977 en que el primer anteproyecto de la Comi 

si6n Mixta SEP-SNTE se di6 a conocer, hasta agosto de 1978 en 

que se decret6 la creaci6n de la instituci6n; la SEP fue defi 
. -

niendo en sus declaraciones su postura ante los proyectos pr~ 

vios, es decir de alguna forma 'e definen los límites del pr~ 

yecto pero no de una forma explícita por lo que quedaban du

das respecto a la orientaci6n académica que se seguiría •. 

De tal forma se aclaraba que noJtendría un carácter masivo y 

que no .. absorbería a·las normale~, por lo tanto sería una. nu~ 

va alternativa educacional qu~,;.complementar(a la formaci.4$11 
I 

del macstro;.~ra concebida como:una medida para la soluci6n en 

los probler as pc:tril la _ _,for'linaci6n de nwestros,y no como lo -· 
, . 
un1-

Cil SO 1 UC Í 6n • ., '' 

( 16) KüVAKS K.Jren, Op. Cit. P. 270. 

,..;. .. ,.-
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. ~ "L~N 1 a p 1 ante6 ~o 1 ana cotno unn i nst i tuc i 6n de corte mo-
/ 

_,,..,.,,.,.-"',.. 
...., .................. dernista; d~ alto niv~I académico .Y preocupada por la inves-

tigaci6n. Respecto a su Lbicaci6n en el sistema nacional de -/ formaci6n de maestros, después de reiterar que no suplant.1r\'a 

n1 integraría a las normales, agreg6 que en esta instituci6n 

se formarían los maestros de mdestros de México.", de donde -

se desprende que la intenci6n e\-.:i crear una instituci6n que 

formara maestros de futuros maestros." (17) 

A 1 adopta1· esta opc i 6n, e 1 régimen no s6 I o pretende evitar 

las consecuencias econ6micas que conlleva la demanda gremial; 

sino también abrir )osibil idades para la formaci6n de cua

dros t6cnicos diferentes, adecuados para la modernizaci6n y -

el incremento de la eficiencia del aparato escolar. (18) 

Sin embargo las diferencias que se dieron entre la SEP y el -

SNTE respecto a los 1 ineamientos de la instituci6n; no se de

bían en forma específica a los aspectos académicos, en cuanto 

al perfil del profesionista, a la calidad de la formaci6n, R 

una renovaci6n en el sistema de formaci6n de docentes; se de

bían básicamente a la apropiaci6n de poder político que cada 

proyecto académico representaba para cada grupo. Es decir los 

aspectos acad~micos eran considerados, siempre y cuando expr~ 

saran los intereses impl fcitos." 

Para el· grupo sindical, la renovaci6n académica r.~sultabo 

innecestwia, así lo rcflcj..ilrn su anteproyecto. 
'( 
f•, 

( 17) CAlml ZALE~L Op. Cit. P. 42 

( 18) FUENTES Mol it1t1r. Op. Cit. P. 96 

• 
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Para la burocracia poi ítica, era necesario partir de ajustar 

el proyecto poi rtico del sindicalismo y el suyo propio, por 

una orientaci6n académica que renovara el sistema de forma-

ci6n de maes~ros. 

Purtiendo de estas necesidades, la SEP (Srio. Solana) convocó 

a la segunda comisi6n mixta SEP SNTE, en enero de 1978, ofre

ciendo que e: proyecto estarra elaborado en tres meses. 

las presiones del sindicato continucwon ejerciéndose durante 

este tiempor hasta el 6 de agosto de 1978, cuando el 1 ider -

del SNTE Andrade lbarra encabezando una manifestación, se en 

trevist6 con el Secretario Sol<!na y expuso la urgencia cl'd 

magisterio por la creaci6n de la institución, lo que llevó a 

acelerar la resoluci6n, el dfa 15 de agosto la comisi6n entr~ 

96 sus conclusiones y el dfa 29 se publ ic6 el decreto presi

dencial que creaba a la Universidad Pedagógica Nacional. (19) 

Por ~o que respecta a los grupos disidentes del sindicato y 

a las escuelas normales, no lograron establecer una opci6n a.!_ 

ternat .·a a la del grupo hegemónico sindical, y su participa

ción se limitó a establecer críticas a los proyectos y u las 

acciones.del grupo sindic~I~ 

E 1 dect'cto que creab<~ a 1 a Un i vers i dcld Pedag6g i ca, no cst.l1-

b l ecf a 11:.ingún lipcamiento ac.:idé:nico sobre la instituci6n::y 

. se 1 imit.:iba •.l ios aspectos org~fo.¡cos; sin emhurgo a trílvés 

de 1 dccrct.o, qucd<.lb<1 qstub-i ec i Jo, que e 1 contro 1 sobre 1 el UPN 

.su~r.n ejercido dirc.c·h1monte por la SEP·. 
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-·.. -
."Ayt~ulo 7°. El titular de\ la Secretaría de Educaci6n Públi 

,. ..... """ ...... ~vigilará el curnpl i ··iento de los. términos de est~ decreto y 

- establecerá las modalidades académicas y de organizaci6n que 

./ requ i erü e 1 de sarro 1 1 o de 1 a Universidad Pedag6g i ca Nac i ona 1, 

re so 1 viendo a-iernás sobre aque 1 1 as otras que a 1 respecto 1 e pr2_ 

ponga la propia Universidad." 

"Artículo 11° , El rector será nombrado y removido por el se

crctQrio de cducaci6n póbl ica." (20) 

Lo establecido en el decreto, no coincidía con las pretensio

nes del sindicato, y se dejo sentir nuevamente la presi6n de 

este grupo, porque. la i nst ituc i Ó'n se aproximara un tanto "tnás 

a lo que su proyecto proponía; esta reacci6n se acent6a cuan

do se dan a conocer las resoluciones técnicas que adoptaría -

la instituci6n. "Las normales, normales superiores y los pr2_ 

gramas de 1 icenciatura seguirían funcionando tal cual¡ al mar 

gen de el los la Universidad Pedag6gica actuará como un elemen 

to de innovaci6n cuyos efectos solo se verán a largo plazo. -

Se diseñan cuatro 1 icenciaturas cuyos programas se apartan 

del modelo didactista y psicologista prevaleciente y se orien 

tan más hacia la formaci6n básica en ciencias sociales, para 

abrirse ~espu6s hacia la especializaci6n. Se planea empez~r -

con mil .. olurnnos y una base de profesores de tiempo completo, 

y ambos sectores de precedencia rio cxc 1 us i varnentc norma 1 i ~-

ta." (21)· ' t 

.. / 
(20) Decrc.d:o de Crei1ci6n de La fln•iversicfod Pedu~Jónica, Lic.· 

JOSE l.('PEZ POlffl LLO. Documento Impreso, Scpt icmhrc 1979 
(21) FUENT[S ~kil i11<1P Op. cit. p. 96 
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La posic¡6n del grupo hegemónico sindical se hace manifiesta 

cuando en el XXVII Consejo Nacional Ordinario del SNTE, se -

expresaba la intención de mantenerse vigilante para que la -

UP se convirtiera en sistema rector y unificador de la forma 

c i 6n de docentes¡ y por 1 o tanto, su estructura, func i onam i en 

to, contenidos, y orientaci6n debían corresponder a este pro-

p6s ito. (22) 

La situaci6n de tensiones, condujo nuevamente u la mesa de ne 

gociaciones entre SEP y SNTE, la acción del gobierno se or1en 

taba hacia la satisfacción de las demandas más urgentes del -

grupo burocrático gremial, como por ejemplo, el carácter masl 

vo, la admisi6n limitada hacia .sectores magisteriales y el 

otorgamiento de títulos a los alumnos de los programas de 1 i

cenciatura, de la Dirección General de Capacitaci6n y Mejora

miento Profesional del Magisterio. 

Parecía que en las circunstancias poi fti.cas, el gobierno pre

ferra asumir los riesgos políticos de tales determinaciones, 

antes de prop i e i ar una cerrcida opos i e i 6n con e 1 grupo de con-

tro 1 t mdgisterio (VR), hecho que resultaba un fact.or de 

gran incidencio para la desarticulaci6n del sistema laboral. 

De tal J;ot"ma la resoluci6n téc:nica se replantea considerando 

modi~icdciones en l~s términos titados; a través de los ~cuer ' . 
dos del 22 de Noviembre Je 1978~ 

( 

(22) íUENT[; [!..:lol inar _..Qp; '"Cit. p·. 96 
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"En aque 1 molncnto 

. ··- todo indicaba que el s~ctor burocr6tico gr~ 

mi a I había logrado sus objetivos esenciales y que se había -

con vertido en e 1 factor de fuer za determinante en 1 a UP. As f 

se plante6 en los pronunciamientos de comentaristas y organi

zaciones magisteriales independientes. Sin emba~go los aconte 

cimientos van a seguir un curso imprevist~, que de algGn modo 
1 

anunciaba el discurso que el presidente dirigi6 a los 1 íderes 

del SNTE el 8 de noviembre ... La UP. debe ser el resultado de 

la colaboraci6n de los maestros y las autoridades, conciliando 

los intereses del gremio y los de la naci6n y que debe ser un 

instrumento de excelencia, que comprometa a quienes reciben 

el derecho a perfeccionarse. En lo práctico lo dicho por el 

pr~sidente constituía un llamamiento al cese de las presiones 

públicas por parte del SNTE y una exigencia de que la nueva 

instituci6n se ajustara a un mínimo de condiciones acad~micas 

que la justifiquen como centro de renovaci6n educativa." (23) 

Sin embargo, para marzo de 1979, cuando se inician labores, 

los 1 ineamientos técnicos, distan mucho de los acuerdos SEP

SNTE, y se ajustan más al proyecto de la SEP, aunque contem

plan algunos elementos de I~ propuesta del sindicalismo. 

l 
No existe una explicaci6n ' . . precisa que permita conocer a cien 

cicl cier.ta, el porque del c~se de la participación del grupo 
t 

hurocr6tico gremial, que po~ibil it6 la implantaci6n del pro

yecto tfc11i1.:u y Or'Hdfl i cu Jc' 1 1 d '.3EP; ~in embargo se supone. que 

1 1 · · iL · h · · 6 b os lechos que prop1c1aron 'ulc a s1tuac1 n, se encontra an en 

;1 

( 23 ) F ll E N TE S M o 1 i na r • O p • C i t • P • 9 7 • · 1 
!' 
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la norninaci6n de var10.s líderes importantes del magisterio, 

para diputaciones federales, y la elecci6n de Jongitud Barrios, 

Secretario General del SNTE para el gobierno del Estado de -

San Luis Potosí. 

Oe tal forma la Universidad Pedag6gica Nacional, inici6 sus 

labores con una demanda relativamente pequeña, üproximadamen

te, 3000 $01 icitudcs p~r~ primer ingreso de los cuales se acee 

taron 2,200, por tanto no cubría los requerimientos gremiales 

en cuanto a ser una instituci6n masiva. 

Parte de la impartici6n do cinco carreras: Licenciatura en Ad 

ministración Escolar, en Educar.:~6n Básica, en Pedagogía,·•Soci~ 

lo9ía de la [ducación y Psicología de la Educación. 

Por lo que respecta al proyecto acad,mico, la formación del do 

cente estaba enfocada al estudio de aspectos sociales de la -

educuci6n y se ofrecfn en las carreras, la solución t'cnica y 

operativa de dichos problemas como son la Licenciatura en Ad-

ministraci6n Escolar. 

"las cinco 1 icenciaturas ofrecidas se apartan del modelo con

veociondl, s61o una de ellas la de educaci6n b6sica, se orien 

ta cstri.ctamc~ntc a la el'lscñanza;, e 1 resto ( .•• ) corresponden 

más al p.rop6s d:o de (~rcar cuadros para 1 a cducac i 6n de macs

t;-·as y pard J •. t a,dministpoci6n >'~"·las reformus académicas"~/, (24) 

___________ ,.. 
·(Z4') tUENT[~;: ·:.:.>I inar. Op. Cit. P. 97;'. 
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./ ' 1 
Est_;y'fH'op6s i :.o de! re novac i ó11Í sn rcf' 1 e jaba también en 1 a es-

... ~C'f:ur·a de los planes de estudio, divididos en tres áreas -. ......-

curriculares: 

a) Arca de Forrnuc i 6n 86sica 

b) Are u de lntenraci6n Vcrt i ca 1 

e) Are a de Con ccntrac i 6n Pt•ofe::; i ona 1 • 

El área de formación bjsiccl ter;rd fin~s propedeÚticos, estable 

cer un<l base común de conocimientos, para todas las licencíatu 

ras. 

El árc.1 de integrac:6n vertical, tenía como funci6ri, dirigir 

las proocupac1ones profesionales. de los estudiantes de tódas 

las carreras haciu el des<Jr1•ni lo y problem~tica de todo el -

sistema educativo nacional, al mis~o tiempo que proporcionar

les las herramientas t~cnicas y metodol6gicas básicas del cam

po de la investigaci6n social y educativa. 

Area de concentraci6n profesional: Desarrollada en torno a la 

prácticu docente, propiciuba la re'flexi6n sobre el quehacer -

del profesor, anal izando l~s bases te6ricns de las acciones 

didjcticas y las consecuencias prácticas derivadas de alterna 

tivas psicopedag6gicas. (25) 

De esi::i.l for1r1..i 1.i estructur.1 de lm;; planes do estudio, romr~e -

también con ltl i:rudici6n normal istu m(:todolóuici.11 )' conce~ft~u.11-

mente, puest·n que se ·trunsform.:i l<l visi6n de una ped~1~1ogf'i1. 

' ' 

. ' 
/ 

· (25) HLl~NJ\'-d'' r' . . lor~¡e. "L1 Con~tr11cci611 de IJn Pl.u1 C1w1·íc1il.:ir: l..l 

Licerit·1,.1 •11·.i en Psicolo~1fa [duc. de l.1 llPN. l~ev. Foro Univ. 
Nu. ,\(1, \ov. 198:1. p. 54 • ,r· 
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se apoya la visi6~ t6cnica 

educativos nacionales a tra 

v~s de la Administraci6n y ·1a Organizaci6n. (26) 

Esto significaba que se adoptaba el proyecto de modernizaci6n 

deseado y necesitado por el gohierno. 

Por otra parte, el reclutamiento del personal acndémico no es 

tuvo 1 imitado al magisterio, reclutando en su mayoría profes.2. 

res unive1-..:;itarios y/o con estudios de postgrado en e! ¡nte

rior y en el extranjero. 

Fueron 3 los aspectos propuestos por el gremio sindical, ·'los 

que se adoptaron: 

a) La Licenciatura en Educaci6n Básica, 

b) El sistema abierto que de alguna forma permitía la exten

si6n de la uni~ersidad a diferentes puntos del país. 

e) la absorci6n de alumnos de 1 icenciatura de la Oirecci6n -

General de Cdpacitaci6n y Mejoramiento Profesional del Ma

gisterio. 

Las propias 1 icenciatur.:is. elegic.fos, asf como la estructura 

de sus planes de estudio y los contenidos program5ticos ~i

nfun lu firhll idCH~ de proporciona~ a los alu111nos los elementos 

(tc6ricos) que les permiticrun iJentific.:ir las insuficicncius 

y las f\dl.1-; 1~11 el funciori.1micnto' de la cscueld; sin crnb\1~~]0 

nos<' ~wof111' li~:•1ha sobre lus cLirücterÍt:itic~1s del sistema --

(26) lfoi1fír·1" i11 la visi611 tecrrnc1•:it·ica y su nplic.ición en L1 
solucí6~i '!1~ problcrn,rn cduca1'.ivor.;, 
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~steffiD educativo es por naluraleza 

social. "Se asume que el 

esencialmente adecuado a 

las necesidades sociales, pero que est~ 1 imitado por defectos 

de planeaci6n y operaci6n que pueden ser superados por modif i 

caciones t'cnicas y administrativas que establezcan su plena 

racionalidad." (27) 

Inicialmente el proyecto que se impuso fue el de !a burocra

cia poi ftica; sin embargo el curso que siguieron los aconte

cimientos determinaría la existencia de difP-Pentes posicio

nes, al interior de la univer•sidad, y más que ello la divisi6n 

de la universidad en 2 instituciones con proyectos acad6micos 

distintos. 

El sistema escolarizado, con las cinco 1 icenciaturas y la es

tructura curricular mencionada anteriormente, obedecía al pr2 

yecto modernizador de la SEP. 

En tanto que ·el sistema abierto -Sistema de Educaci6n a Dis

tancia- (SEAO) obedecfa a los propósitos centralizadores y 

masificadores de la facci6n hegem6nica sindical, al estable

cer diferentes centros al interior del país, e impartir la ll 

cenciatura en Educaci6n Básica dirigida especialmente al ma-

g i steri o. 

(27) FUENTES Molinar. Op. Cit. P. 98. 

. ........ 
• .. 

', : ( 

. ¡ 
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Con el recluturniento del personal docente y administrativo 

asf corno con el ingreso de alumnos normalistas y bachilleres; 

se suma a las dos posiciones existentes, la corriente sindi

cal dcmocr6tica del SNTE, que comienza a participar en las 

decisiones en torno al funcionamiento de la institución, en 

un sentido laboral y tambi~n en los aspectos acadámicos. 

"la corriente sindical dcmocr6tica del SNTE presiona por el 

reconocimiento de una secci6n nacional integrada exclusiva

mente por los trabajdores de la UPN. Dicha petici6n se rela

ciona con acciones de la comunidad universitaria encaminadas 

al planteamiento de un proyecto académico y político distinto 

a 1 que preva 1 ecc actua 1 mente". G 28) 

Sin embargo la presencia de este último grupo, no significaba 

s61amente la suma de un sector más a las negociaciones polftl 

cas; significaba que la Secretaría de Educaci6n Pública tenfa 

que conci 1 iar sus propios objetivos con .los de dos fuerzas -

opuestas entre si que al sustentar un proyecto académico es

pecífico, definían al mismo tiempo su posici6n política. 

La expresi6n de una fuerza m~s en el escen~rio político y sur 

gidn dentro de la propia instituci6n, demostraba que a la 

consccuci6n de un proyecto educ.ativo, y al interior de las 

insti~uciones exist¿ una vida p~opia, al margen de las deci-

aioncs .. o proyectos oficiales, q~1e rcbas<J sus objetivos iinicia 
I 

les y transforrnil los prop6sitos,:y la din.~miccJ propia de la -

instit1.Jci6. 

--------·-~----

(28) l<OV/\KS K .. .:~rcn. Op. Cit. P. 285-286. 
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Asi~mo, de .. 1ostrab"' turnbié111 qui~ la instituci6n, surgía corno 

_y~ltndo de la correlaci6n ~e las fuerza sociales partici-

pantes; misma que rleterminarfa el curso de la vid~ futura de 

1 a i n st i tu e i 6 n • 

Resulta interesante, hacer una breve revisi6n de la situaci6n 

de la UPN, a -7 aRos de su fund?~i6n, y tratar de anal izar su 

si tuac i 6n actua 1 como producto de un proyecto i rnp 1 eme.n+.mlo, il 

pesar de las contr<ldicciones que surgieron a su interior y -

que fueron propiciadas desde su inicio por la pugna SEP-SNTE 

principalmente, y posteriormente por los miembros del sindica 

1 ismo democrático. 

E5 necesario antes de proceder al análisis, reconsiderar los 

siguientes puntos: 

a) La promesa de crear la instituci6n surgi6 como un compro

miso poi ítico, asumido por el candidato a presidente JLP., 

en un momento en que se necesitaba sanear la imagen del -

estado. 

b) A 1 su,r91 r como comprom 1 so po 1 f ti co, no ex i st r a un proyé'cto 

de renovaci6n acad~mica sustentado en investigaciones a 

los progr~mas de formación de docentes existentes hasta ese 

momento. 

e) Por t:a 1 niot i vo no se p•..1edc afi· rmar que a este proyecto ''acE_ 

d~micp se ~dscribieran las fuerzas políticas, scgón rc~re-

sentm·>e o no sus i nterescs. ,., ,• .. 
d) Ld propur~ ''· ·- .1 fue p 1 anteada por e 1 9rupo hcuem6i1 i co de 1 ;:, 

SrffE, y c.'.;r:t' no perseguía fines üc.1démicos, sino polfi:i'éos. 

e) La i11~l.i1·i1.·1íÍ11 promueve do'::l ·tipos do fnrrn.1ci611 SU8f.:trn{~•Hfo 
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en dos proyectos acad~micos distintos; por una parte el 

sistema escolarizado con intenciones de especial izaci6n 

en diferentes 6rcQs de la cducaci6n; y por la otra, e' si~ 

tema a distancia como con1p 1 e mento a 1 a formuc i 6n norma 1 is-

ta. 

la situaci6n actual de la UPN. en t'rminos generales es la -

siguiente: 

Existe una gran deserci6n escolar en ambos sistemas, las cau-

sas que al respecto se suponen son las siguientes: en el .. 
SIS-

te~a escolarizado existe una excesiva carga acad~mica para el 

alumno normalista que es al mismo tiempo alumno y maestro, lo 

que impide que pueda atender a las necesidades del plan de es 

tudios y su estructura curricular. 

En el SEAD, fa situación de deserci6n, puede derivarse de dos 

factores 1) el profesor educado en un sistema tradicional, no 

puede convertirse al autodidactismo en forma espontánea 2) por 

otra parte no existía el personal a~ad,mico capacitado para 

promo•"''lr este sistema. 

Un factor que interviene e.n ambos sistemas, se refiere a.· las 

propias~espcctativas del ·magist!rio que ingres6 a la univer

sidild con fi~es exclusivamente ~scalafonarios, y que abandona 

los estt1dio~.:; .antes de conclui1~ lu carrera. 

Otro fud-.ot• ,,f:(' suma i111por!.tunci.1, se supone que es el c.1r.ict:cr 
-·"' 

cxclusivnmentt~~ con~.uH:ivo del consejo uc.:H.Mmico y la cstruc-

ttu·.1 .iertírqulca vcr1:ic<ll en que está 01·~aniz.1.1d.:1 li1 instit:uci6n. 
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··o&o de los aspectos que rev~lar. la sitLu:.ici6n de la ínstitu-

-~es el bajo índice de titulaci6n; c.:ibc aclarar que.los 
/ ,... ·' t f tu 1 os otorgados por 1 u LIP corresponden en su mayor r a a 1 os 

alumnos que absorbí6 de las Licenciaturas en educación Básica 

y Preescolar que ofrecía la Direcci6n General de Capacitación 

y Mejoramiento .Profesional del Magisterio. 

El cese de los cursos de postgrado por falta de alumnos.(29) 

·Ante esta situación, resulta incierto el curso que seguirá la 

instituci6n, pero se espera que a su interior logre articula~ 

se un proyecto acad~mico que redefina el perfi 1 y la funci6n 

social del educador. 

(29) "L,1 llnivcrsidc1cf Ped.1n6nica. Un proyoct.o cstr.1nnul.1do r• 
' 

l.1 luclw SEP~SNTE. ffoy. Pro¿eso No. 412. 24 scpi:. 19'~4. 

p. 16-2t. 

' .. , . ... 
•·• .. 1· 
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CONCLUSIONES 

finalmente, dcspu6~ de haber anal ¡zado cada uno de los elemen 

tos que se desarrollaron en el trabajo, se puede reflexionar 

sobre los siguientes aspectos: 

Dado que se ha partido de concebí~ a cada sociedad como una 

situaci6n histórica particular, conformada por las fuerzas 

. soci~les que la integran, y la forma como.se articulan ~stas 

al interior de la misma para la direcci6n hegem6nica del blo

que hist6rico; podemos concluí~ respecto a la evoluci6n del 

sistema de formaci6n de maestros, que los cambios real izados 

en los planes de estudio, obedecieron a diferentes necesi~a

des propiciadas por las situaciones hist6ricils pertinentes, 

en donde se buscaba en forma aparente el replanteamiento de la 

actividad docente como función intelectual de integraci6n y di 

fusi6n de la ideología dominante, que pudiera establecer una 

cor-respondencia entre los requerimientos. estructurales de ori

gen econ6mico corporativo y la expl icaci6n comGn de estas rela 

ciones, como expresi6n cultural y política hegem6nica. 

Sin embargo la mayoría de los cambios implementados se 1 l~varon 

a cabo ~-tendiendo a decisiones p_arciales, que no tenían como 
' referente una invcstig.;lci6n pr~liminar sobre las condiciones y 

necesÍdades de la formaci6n doce~te y de la pr5ctica que ~sta 

formación prop~C'i.1lhl. Lo que lle.va a pensar en la intcnci·6n -

implícita de ~o favorecer una f~rmaci6n pro~sional de alta 

ca 1 i <.fod. 

De tal fornm el perfi 1 uel docente como uucnf:c intelectual -

. . 'j¡:;:-
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era determinado por funcionarios de gobicPno ajenos a la pr.2. 

blem5tica educativa. 

De igual forma los cambios sucedidos en relaci6n con la evolu 

ci6n hist6rica de la sociedad, han propiciado cambios en la -

correlaci6n de las fuerzas sociales, y han 1 levado a estable

cer modificaciones de orden superestructura! en algunos de sus 

ámbitos. Estos cambios han determinado la acción del estado en 

sentidos diversos y han propiciado la recomposición de las fue~ 

·zas sociales, y la creación de diferentes categorías de intelec 

tuolcs, orgánicos o tradicionales seg6n la evoluci6n del bloque 

histórico. 

Por lo que respecta a la situaci6n específica de la Universi

dad Pedag6gica puede decirse que surgió como una medida coyu_!:l 

tural que atendía a 3 situaciones particulares: 

a) La revaloraci6n del estado, ante una pérdida de consenso. 

b) La desviaci6n de demandas laborales del magisterio. 

c) la atenci6n a las asp1rac1ones de profesionalizaci6n del 

magisterio. 

Tod~s ellas propiciadas por la crisis econ6mica y de consenso 

de l. estado. 

... 
De esta forma la Univ~rsidad Ped~g6gica Nacion~I, surgi6'como 

un proyi:.>:.cto político oc~1sionando.la conflucnci.1 de los diferen 
I -

tes nrupo~ r11.•Sacionados con el sistemo do formoci6n de maes-

tros, -SEP, f.·•~"]scs mil[Jist_e~-iillcs; facci6n lwgt!mt.'lnica sindicíil -- ,,/ 

y disidente-, que .:il.rerseguir ¡wop6sitos políf:icos particu-

~l • 
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122rque esUl- no exisi:ía; por üil motivo l,a correspondenciaº.!:'. 

tre la orientaci6n poi ftica y la propuesta acad6rnica no sur

gi6 en forma paralela. Por otra parte la lucha por constituir 

alguno de los proyectos propuestos corno el definitivo, signi

ficaba m~s que una concepci6n diferente en cuanto al perfil 

del docente y sus funciones específicas; una lucha de apropi~ 

ci6n de poder a través del control del Tuagisterio. 

las fuerzas sociales participantes, desde el punto de vista 

de .::ige ntes i nte 1ectua1 es que ten r qn como fina 1 i dad 1 a est ruc 
l 

turaci6n polrtica de un proyecto ~cadémico, podrían ser con-

siderados de 3 tipos: 

Como i nte 1ectua1 es trad i ci ona 1 es/~ 1 grupo sindica 1 • 

Como intelectuales orgánicos, los funcionarios de la SEP. 

Como intelectuales subalternos)la disidencia magisterial. 

lu disidencia sindical, no logr6 articular un proyecto acadérnJ.. 

coy operativo para la instituci6n, durante el proceso polfti 

co que permiti6 su creaci6n~ de acuerdo a la conci 1 iaci6n de-
l 

los diferentes intereses; m4s sin embargo su postura crftqca 
1 cnus6 al9una influencia sobne las decisiones adoptadas dC'fini 

ti vurnonfe. 
1 

f i rrn 1 mente e 1 proyecto 
¡ 

adop·. ndo retomabu considcrücione• 'de 

cadu uno de los Hrupos, no ' rcc i surncntc por conformismo Je -
) 

lo8 funcior1t11·ios de la SEP,i!sinu por lt:18 presiones polftic,1!:> 

de cada grupQ ·que si nn i f i colhrn una omctrn:rn 1 atente de pé rd i d.1 
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de cor~t.-r_oJ-sobre el grupo laboral más numeroso del país: El 

magisterio. ¡-. 

Sin embargo las conclusiones obtenidas, no pueden aspirar a 

explicar en su totalidad el alcance y la influencia de los p~ 

sibles cambios, que en la. práctica docqnte haya inducido la 

formación profesional propiciada por la-UPN; es decir si los 

estudios de nivel superior logran redefinir la función del do 

cente, y permiten a ~ste adquirir plena conciencia de su papel 

como agentes intelectuales. Puesto que el estudio real izado se 
! 

1 imita s61amentc a anal izar el proceso poi ítico de la creación 

de la instituci6n, que es en sf ~ismo condición indispensable 

para l~:comprensi6n y el análisis de la situación acad~mi~a 

prevaleciente, y que permite explicar al mismo tiempo la evo

luci6n que ha seguido la propia institución, al c~nstituirse 

en su interior fuerzas opuestas a la burocracia poi ítica y a 

la burocracia sindical; cabría entonces la consideración de 

continuar el estudio, en su fase académica partiendo inicial

mente de las siguientes interrogantes: 
¡ 
! ! 

1) ¿Se ha logrado cumplir con el perfi 1 profesional planteado 

para las diferentes carr~ras? 
1 

2) Qué curso ha seguido 1 a ~,) i tu a.e i 6n de 1 si stema de educo-ci 6n 

a distancid. 
¡ 

3) Hastt.1::quc punto los ob.iJi[ivos orifJinales de la rcnov,ición 

de 1 sistc111c.J de educación:. docente, hm1 sido rnodi ficuclos' en 

el i;r •. ÜJi.l,Ío •tfo uula y si '\an posibi 1 itcJdo In i.lpropi,1ci611 de ,: 
1 os conoc i rn Íiof!td:os por Jhlrtc de 1 os educandos, con una 

orin11·f:t1cion "1!.istint11 cfo ,f,1 oficiul. 
' ¡ 

,. 
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