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l. JNTRODUCCION 

La estructura de la educación media superior y superior del país ha -

experimentado un fenómeno de mas ifi caci 6n y di versificación sin prece

dentes en la historia de México a partir de 1970.· En lo que toca a la 

educación media superior específicamente, el Estado ha promovido un -

proceso de descentralización que ha tendido a centralizar dicha educa-
' 

ci6n cada vez más en sus manos. 

Desde 1970, la política educativa del Estado para las instituciones de 

educación superior (a las cuales el bachillerato ha estado indisoluble-. 
mente ligado) ha respondido a una serie amplia de consideraciones deº.!:. 

den político que se desprenden de cierto número de antecedentes histOrj_ 

cos, pero en particular del movimiento estudiantil de 1968. Dichas con 

sideraciones en la década de los setentas, pueden sintetizarse en los -

intentos del Estado para recuperar el consenso perdido dentro de las --

universidades, en ejercer una mayor influencia en las mismas, en la pr_g 

sencia importante del movimiento estudiantil y la posterior aparici6n -

del sindicalismo universitario, y en la falta de opciones laborales pa

ra la juventud dentro de un mercado de trabajo restringido. 

Dentro de este panorama, la investigaci6n de la política educativa -r_g 

lativamente joven porque no se remonta más allá de los setentas- no ha 

prestado la suficiente atención al nivel de educación media superior -

o bachillerato, que durante el periodo estudiado mostró una amplia ex

pansión en diversas instituciones de carácter propedéutico y técnico -

terminal por demás interesantes. La casi totalidad de los estudios -

realizados en torno a la política educativa se orientaron hacia uno --



u otro extremo de la pirámide educativa, dejando en relativo descui

do a los niveles inedias. A contribuircon la aportaci6n de datos en 

tal sentido, se-~ri~ntél el presente trabajo; 
·;.-: J :'.:.·' ': 

'.>· . ,·":'- .. 

La inquietud o~i~inal 
, ' 

partid del propósito de desentrañar la compleja 

red de:in~tituciones del bachillerato a nivel nacional y a tratar de -

deslindar las determinaciones políticas que a lo largo de la década -

de los setentas fueron complejizando cada vez m~s tal estructura. 

El presente trabajo contempla una remporalidad de dos sexenios compre!! 

didos de 1970 a 1982. Se inicia con el régimen de Luis Echevería cuya 

política educativa para las instituciones de educación superior estuvo 

definitivamente impregnada del -para entonces todavía reciente- movi-

miento estudiantil de 1968, y en sus repercusiones para la emergencia 

de otras luchas estudiantiles democratizadoras en varias universidades 

de provincia entre 1970 y 1974. A nivel medio superior, tal sexenio -

di6 a luz las modalidades del Colegio de Ciencias y Humanidades en la 

UNAM, Colegio de Bachilleres y un amplio crecimiento de opciones técni 

cas a través de los Centros de Educaci6n Científico y Tecnol6gico depe_!l 

dientes de la SEP. 

A nivel de educación superior en general el régimen de LEA se caracteri 

zó por diversos intentos de acercamiento por parte del Estado hacia las 

universidades, como una fórmula de reestablecer el diálogo roto en el -

68, mediante la ampliaci6n de la oferta educativa y el incremento a los 

subsidios federales, lo que gener6 un fen6meno nuevo de masificaci6n •• 

5, 



El régimen de L6pez Portillo P?r su ~arte, se caracterizó por una cier 

ta continuidad en lapolítica educativa'de su antecesor, pero intentó 

imprimir ma)órracional idad al g~sto educativo a través de 1 a planea

ción universitaria naci~nal, utilizando para ello a la Asociación Na

cional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES)." 
1 

Su régimen también se encaminó al control del recientemente nacido - -

sindicalismo universitario, tarea en la cual se dieron la mano el go

bierno central y la burocracia universitaria. 

Dentro del nivel medio superior, el régimen de JLP emprendió medidas -

para controlar el acceso masivo a las universidades mediante la prio-

rización de opciones técnicas terminales como el CONALEP, a la vez que 

intensificó los inten.tos (que aparecen durante el sexenio de LEA bási

camente a través del Colegio de Bachilleres) de separar el bachille

rato de las univers1dades. 

Para el análisis de la educación media superior y superior en México -
.. 

es posible seguir una serie.de vertientes de estudio, desde los aspec-

tos financieros (costos, subsidios, etc.) o sociológicos (la conforma

ción de clase ·del estudiantado, las desigualdades educativas, etc.) -

hasta los aspectos pedagógicos vinculados con la eficiencia o no del -

proceso de enseñanza propiamente dicho. Dentro del presente trabajo -

se toma como eje de análisis el estudio de las determinaciones de la -

política educativa para las universidades vinculándola, cuando corres

ponde, con otros factores del entorno económico y social. 

6. 



-----··----··-

Cabe se~alar que si bien la investiga~i6n realizada se avoca al nivel 
'' \ . ". \" · .. · - -. __ 

medio superior, su vinculo inmediato y orgánico con el sector supe--

rior, impide un análisis aislado, bajo el riesgo de caer en segmenta

ciones o compartimentalizaciones estrechas. 

Antes de pasar al análisis de la pol itica educativa propiamente dicha, 

conviene dejar sentadas algunas consideraciones te6ricas sobre el pa-

pel de la educaci6n en la sociedad, su función de acuerdo a la pers-

pectiva del Estado, las relaciones entre el· Estado y las .universfdades y 

finalmente, esbozar un esquema de las variables que, a juicio del pre

sente trabajo, intervienen dentro de la política educativa para la edu 

cación media superior y superior en nuestro país. 

Existen diferentes enfoques para explicar el lugar que ocupa la educa

ción dentro del conjunto social y que en general; responden a dos para 
' 

digmas te6ricos distintos: el estructural~funcionalismo y el marxis--

mo. 

Las corrientes estructural-funcional.lstas ailmentan diversas escuelas 

que han impregnado fuertemente las concepciones educativas oficiales -

en México. Según dichas corrientes la educaci6n fomenta el desarrollo 
.. 

de la sociedad cumpliendo una doble fUnci6n: ideol6gicamente transmi-

tiendo los valores éticos que posibilitan la convivencia y el equili-

brio social y econ6mico y técnicamente mediante el avance científico -

7. 



Cabe señalar que si bien la investigación real izada se avocó al nivel 

medio superior, su vinculo inniediato y orgánii:o con el sector supe-

rior, impide un análisis aislado, bajo el riesgo de caer en segmenta

ciones o compartimentalizaciones estrechas. 

Antes de pasar al análisis de la política educativa propiamente dicha, 

conviene dejar sentadas algunas consideraciones teóricas sobre el pa-

pel de la educación en la sociedad •. su función de acuerdo a la pers-

pectiva del Estado, las relaciones entre el· Estado· y las .universi'dades y 

finalmente, esbozar un esquema de las variables que, a juicio del pre

sente trabajo, intervienen dentro de la política educativa para la edu 

cación media superior y superior en nuestro país. 

Existen diferentes enfoques para explicar el lugar que ocupa la educa

ción dentro del conjunto social y que en general, responden a dos par~ 
' . 

digmas teóricos distintos: el estructural~funcionalismo y el marxis--

mo. 

Las corrientes estructural-funcionalistas aiimentan diversas escuelas 

que han impregnado fuertemente las concepciones educativas oficiales -

en México. Según dichas corrientes la educación fomenta el desarrollo 
.. 

de la sociedad cumpliendo una doble función: ideológicamente transmi-

tiendo los valores éticos que posibilitan la convivencia y el equil i-

brio social y económico y técnicamente mediante el avance científico -

7. 



y tecnológico y la calificación de los recursos humanos que requiere 

el país.* 

Según dichas concepciones, la educación representa el instrumento más 

significativo para los logrqs de movilidad social y redistribución del 

ingreso. El reparto de los beneficios sociales según los méritos in

dividuales alcanzados es perfectamente justificado. Por lo.tanto, se 

concibe a la educación como el factor idóneo para propiciar la igual--
1 

dad social siempre y cuando:se logren superar los elementos externos 

al sector educativo que le impiden su óptimo funcionamiento emanados -

de la estructura .socioeconómica.** 

* Para Durkherm 1 a educación es un medio de socialización que permite 
lograr la cohesión social: "Llegamos, pues, a la siguiente fórmula: 
la educación es ejercida por las generaciones adultas sobre las que 
no están aún maduras para la vida social. Tiene por objeto susci-
tar y desarrollar en el niño determinado número de estados físicos, 
intelectuales y morales que reclaman de él, por un lado la sociedad 
política en su conjunto, y por el otro, el medio especial al que es 
tá particularmente destinado". -
Emile Durkherm "El carácter y las funciones sociales de la educación" 
en Las Dimensiones Sociales de la Educación. Antología preparada -
por Maria de Ibarrola, Ediciones el Caballito, SEP-Cultura, México 
1985, Pág. 24. 

** Theodore Schultz y Talcott Parsons (sociólogos norteamericanos) son·· 
sin duda los dos teóricos funcionalistas que más han influenciado -
las concepciones oficiales sobre la educación en México después de -
la Segunda Guerra Mundial. Schultz concibiéndola como una forma de 
capital humano ("como una inversión en el ser humano~') cuantificable 
que devuelve un servicio productivo en la sociedad. Parsons por su 
parte, "identifica la función objetiva de la escuela como instrumen
to de asignación y diferenciación de roles sociales según los logros 
escolares de los individuos ••. en la escuela se socializa al niño a 
la racionalidad igualitaria, a la competencia, a la división de ta
reas y a la jerarquía de los competidores". María de Ibarrola. -
Idem. Págs. 12 y 13. 
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El objetivo último de la educación para dichas posturas es su contri

bución al manteni~iento de la estructura de pod~~ y las clases socia-

les bajo.una situación de "equilibrioy .. ~rmonía"'.;,·,, ........ · 

. ··.· .... · ·- ¡,<;:;;:~~~fr\: . .,····.·· 
En la .medida en que desde la óptica estru~~u.~~Jt.fi~g,~J,?.~~lista el Esta

. do y las instituciones educativas comparten ~bj ~t\~~·s\concorda ntes re~ 
' ' ~· .. :' --- -_ ...... _-:;•.-i_·.,- .. ,_..1~- ' ' 

pecto al modelo de desarrollo social, las):~~l~'¿i~~·~; e~tre el Estado 
- ; . . . ' ' 

y las universidades deben plantearse en tér~i~~s. de armonía y col abara 

cilin. Se puede aceptar la autonomía y la crítica pero,en esencia ,de

be existir una convergencia básica con la política gubernamental de -

desarrollo.* 

En su expresión política, las posturas estructural-funcionalistas plan 

tean, desde las posiciones más conservadoras, la atención crei: iente de 

' la educación básica pero la limitación y selectividad a nivel de la --

educación media y superior de modo que se garantice cierta calidad y.

desde las posiciones modera.das, la ampliación de todo el sistema educa 

tivo y el ·fomento a la educación no escolarizada, favoreciendo en par

ticular la educaci,ón básica de los sectores marginados pero 1 imitando 

también, los subsidios a la educación media y superior.** 

* Pablo Latapí. Análisis de un Sexenio de Educación en.México 1970-
1976. Edit. Nueva Imagen. México, O. F., 1980. Píig. 25. 

Un ejemplo" de esta concepción podemos verlo en la siguiente decla
ración de un funcionario universitario: "Universidad y Estado son 
expresiones de una sola y única sociedad. Instituciones que cumplen 
diversas pero no opuestas funciones dentro de la sociedad de que son 
parte. Y en estas funciones la autonomía es a la Universidad, lo -
que el poder es al Estado". Leopol do Zea "La Universidad aquí y -
ahora". Revista Deslinde No. 4, UNAM, 1972.. Pág. 3. 

** La bibliografía respecto a las corrientes funcionalistas es muy vas
ta. Se pueden encontrar dos buenas síntesis en los .siguientes textos: 
Pablo Latapí. Idem .. Págs. 19-48 ~ Gilberto :Guevara.Niebla y Patri-
cia de Leonardo, ·rntróductión·a·1a Teoría de·1a Educación. Bibliote
ca Universitaria Básica - UAM Xochimilco, Edit. Terra Nova, S.A. 
México, D. F. 1984. Págs. 53-63. 

9. 



Desde el parádigma teÓri~o ~a~xista,Ja educación pertene~e al nivel de 

la superestr~ctura ideo]6gica yr~~iste una furiC:ión primordial en la -
• _, --· ·- r • · ,'_,.' ;J_' __ -~<··,-· ":·-~·:_._·,.:~:{:_.':~~~i:<<\:·:. ,':{.' ... ., 

transmisión deJ a J del ogía;dominánte/para, garantizar la. reproducción so 
e ' ' - ' ' - -, '' • -' ' '; ,,_,- ,\ ' - ' • •' ,-•, ."\•¡;,",.'• -i O,,-:. ,- -, __ ,•,- ~ •,' ' ' ••' -, 

cial. En ~stes~~tid~·, se concibe a la eduáción como un instrumento -

importe en manos de las clas~s dominantes para legitimar la estructura 

de explotación. 

Basadas en dicho paradigma existen varias posturas que pueden ser cons,i 

' deradas como reproduccionist~s por cuanto conciben a la educación como 

un instrumento de control social.* En su versión más acabada, Althusser 

considera a la escuela como un aparato ideológico del Estado, quizás -

el más importante por su capacidad en la transmisión de ideologías y -

en consecuencia,por su contribución a la reproducción de las relaciones 

de producción.** 

* "La educación es por consiguiente, vista como instrumento de poder, 
herramienta que sostiene el status quo". Thierry Lemasquier .. El -
punto de vista de los destinatarios de la educación: "La Juventud" 
El Devenir de la Educación. Tomo II. UNESCO, Publicado por SEP -
SETENTAS No. 168. México, 1974. Pág. 33. 

** "Creemos tener, entonces, poderosas razones para pensar que tras -
los juegos de su aparato ideológico-político -que ocupa el primer ·· 
plano de la escena- la burguesía ha situado como aparato ideoló9ico 
número uno, es decir dominante, al aparato escolar (educacional) -
que, de hecho, ha reemplazado al antiguo aparato ideológico domina.!! 
te, a la Iglesia". Louis Althusser "La educación como aparato ideo
lógico del Estado: reproducción de las relaciones de producción" -
María de lbarrola, Las·o1mensiones·sociales. Op. Cit. Pág. 119. 
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La teoria marxista rechaza 1 a· educación como un factor.de· movilidad S.Q. 

cial porque en general ,representa un fe~óm~no ~ob~~ ~ individual que -
. . . . . ' ' ' . 

sólo contribuye a ensombrecer las relaciones de clase fungiendo como -

un factor de esperanza para las clases marginadas •. 

El paradigma marxista concibe a la política educativa del Estado como 

necesariamente opresora o mediatizadora y por lo tanto, debe ser rech~ 

zada por.las fuerzas revolucionarias quienes deben denunciar la poli

tica represiva del Estado aprovechando los . espacios que la dinámica -

del sistema sustrae del control del mismo.* 

Dentro de la teoría marxista existen otras corrientes que trascienden 

la visión mecánica o reproduccionista del ámbito de la educación. Para 

otros sectores las escuelas y universidades no son simplemente instru

mentos ideológicos del Estado sino también espacios de lucha ideológi

ca, en los que se van gestando las nuevas ideologías y valores que se 

oponen a la dominante: "Nosotros vemos en la Universidad, más que un 

lugar de transmisión de conocimientos, que lo es un lugar de lucha - -

ideológica ... además de un sitio de transmisión de la ideología domi--

nante".** 

·. 
* Una posición intermedia que se sitúa entre los dos paradigmas es la 

denominada incremental ista. Dicha postura por un lado hace suyas -
las interpretaciones sociológicas que realiza la teoría marxista, -
pero acepta la contribución de la educación al cambio·social. Basá.!!_ 
dose en el supuesto teórico de la autonom!a relativa de la superes-
tructura ideológica, plantea que·puden haber cambios graduales que -
"incrementen" o aceleren los cambios sociales deseados. Al respecto 
consultar a Pablo Latapí. Op. Cit. Págs. 29-44. 

**Tomás Amadeo Vasconi "Educación y Acumulación de Capital" en La cri
sis de la educación superior en México. Edit. Nueva Imagen. Mexico 
19Bl. Pág. 60. 

11. 



. . 
Gramsci (uno de los principales pensadores. que avanzó en este último -

sentido) liga la e'52üel~. eirit~~to.instit~cilÍn educativa transmisora -

de valores•e ideología/a la~a~ci:nesque realiza el Estado para ga-

ra~tizar el consenso social medlante ~l 'cual se ejerce la hegemonía -

de las clases dirigentes .. Para Gramsci el ~stado -concebido como so

ciedad política más sociedad civil, esto es aparato de coerción yapa

rato de consenso- genera sus propios intelectuales orgánicos capaces 

de difundir la cultura por medio de la cual se transmite de una conceR 
1 

ción de vida. 

La educación en este sentido, está puesta de manera central en su con

cepto de hegemonía " ... sobre la base del cual el proletariado, ya an

tes de llegar a ser dominante, debe ejercer una acción dirigente en -

sentido cultural y político".* O dicho de otra manera, "Así como no 

hay dominación sin una dirección ético-cultural que la cohesione y le 

dé sentido, tampoco existe posibilidad de subvertir esa dominación sin 

la constitución de una voluntad colectiva que sea capaz de llevar en· -

sí las potencias de una nueva civilización. La hegemonía es una prác

tica que se constituye en el interior de la sociedad civil y sus inst_i 

tuciones, por lo que ese espacio es básicamente un lugar de lucha entre 

hegemonías ... "** Por lo tanto,para Gramsci toda relación de hegemonía, 

* Angelo Broccoli. Antonio Gramsci y la Educación como Hegemonía. 
Edit. Nueva Imagen, México 1984. Pág. 14. 

**Juan Carlos Portantiero. "La Hegemonía como relación educativa" en 
María de Ibarrola Las Dimensiones Sociales ... Op. Cit. Pág. 42. 
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.,_ . ., _ _.,., ... ~,.,-------- --~,_....,......,~~·----~~----·-

es decir, de dominación, es una ~uestión pedagógica y en consecuencia 

las instituciones educativas, como otras tantas instancias de la so--
. . -·-- ' --- ... · ' 

ciedad civ.il. constituyen espacios de enfrenta~iento ideológico.* 

--- ··----" .... --

El ,pensamiento educat,i vo de Frei re parece coi nci di r con la concepción 

' Gra~sciana ~obre educáción. Para él,· la educación puede sér domestica 

·. ! · dor\ o liber~_dora dependiendo al servicio de quien ~sté., Al .negar la 

posibilidad de que exista una educación neutral señala: ""tenemos --
\ 

. tendencia 
' 

. en vfrtud 
J 

a conocer mal o a encubrir el papel de la educación, la que, 

de q.ue es "una práxis social. estará' siempre al servi'Cio--sl!a . 

de la domes ti ca~·ón de los 
' .'. 

hombres o bien de_;;u 
J 

liberación.** 

El análisis desarrollado en el presente trabajo coincide en buena me

dida con estaX última1 posturat. Las instituciones educativas. lejos 

de constituir cotos cerrados en manos de la burguesía y al servicio -

del statuo quo, representan campos de confrontación ideológica. Desde 
Cr1t,,~,,1J~ "•J 

la óptica del Estado, la polftica educativa debet6(garantizar la re--

producción de las condiciones sociales mediante la difusión de pautas 

y valores que le generen consenso en la sociedad civil. Sin embargo, 

la dinámica contradictoria del sistema crea espacios, en particular 

los educativos, que escapan a su··control, es decir, en donde la ideo

logía dominante deja de ser hegemónica. 

*. "Toda relación de hegemonía es necesariamente un rapport pedagóg.i 
co ... " Antonio gramsci. · 11La hegemonía como relación educativa" 
lbidem. Pág. 51. · · 

o -·· 
*Yp3.ul,a' J',fl!.ire ~1'9íll!as. !,d. é~(Ín\ól i);as,,sobré ,lt"Eaucación.\1:-'en 

· El\De.fénil\...dwl a Eliu'cac'ión. Op_,,)BJ.!_, . ..APlg/51. ··--~~_/ · '- · 
~ 
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es decir, de dominación, es una cuestión pedagógica y.en consecuencia 

las instituciones educativas1 como otras tantas instancias de la so-

ciedad civil, constituyen espacios de enfrentamiento ideológico.* 

El an§lisis desarrollado en el presente trabajo coincide en buena me-
' dida con esta última postura. Las instituciones educativas lejos de 

constituir cotos cerrados en manos de la burguesía y al servicio del 

statuo quo, representan campos de confrontación ideológica. Desde la 

óptica del Estado, la política educativa debe orientarse a garantizar 

la reproducción de las condiciones sociales mediante la difusión de -

·pautas y valores que legeneren consenso en la sociedad civil. Sin -

embargo, la din§mica contradictoria del sistema crea espacios, en par. 

ticular los educativos, que escapan a su control, es decir, en donde 

la ideología dominante deja de ser hegemónica. 

• "Toda rél ación de hegemonía es necesariamente un rapport pedagó 
gico,. ,n 

Antonio Gramsci. "La hegemonía como relación educativa" 

Ibidem. P§g. 51. 
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-·----,.....•<;C-"-•"o 

Es precisamente esta contradicciónla qué de algún modo explica el di

lema al que se enfrenta el Estado en una formac.ióri social capitalista. 
: ·,·,·:;<>-'.·-·.-.... ::,,· -·. 

El eje de.la política educativa gi~a en'tiirnoia dos polos hasta cierto 
.. :. ;; ·,, .. ,.,. ': .. . 

punto antagónicos: ent~e l ª. formación de cuadros) intelectual es que --

además de contribuir a gen~r~r' con~eri'~di{~'.:~~~~q'~·~¡, :a dar respuesta a -
' ·1 ,- • ·, .-,.,-_-·. 

las necesidades del desarr~llo y el ~~nt~ol de la condentización de -

los mismos de manera que. sean fUncionales al sistema. Dicho en otros 

términos, la contradicción inmanente de la pal ítica educativa oscila -

entre el saber y el control; entre el avance del pensamiento científi

co y el control para que ese saber se mantenga dentro de ciertos limi

tes compatibles con el Estado.* 

Esta contradicción explica entre otras cosas, 1 as relaciones frecuente

mente conflictivas del Estado y las universidades cuando éstas no res

ponden del todo a las necesidades de prolongar el consenso en la socie 

dad civil, y por el contrario, comienzan a cuestionar y a oponerse al 

orden social establecido. Ello muestra .el porqué de la actitud del Es 
'. 

tado en México ha oscilado del .respeto a .las condiciones de autonomía 

de las instituciones educativas, a la ingerencia más o menos velada o 

abierta en tales; de la tolerancia a la represión de ciertos movimien 

·tos estudiantiles, de maestros o de empleados universitarios y del - -

frecuente manejo de los'subsidios a la educación ·superior bajo premisas 

de rentabilidad política. 

* "Tal es precisamente la contradicción que vive hoy en día toda uni-
versidad: la misma institución debe satisfacer contemporáneamente -
dos exigencias contradictorias: asegurar la libre investigación, 
proveer a 1 a Nación de cuadros medios y superiores'!. . 
Paul Ricoeur, 'Perspectivas de la·univérsidad·contémporánea·para 1980 
Revista Deslinde No. 7, Cuadernos de Cultura Universitaria, UNAM -
1972. Pág. 13. 
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Dentro del presente trabajo se considera poco adecuada la búsqueda de 

relaciones causales univocas o determinismos en .la explicación de la 

política educativa. Por el contrario, se sostiene que la misma se va 

estructurando por una serie de parámetros tanto internos como externos 

al sector educativo y en los que indudablemente están presentes las --
• 1 

condicionantes de la estructura socioeconómica y la contradicción enu.!!. 

ciada entre el saber y el control que permea las relaciones del ,Estado 

con las universidades. 

La primera variable que mueve la política educativa es aquella que re

laciona la educación con el contexto histórico y socioeconómico del -

país. Es decir, la correspondencia o no de la evolución del sector -

educativo con el modelo de desarrollo económico al que se dirige. 

Visto en perspectiva histórica es factible apuntar la hipótesis de 

la estructura educativa del país ha guardado una relativa correspon-

dencia con la demanda de cuadros técnicos e intelectuales de la estru~ 

tura productiva y su contexto político. 

En efecto, el surgimiento y evolución de diversas instituciones de edu 
, -- : .-- .. - -· 

cación superior en México ha respondido. a la coyü.ntura, política del -
·-:.-·-, 

momento y a l.as necesidades económicas inmanentes.al modelo de des.!!_ 

rrollo. Véase como ejemplo la aparición del Instituto Pal itécnico Na

cional en 1937 en plena antesala del desarrolismo y en buena parte pa

ra dar respuesta a él. Durante el periodo estudiado (de 1970 a 1982), 

se asiste a un cambio en el modelo de acumulación desarrolista que pri 
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vó desde 1940 y al cual serán funcionales. las transformaciones que -

irá sufriendo el sector de educación superior. 

Otro parámetro importante para evaluar la política educativa hacia las 

instituciones de educació,n superior es la situación ocupacional del -

país. Empleo y escolaridad representan las dos caras con las que el -

sistema responde a las inquietudes y demandas de las nuevas generacio

nes.* En este sentido, existe una amplia correlación entre los nive

les de empleo y la demanda de escolaridad: " ... una de las fonnas que 

se ha establecido en estudios hechos en diferentes países, es que dis

minuye la matrícula en la educación superior y educación media supe-

rior, cuando existe empleo abundante, pero cuando no existe ese em--

. pleo, los crecimientos de las instituciones de educación se da muy - -

rápidamente, a menos de que se implante una educación política en - -

contra".** Indudablemente que esta decisión política contraria, que -

* Aludiendo a la desvalorización .del ,título .profesional y a las difi
cultades de la movilidad .ascendente en las Sociedades contemporáneas 
de América Latina, Portantiero señala~ "Esta es una ·cuestión típica 
en las sociedades capitalistas más .desarrolladas en·donde, de todas 
maneras, la. irrupción de profesional es al mercado de trabajo puede 
ser fr.enada por la transformación de las universidades en playas de 
esta~ionamiento en las que se mantiene durante mucho tiempo a enormes 
contingentes de jóvenes para retardar así ·su incorporación al merca
do de trabajo". 
Juan Carlos Portanteir.o "Estudiantes y Política en América Latina" -
en La Crisis.de.Educación Superior. Op. Cit. Pág. 84. 

**Jaime Castrejón Diez. et. al.· ·prospectiva·del Bachillerato 1980-2000 
Grupo de Estudios sobre el .financ1am1ento de la educac1on. SEP, SHCP 
SPP. México 1982. 
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1 imite el crecimiento .de las .universidades puede ser políticamente muy .... - .. _- - -.· .. • .. ,, ,: -· . 

riesgosa por el cará~ter explosi\I~ y espontáneo que pueden adquirir -. .... : :'··· ._-, . . 

los movimientos estudiantiles, especialmente los encabezados por las 

capas medias de la población: 

Lo anterior está indudablemente ligado al fenómeno de masificación de 

las universidades en nuestro país. En una economía dependiente como -

la de México cuyos niveles de inversión productiva son insuficientes y 

en consecuencia han confonnado un mercado de trabajo reducido,* el -

Estado, ha pennitido una amplia expansión del sector de educación me

dia superior como un paliativo frente a las imposibilidades de ofrecer 

ocupación productiva a un buen número de jóvenes. Dicho fenómeno de -

masificación ha generado una situación de amplio desempelo profesional a 

~a vez . que ha contribuido a devaluar el status social de los niveles 

de profesionalidad, pennitiendo que las empresas eleven sus niveles de 

exigencia para ciertos puestos.** 

* " ••. hay indicadores que el problema del empleo se ha agravado en -
el .pa1s, y que ha tendido a afectar con mayor intensidad a la pobl! 
ción juvenil. la ·cual está expuesta a importantes proporciones de -
desocupació·n abierta, o tiene que participar en actividades de ins.!!_ 
fi.ciente productividad. En efecto, las encuestas ... han detectado 
indices de.desempleo abierto 'que alcanzan hasta el 24.7% para la PQ. 
blación urbana de ambos sexos, que se encuentra entre los 12 y 19 -
años de edad, y hasta 32.3% para esa misma.población de sexo femenj_ 
no~'. Carlos MuñoZ Izquierdo et. al. Educación y mercado de trabajo 
Revista del Centro de Estudios Educativos. Vol. VI!l No. 2. Méxi
co 1972. Pág. 2.· < 

*~ Idem. Págs. l. - 90;. 
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Aún cuando la masificación de las universidades y los centros de edu

cación media superior en nuestro país no ha respondido a una lógica -

de racionalidad económica en el sentido de guardar una proporción ade

cuada con las posibilidades de la estructura del empleo, sí ha seguido 

consideraciones de orden político importantes para el Estado al contrj_ 
1 

buir como factor esperanza de ascenso social para un buen número de -

jóvenes que de otra suerte, podrían representar un peligro de inestab.i 

1 idad política. 
t 

Un tercer.parámetro de la política educatica de suma importancia, se -

refiere al control que pueda ejercer directam.ente el Estado sobre 1 as 

instituciones de educación superior y que se relacionan con la contra

dicción enunciada entre el saber y el control. El Estado, en tanto -

aparato de coerción y de consenso, busca regular el conjunto de los ª! 

pectas de la sociedad .civil para garantizar las condiciones de repro-

ducción de las relaciones de producción. De allí que oscile entre la -

tolerancia a diversos niveles de autonomía de las instituciones unive.r. 

sitarias y la injerencia directa en sus asuntos para que no escapen a 

su control.* 

* "Teniendo en cuenta el concepto del Estado que se maneja en el sis
tema político mexicano, en el que básicamente se le concibe como el 
regulador de todos los aspectos sociales, económicos y políticos -
del país, tanto en la esfera de.la sociedad civil como de la socie
dad política ••.• no es insólito encontrar una política que busque -
la regulación de los diversos aspectos universitarios y que le ase
gure un control efectivo sobre estos centros de educación superior" 
Guillermo Villasesor G. "La política universitaria del Estado mexi
cano en el sexenio 1976-1982" Revista"Fora·univérsitario"No. 32, -
STUNAM. México "julio de 1983. Pág. 23. 
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Dado el carácter autónomo de 1 a mayorfo d~ 1 os centros de educación 
·'·-' ' ',;', 

superiÓr en Méxicoila ird~réllcia del Estado Hende á'adoptar formas 
' . '. ·. . t.·.<:::;! - . 

indirectas múy peculiares. ,.•. 

.·. 

Una forma de intervención del Estado se relaciona con el manejo dife 

renciado de los subsidios y apoyos oficiales de los cuales depende -

la mayor parte del pre.supuesto de las universidades. Asociado a lo 

anterior, se encuentra uno de los instrumentos indirectos más efecti-

vos de injerencia, y que a lo largo de la década de los setentas ju

gó un papel de primordial importancia: la ANUIES. 

Dicho organismos concebido para dar racionalidad y congruencia a la 

planeación universitaria a nivel nacional, fungió en realidad como -

un instrumento inductor de las políticas estatales hacia las univer

sidades. En forma más o menos velada y en ocasiones con la partici-

pación abierta del Gobierno Federal, la ANUIES impulsó proyectos aca 

démicos, avaló posturas oficiales, sirvió de mediador en conflictos 

universitarios y de foro en la negociación presupúestal .* También 

jugó un importante papel en los intentos de separar el bachillerato 

de las universidades. 

* " la Asociación de Universidades dejó de ser un irrelevante -
club de rectores para convertirse en una de las herramientas de -
la pol itica estatal. en educación superior; su aparente neutral i
dad la hizo útil como la mano de gato, con la 'cual se lanzaron -
proyectos que la SEP no quería promover por.si misma, (Colegio de 
Bachilleres y Universidad Autónoma Metropolitana). Del mismo mo
do se le manejó como vía para la negociación .fjnanciera y como m~ 
di adora en confl íctos institucional es". 
Olac Fuentes Molinar •. "El Estado y la Educación Superior.", en - -

·La·crisis'de·1a Educación Superior. Op. Cit. Págs. 72. 
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Otra forma importante de acrei:ent~r la inferveJ1ción del Estado so-- . 
. ·/'-- ; - ,: ;·, ·: .'··, .: ."<.'e. ¿ . : •. ~-:-:; ·.· ;· .:::' . .. ' 

bre los centrás edilcativos'; tiá sido la <creación de'· esfructu ras par al e 
. - .. •' __ , ,- _.,,._, .. "'''-· _, _ _,_.-...... ----. - -··· --.- - . -

las· de ·educadón. 'A~te'laimpcisitiillcf~cl~ ejerc~r._una. influencia 
- ' - '-':' ·;> 

significativa en la orientacÍóri de las 'instituciones universitarias, 

el Estado ha decidido la creación de mievas instituciones (aduciendo 
1 . . 

las necesidades de descentralización ciertamente válidas, vistas --

de~de un sólo ángulo) en las que dicho control se dé, pe modo más -

directo. Ejemplos de ello hay varios en la historia educativa de -
1 

nuestro país, en parti~ular el nacimiento del sistema educativo te.f. 

nológico encabezado por el IPN durante los treintas. Especialmente 

significativo para el nivel medio superior resultó el desarrollo de 

una vasta red de instituciones de educación técnica controlada por -

la SEP y, el ·nacimiento del Colegio de Bachilleres, a propuesta de la 

ANUIES a principios de los setentas. 

' 
Al margen de las vías oficiales de intervención, el Estado recurre -

en ocasiones a la orquestación de medidas desestabilizadoras y repr~ 

sivas con miras a erradicar focos disidentes u oposicionistas. Des

de la instrumentación de acciones intervencionistas en contra de -

ciertas administraciones democráticas en las universidades, hasta la 

repres_ión selectiva del. movimiento estudiantil en su versión radicill. 

,, ' 

Los esfuerzos del Estado par~ someter a' sus. designi'6s'a las universi 

dades se orientan básicamente a contra.lar a los protag~ril~tas :centr.!!_. · 
. . .. 

les del proceso educativo y a prevenir los movimientos. de estudian~-

tes-, maestros y empleados universitarios. 
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Después de la represión virulenta al movimiento estudiantil de 1968, 

se asiste en la capital del país a un reflujo general de los estu-

diantes y a un repliegue hacia sus centros educativos. Para las un,i 

versidades de provincia sin embargo, el movimiento del 68 representó 

la mecha que encendió el fuego por las luchas democráticas.* 

/ 
.A las revueltas estudiantiles que en general van declinando después 

de 1974, le siguieron las luchas de los sindicatos universitarios. 

Después del triunfo de la huelga del STUNAM en 1972 y al calor de las 

respectivas agitaciones estudiantiles y junto con el apoyo de disti!!_ 

tas fuerzas de izquierda, los empleados universitarios y los maestros 

se empiezan a organizar en sindicatos en todo el país. Al control -

de tales movimientos se habrán de enfocar los reflectores del Estado 

en lo que resta de la década. 

La caracterización conceptual del sindicalismo universitario es rel! 

tivamente clara en el sentido de su posi.ción de clase y su asimila-

ción como trabajadores al movimiento obrero en general. El debate -

actual respecto de los trabajadores universitarios, alude la disyun

tiva de orientarse a las luchas gremialistas o bien además de éstas, 

* "La derrota del 68, .si .bien ·sumió en el .reflujo al movimiento de. 
la capital, fu.e inicio del .ascenso de las ·1uchas eri universidades 
de provincia donde Ja represión ·no adquirió carácteres tan agudos 
como en .el Distrito Federal •. Tales fueron los casos de las Uni-
vers idades de Nuevo León; .Sinal oa, Puebla, Oaxaca y Guadal ajara, 
entre otras". 
Macias de la Garza Ejea. "El"éJtro·moVimiénto·estudiantil. Edit.
A Pleno Sol, extemporáneos. Miixi.co, D.f. Mayo de 1986. ·Pág. 8 
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' 

a participar en 1 a direcc'ión del rÚmbo-.universitúio, cuestión que -
,.,, .. 

hasta la fecha les ha sido negada. Re~pe¿to al movimi~nto estudian

til sin embargo, conviene hacer algun~s pr~cisionesteóricas. 

Debido al hecho de que los estudiantes no e~ercen control sobre sus 

condiciones materiales y debido a la heterogeneidad social de la que 

son objeto, responden mucho más a momentos de agitación masiva y re

pentina para conseguir concesiones al Estado y a la burocracia univer 
1 -

sitaria, que a la lucha permanente y regular. por demandas académicas. 

Como dice Mandel, movimiento estudiantil reviste un carácter " .•. di2, 

continuo, con flujos y reflujos, con momentos de auge en los que cr~ 

ce en forma explosiva seguidos por prolongadas recaídas .• ".* 

El movimiento estudiantil, en tanto movimiento de masas reviste el -

carácter de espontaneidad e inmediatez y por ende, difícilmente pue

de ser encuadrado en las organizaciones políticas tradicionales. - -

Surge " .•. ya sea como reacción contra la inadaptación de la univer~ 

sidad a las necesidades materiales de los estudiantes; como reacc:ión ·• . · ... , 

a las estructuras y el contenido de la enseñanza univer.si~a~,ia, o ci:' · . 
·'.· 

mo movimiento que se hace cargo de 1 as 1 u chas políticas y social es -
- ;· ------,-

* Ernest Mendel. "Significado del cogobierno en las univ~rsida<fes" 
ponencia presentada en Monterrey en 1966. Folleto;:· Bandera· So-
cialista. No. 16, tomado de.Alfredo Jiménez Tecla, "La Universi
dad Popular" en La'Crisis'de'.la'EducaCión'.. Op. Cit. Pág. 311. 
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candentes •.• ".* . En éste sentido, es preciso comprender.las pos ibil i 
'· - . .•· .. '•-e--.· . -

dades y 1 imitaciones d~l movimiento estudiantil en su exacta dimen--

sión. Por su carácter explosivo· e inmediato; ~lmo~imiento estudia.!! 

til es sensible a la expresión de contradicci6n~~ 'sociales que no -

son susceptibles de aparecer por los canales tradicionales en los -

que el Estado ejerce un control adecuado. Sin embargo, esa misma 

fuerza de espontaneidad representa su principal limitación ya que -

carece de una estructura centralizadora que le dé continuidad y le -

permita tener mayor trascendencia.** 

Estas son en conjunto, los distintos parámetros que guían y determi

nan la política educativa del Estado, bajo la concepción del presente 

ensayo. La parcialización de uno de ellos o la visión unitaria daría 

por resultado un análisis incompleto y reducido. Por el contrario, 

la interacción dinámica de todos permitirá ir tejiendo la compleja -

red de la política educativa para las instituciones de educación me

dia superior y superior. 

* Ernest Mande!, "La proletización del trabajo intelectual y la cri 
sis de la producción capitalista" e°''La'Rebelión'Estúdiantil·y la 
Sociedad Contemporánea, UNAM. · FCPS; .~. Serje.• Estudios, No, 33, f'íe-
s ico 1973. Pág. 37. " ... el,.mov.imfonto,estüdiaDtil espontáneo -
ha desempeñado un papel de revelador,'y¡detonador'de un.· profundo -
malestar social, que .las e;tructüras'polítiéas[iriadecuadas habían 
... canal izado hacia reformas anodinas·.que· no correspondían ... a 
la agudeza de las contradicciones\sociales".'..,Jdem. Pag. 38 . 

. -. ·. . __ .;·,.!,·_,Y--<~·:;; -'··: . -- . 

** "La verdad es que ha~ta Ja·fecha;~ingún mo~imiento estudiantil ha 
generado una revolución a lo' largo de 'la historia del hombre •.. 
Este hecho objetivo, ·que se .ha·dado•a lo 'largo de la historia co.!! 
temporánea, no resta sin'duda importancia a los movimientos estu
diantiles ... en cuanto a 'qUe han sido capaces de descubrir. o rev.!!_ 
lar las contradicciones y problemas mas:agudos de la sociedad y el 
Estado ... " .Pablo Gcinzález Casanova;·n Contexto Político.de la Re
forma Universitaria. Revista Deslinde No. 18, UNAM. México 1972. 
Pág. 16. 
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Evidentemente que dentro de este ensayo no se busca calificar a la -

política educativa desde una u otra paradigma teórico, lo cual arras 

traría al trabajo a posiciones maniqueas, sino más bien se trata de 

incursionar en su lógica interna para dar una explicación satisfac

toria. 

Se parte del supuesto de que la pal ítica educativa ,responde a las --

acciones del Estado encaminadas a lograr el consenso dentro de la S.Q. 
1 

ciedad civil, y po~ tanto, si lo logra es funcional a sus propósitos. 

Lejos de buscar "Untes revolucionarios" en las declaraciones ofici!!_ 

les se intentará analizar su funcionalidad o no en términos de gara.!!. 
' 

tizar el orden de las fuerzas que interactúan. Es obvio el plantea-

miento de Frei re a 1 respecto: "Es imposible que 1 as élites que es-

tán en el poder organicen, planifiquen o reformen la educación con -

la mira de cuestionar la esencia del sistema social, en cuyo seno -

ellas son, precisamente, las élites. Por el contrario, su verdadero 

deseo debe ser, ••. recobrar a los que se benefician de esta instru.!:_ 

ción, es decir, adaptarlos a este sistema".* 

.. 

* Paulo Freire. Op .. Cit. Pág. 51. 
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II. GENESIS HISTORICA DE LÁ POL!TrCA EDUCATIVA PARA LAS INSTITUCIO-. . . 
NES DE EDUCACION MEO !A SUPERIOR Y SUPER !OR, 

La configuración actual de la estructura de educación media superior y 

superior en México responde por un lado, al desarrollo histórico de la 

política educativa propiamente dicha, y por el otro, a las condicionan 

tes que desde el marco político y socioeconómico han contribuido a de-

1 inear su perspectiva. Por ello es preciso incursionar en su génesis 

histórica como una forma de encontrar los antecedentes que, al intera.!:_ 

tuar, conformaron una política educativa peculiar durante los años se-

tentas. 

La naturaleza histórica del bachillerato se relaciona íntimamente con 

el desarrollo histórico de las universidades e institutos de educación 

superior, a los cuales en una buena parte de su existencia ha estado -

orgánicamente ligada. De ahí que en el análisis de sus antecedentes -

sea preciso recorrer: Ja poi ítica educativa para ambos nivel es. 

A partir de ·1971- la política educativa para el nivel medio superior --, 
sufre transformaciones importantes que imprimen a la estructura del -

bachillerato una nueva modalidad. Por una parte, inicia un proceso de 

expansión y diversificación sin precedentes y por la otra, se introdu

ce una nueva concepción del bachillerato de tipo bivalente, es decir, 

estudios medios que hagan compatible la preparación propedéutica para 

el ingreso a los estudios superiores, con la capacitación técnica so--

25 • ··' 
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bre algún oficio de tipo terminal para su incorporación al mercado de 

trabajo: "Estamos también organizando un sistema de educación media 

superior para que los estudiantes puedan optar entre la preparatoria 

y otro tipo de escuelas que los formen, a la vez, para actividades 

económicas, y para proseguir estudios superiores'~.* 

Fn la conformación dicho panorama político para el nivel de educación 

media superior en los setentas, confluyeron dos vertientes que histó

ricamente caminaron por senderos relativamente. separados: la prepar~ 

toria o bachillerato propedéutico y el bachillerato técnico de tipo -

propedéutico y terminal. El primero tradicionalmente se asocia a las 

universidades, mientras que el segundo se liga al Instituto Politécn_i 

ca Nacional y a los Institutos Tecnológicos Regionales. 
' 

En su forma más primitiva, el bachillerato fue concebido con fines -

escencialmente propedéuticos, buscando dar una cultura general y pre

parar para el ingreso a Instituciones Superiores y sólo en un periodo 

relativamente reciente, -que no va más allá de la década de los trein 

tas- se ha comenzado a hablar de un bachillerato propedéutico y term_i 

nal. Este último básicamente relacionado con el avance de la educa--

ción técnica··a partir de los treintas. 

* Primer Informe de Gobierno del .Lic. Luis Echeverría Alvarez. 
México, Septiembre de 197I. 
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Con fines analíticos se ha establecido una división de tres periodos . . 
en el recuento histórico de la política educativa: los antecedentes 

más remotos que llegan hasta el fin del porfiriato; la revolución m~ 

xicana y la búsqueda de un proyecto educativo acorde a las nuevas cir 

cunstanci as y finalmente, 1 a educac,i ón en e 1 marco del periodo 11 ama

do desarrollo estabilizador. En cada uno de estos estudios, se verá 

como el marco sociopolítico y económico va imprimiendo diversas de-" 

terminaciones a la estructura de educación media superior y superior. 
1 

II.l El proyecto liberal y .la educación media superior y superior. 

durante el siglo XIX y principios del XX (1810-1910). 

La estructura del sitema de educación superior del México del siglo 
' 

XIX, estuvo íntimamente ligada a la conformación del Estado Nacional 

en el naciente país independiente. Las constantes luchas entre lib~ 

rales y conservadores fueron marcando las pautas de la política edu-

cativa a lo largo del siglo pasado. 

No obstante los cambios ocurridos en el plano político y social: a.· __ 
. . . 

partir de la independencia de México, hubieron de pasar ~uchos años·. . - . , " - -· -.. - -, __ ,.,. __ ,.,__ .. ' . 

antes que el pensamiento 

acorde a sus intereses. 

. ... - "-· -

liberal diera a luz un proyecto edu~iltivo -
'· .. '. - '-·-·· .-_ '·\: .. ·: -_-'.·_--·-· .' ' 

Por e 1 contrario, -1 a i nfra~struetura educa-
. . 

tiva de la Colonia basada en la .Re~l y Pontificia Universidad de Mé-
. . ' ~ 

xico bajo la influencia ·predominante del clero, queda prácticamente 

intacta durante los primeros años .de vida independiente.* 

* Gilberto.Guevara Niebla y Patricia de Leonardo, Introducción a la 
Teoría de la Educación. Op. Cit. ·págs. 41-44. 
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___ _...,,,, 

Los primeros .intentos por refo1111ar el viejo edificio educativo son em

prendidos por Valeritín Gómez Farías en 1833. Guiado por el pensamien-

to 1 iberal de Mora, Gómez Farías emprende una refo1111a educativa orien

tada a liquidar el monopolio educativo de la iglesia y a crear una -

nueva educación lógica y liberal. Con tal motivo cierra la Real y --

28. 

Pontificia Universidad (declarándola institución "inútil, irrefo1111a-- 1. 

ble y perniciosa") .ounto con otras instituciones y en su lugar crea 

una Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Terri 

torios. Dichas reformas no tardan en ser anuladas con el regreso de 

Santa Anna al poder.* 

A partir de ese momento se inicia un vaivén de la política educativa 

que se expresa en la clausura y reapertura de la Universidad durante 

varias ocasione6 de acuerdo a la presencia alternada de liberales y 

conservadores en el gobierno, lo que exhibe la precariedad de la es-

tructura política y las dificultades para la consolidación del poder 

por alguna de dichas fracciones de la clase dominante. Hacia 1865 -

la universidad es, clausurada definitivamente por los liberales y pe_!: 

manece así hasta que en 1910 es reabierta por Justo Sierra. En con

secuencia, los liberales no logran implantar un proyecto educativo -

* Arturo Martínez Nateras, "Apuntes sobre la evolución.de.la Univer 
sidad Mexicana" en·cuatró' Ensayos·de Interpretación del Moilililien
to' Estudiantíl, UAS, sinaloa Novieñíbre de 1979. Págs. 13 - 16. 



integrado a lo largo del siglo que pudiera sustituir al gastado y -

. versitario heredado.de la Colonia.* 
> ' ;. 

·'·)·'"' 

dura~te el siglo XIX sigue rumbos simi-. 

lares al del conjunto de la e~ucación superior. Sin·embargo, a dif! 

rencia de esta última, los liberales sí logran consolidar un proyecto 

propio hacia 1869 con la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. 

' Los antecedentes más lejanos qe los estudios preparatorios en México 

se remontan a la fundación del Colegio de San Idelfonso por los - -

Jesuitas en 1855. ** La trayectoria de 1 a educación media durante 1 a 

Colonia, al igual que todos los niveles educativos, estuvo controla

da y dirigida por la iglesia, desde un enfoque eminentemente religio - -
so. La estructura del Colegio de San Idelfonso tomó como base los -

* En una suerte de síntesis sobre la situación educativa del siglo 
XIX Guevara Niebla señala: "El sistema educativo no· logró censo 
lidarse. La primaria siguió sin alcanzar a la población indige': 
na diseminada por el amplio territorio nacional. La iglesia si
guió teniendo una fuerte influencia en este campo. La. educación. 
secundaria se desarrolló muy poco, pero además en los centros de 
importancia. En educación superior se realizaron esfuerzos por 
organizar los estudios técnicos y científicos que·sustituyeran a 
la universidad (que fUe clausurada varias,veces hasta su cierre . 
definitivio en 1865) sin lograr estructurar un sistema unificado". 
Guevara Niebla, Ibidem. Pág. 43. 

** Jaime Castrejón. ·Prospectiva del' Bachillerato ... Opc. Cit. 
Apto. 11. La República Restaurada, Hoja No. B. 
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·-« __ , ... ,.., . ....,.,_~----· -·----~~---- ---.~-·-·-~'"'"··-------

modelos de la~. universidades europeas de la época que impartían va

rias disciplinas como a~tecedenté para l~ ;ealización de estudios -

universitarios'; • 

Con la independencia, dicho Colegio pasa a manos del Gobierno enfre.!) 

tando una serie de vicisitudes durante toda la primera mitad del si

glo XIX. Hacia 1852, Sebastian Lerdo de Tejada ·funge como rector 

del Colegio implantando algunas reformas académicas y administrativas 

que permiten su rehabilitación, pero con el advenimiento de la Guerra 

de Reforma vuelve a sufrir serios descalabros. 

No es sino hasta 1869 que, a partir de la disolución del Colegio, n.!!, 

ce la Escuela Nacional Preparatoria generando una nueva dimensión de 

educación media en México.* Bajo la dirección de Gabino Barreda, la 

Escuela Nacional Preparatoria representó un rompimiento con las ideas 

conservadoras y eclesiásticas que privaban en el antiguo Colegio, qu~ 

dando bajo el impero de la doctrina positivista. 

Desde el punto de vista educativo, la reforma Barrediana significó -

un avance importante para la época, imprimiendo un sentido secular -

que modernizó la perspectiva del bachillerato: "Vista desde cual-

quier ángulo, dice Ernesto Lemoine, la reforma de 1E69 beneficiaba 

* Ver al respecto a Francisco Larroyo, Historia Comaarada de la -
Educación en México. Edi.t. Porrúa, Decimonovena E ición. México, 
'1986. Págs. 286-289. 
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en su constitución y en su finalidad sociocultural a la Escuela. Pre-
. . . . . . . . - " . ' . 

paratoria por el hecho de.simplificar el sistema educativo, de es,ti-

mular con mejores perspectivas al estudiantado y de reafimía~ la in! 

trucción media o secundaria de carácter laico, positivista y cienti-

ficista" .* 

La introducción del positivismo en México empero, no respondió sola

mente a las necesidades de modernización educativa. Su inserción --
1 

como doctrina oficiai se derivó prioritariamente de los requerimien-

tos políticos del proyecto liberal. 

En efecto, el momento histórico político que el país vivía marcado -

por el triunfo liberal de una burguesía en ascenso (especialmente con 

firmado por la derrota del Impero de Maximiliano y el fracaso de los 

conservadores), la devastación del país y el aparato producti.vo mer

mado por las innumerables guerras, la escasez de recursos internos y 

las deudas con el exterior, la falta de unidad nacional y la ausencia 

de seguridad para el desarrollo industrial, mo.tivaron la necesidad -

política de adoptar una doctrina filosófica· que garantizace la esta

bilidad y el orden. Esta doctrina fue el positivismo. Al respecto -

señala Monsivais hablando de la época: "Un orden político y social se 

* Diego. Valadez, . "La Educación Universitaria", en el texto Histo
ria de· la Educación· Pública en México de Fernando' Solana. IT:"lil. 
Edit. FCE, SEP. t~éxico,1981. PÍÍg. 556. 
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allega coherencia ideológica y.fundamentación vital por medio de un 
. . ,- , ', ',, •, < •.- -·- ' 

orden filosófico." Eri los h~~hos positivos; en el fondo común de -

verdades de ~arácterenciclopédic~. en la identificación de conducta 

práctica y necesidades sociales;·decide hallar la clase gobernante -

su justificación y legitimidad".* Por lo tanto, desde Juárez, pero 

particulannente con Porfirio Díaz el cientifisismo se convierte en la 

moda cultural ,de la época que impacta especialmente la pol'itica. 

A las consignas de libertad y progreso que los liberales habían ena.r. 

bolado desde el inicio de todas sus luchas, el positivismo les brin

da una tercera: el orden. "Amor, orden y progreso constituyen la -

divisa clásica del positivismo; Barreda le hace una enmienda liberal: 

libertad, orden y progreso".** Como Barreda mismo lo definió aludien 

do a las refonnas educativas: "El orden intelectual que esta educa

ción tiende a establecer, es la llave del orden social y moral de que 

tanto habemos menester ••• ".*** 

La introducción del positivismo que en un principio.resultó muy fun-
.· :· ·- .-- . 

cional al proyecto liber~l,•pronto habría de chocar con los propósi-·: . ' - . . 

tos de libertad que· el.mi s:~o\ proyecto eriarbo l aba. La fe ciega en el 
. : . '-.:· :-- ,, ... ;·,;:._; '.',::·>·':';·:;,';-:::.> .. ~/_; :'-__ ;_:,_._._.; . ,. .- . 

. .. 
* carlas Morisi\lais'.''!Niit.ak.sobre.la.·cu1tura·.Mexicana·.del ·siglo XX'' 

en Historia General ·-¿i¡ · Mexico. ·t:o 1 egiG de ·México, . 'lol . q. · MéxJ 
ca 1976. · Pag. 313 

. . . . . . . . . . 
** Luis Al varez- Barret, · · '.'Justo: Sierra j' la: Obra Educativa ,.del · Pór.fi

nato 1901-1911". en'Historia de la Educatióri Públiéá: •• up • ..:1t. 
Pág. 102. --

*** Gabino Barreda, tomado.del .te. to de.Francisco Larroyo Historia 
Comparada:de la Eüucación en México. Edit. Porrúa 12a. Edición, 

Mªxico, 1977. Pag. 286. 
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orden porfirista fue en detrimento de la 1 ibertad: "El positivismo -

será la fuerza·reguladora<lUe'co'nvenza á los individuos de la necesi 
. ·' ··1-C> ._, .... -· ':')".'; ..• ;· :":·-~-{·-:··- .. ~-: _.. - " - · -

dad de ajlJ~tár. su~>7~~tós a'.]as·éxigenciásde. los principios científi-
. _-- .. :, ,.:~-"·:~··~:)::'.;:~;-~J:;;';-~~-~·~,,{':.'~:):-}:_::~;'._,::,;_'.:\:' -· '; -. .· 
cos que el Estado·.det'ermine'~.* .. .- ,_.,. ·;···---- ,'' 

.. )· ;.''.;.•<'' 

Hacia finales del porfiriato la labor del Ateneo de la Juventud da un 

nuevo giro antipositivista señalando qu~ tal doctrina había limitado 

la libertad de filosofar y de estudiar las disciplinas humanísticas. 
. 1 

De esta: repulsa al positivismo, se desprenderán posteriormente las -

corrientes que propondrán modificaciones humanísticas al plan de est_!! 

dios de la Escuela Nacional Preparatoria. 

· Hacia 19D7 se crea, junto con el movimiento de el Ateneo de 1 a Juven

tud, un nuevo plan de estudios para la Escuela Nacional Preparatoria, 

avalado por Justo Sierra (en aquél momento ministro de Instrucción -

Pública y Bellas Artes del régimen de Diaz). Dicho plan reducía el -

bachillerato a 5 años y suprimía algunas materias creando otras de -

contenidos humanísticos. 

Lo anterior demuestra que aún cuando dicha corriente de jóvenes no -

consigue una ruptura total con el positivismo**,sí·:togra ejercer sufJ. 

* Carlos Monsivais. Op. Cit. ·Pág. 314.-

** Como lo pone de manifiesto Carlos Monsiv.ais~ ''Los ateneistas no -
son nunca una ·ruptura declar:ada .. frente.al positivismo. Disienten 
de la doctrina, pero ·dé.un·ritodO básico; se consideran herederos de 
lo mejor de quienes.la h~n~s~stentadon.:·opc. Cit. Pág. 328. 
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ciente influencia para propiciar la generación de un nuevo plan de 

estudios. 

Como se observa, a lo largo de toda la gestión del Presidente Díaz,la 

doctrina positivista siguió orientando los planes de' estudio de la -

educación preparatoria, a pesar de algunos embates en contra de la -

·abra Barredi ana. 

En el marco del proyecto liberal y la búsqueda de opciones que le - -

permitieron desplazar a las instituciones de educación superior con

servadoras, hacia mediados del siglo XIX surgen algunos intentos de -

desarrollo de la educación técnica • 

. En efecto, los primeros y aislados brotes de educación tecnológica -

del México independiente :recen 1 igados al programa 1 iberal y como re~ 

puesta a los· principales problemas que enfrentaba el país en aquel 

momento: desar.rollo agrícola, comercio y necesidades artesanales. -

Por ello, los primeros antecedentes formales de educación tecnológica 

en México los encontramos en la fundación de la Escuela de Agricultu

ran en 1843, la Escuela de Comercio y Administración en 1845 y la Es-

.. cuela Nacfonal de Artes y Oficios en 1856.* 

* Eusebio ... Mendoza Avila, ºLa Educación.Tecnológica en México" en -
Historia de.la EdiJcacióri'Pública·.en México. Op. Cit. Págs. 466 
468. 
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Posterior a su fundación, dichas escuelas sufren algunas transforma

ciones de acuerdo con los altibajos pal íticos de la época, recibien

do un fuerte impulso durante el régimen de Juárez. 

Durante el Porfiriato., se abren nuevos planteles de la Escuela de -

Artes y Oficios y se crea la Escuela Práctica de Maquinistas en 1892 

como respuesta a las necesidades de la proliferación del ferrocarril 

en México. 

La educación técnica que antecede a la Revolución por tanto, se limi 

taba a dar instrucción sobre diversos oficios, algunas actividades -

comerciales y de administración y cierto nivel de capacitación en ma

teria agrícola. Todo ello acorde con el modelo económico agroexpor

tados.* En su conjunto, las instituciones que impartían educación -

técnica constituían centros educativos de nivel medio a los que se -

ingresaba después de la educación elemental. Su importancia en el -

marco educativo nacional era ínfima, respecto al resto de las instit.!!_ 

cienes del país. 

* " ... la educación técnica impartida en México hasta los inicios -
de la revolución, no había pasado de ser una enseñanza artesanal, 
aunque se impartían ciertas materias como contabilidad, comercio, 
etc. pero todo ello sin una coordinación eficaz, práctica y sobre 
todo acorde a las necesidades del país" 
Jaime Castrejón, Prospectiva Op. Cit. Pág. 25, 29 y 30. 
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·., En consecuencia, la política educativa del siglo XIX y principios del 

XX hacia las instituciones de educación media superior y superior, -

osciló al tenor de los intentos liberales y conservadores de consol.i 

dar su hegemonía. Una vez el ascenso indiscutible de los liberales, 

éstos no lograron integrar un proyecto de educación superior unifor-

me hasta 1910. Por lo tanto, de 1867 a 1910 el alma del sistema ed.!!_ 

cativo superior estuvo representada por la Escuela Nacional Prepara

toria y el proyecto positivista de Bar.reda, del todo funcional al pen. 

samiento liberal.* 

II.2 La revolución mexicana y el sistema de educación superior - -

( 1910 - 1940). 

Con el advenimiento de la revolución mexicana de 1910 y la irrupción 

de las masas en la historia del país, hay un giro en el énfasis de la 

política educativa. Del carácter elitista que hasta ese momento - -

había representado·la educación, se asiste a un cambio de orientación 

que involucra a todo el pueblo. La demanda de educación, como reivin 

dicación de las clases marginadas del paí.s, empieza a expresarse den

tro de 1 as esferas pol íti.cas del nuevo Estado • 

. ; .. '.'.\ ''.',.;'>: .· ... 

La Univer5:\~~~/.~~.c~$,~.b·~~~?L~1:.~•Iº i,ns ti tuci on porfi ri ana pennane-
c,e .en lo. esenéiál;•;a l'(íiíá'rgen\C!e\liis acontecimientos que suceden en el 

..... ·': ... ·:::-.!.· '.:-;:.:;~,_r_?:;_::t1y:1~s;~{;f~~Nf.;\~,,:_~t~t'.~;;y~~;:??~'._--='.~::-.. _:. __ 
país durante1la.i:evolución·de'•1910: Elfo marcará las relaciones que 

- . ·;·<".; ·.-•'-/_:"'e-".'.',·.' -:.•-·t, ,,.,,"'1:-,;-'- ,., . ,, 

* 

;·· 'i 

Guévara Ni~~i !I • ·Introducción· a··1 a teorí~ •• : Op. Cit. Pág. 44. 
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en el futuro se .establecerán con el· Estado. Enfrascada en discusio

nes filosófii:as,
1

la universidad ve pasarla re\lolu¿ión como algo - -
. . .. ·.:~_._<·__ ' ' .. " . . 

irracional e inexplicable, ajena a la "moral de salvación" propia de 
. - - - . ' . - ',' ,. . 

·los más altos valores del espíritu humano. Aludiendo al shock cultu . . -

ral de la generación d¡; 1915, señala Carlos Monsiváis: "Estos intele.f 

.tuales permanecen en México y quieren participar en la vida públi-

ca. Por esto, frente al movimiento revolucionario se manifiestan -

de modo dual: se apasionan y lo niegan, saben que de él derivan su 
1 

fuerza y vitalidad y r~chazan sus elementos populares, consagran su 

su. novedad y buscan .... igualar la idea de una evolución mística con 

la de una revolución" y más adelante agrega, " ... se lanzan a errad.i 

car, a desvanecer ideológicamente cualquier efecto de la violencia y 

su capacidad de engrendrar cambios positivos, lo que equivale a ne-

gar causas materiales al movimiento de 1910".* 

En realidad el naciente Estado emanado de la revolución no pudo gen! 

rar en el corto plazo, un sistema de educación superior acorde a las 

nuevas circunstancias por lo que básicamente recoge intactas las in~ 

tituciones porfirianas, que para entonces seguían constituyendo un -

reducto de intelectuales alejados de la vida práctica. Al respecto 

señala Guevara Niebla: "La revolución mexicana no alcanzó a produ-

cir de inmediato estructuras de educación superior que sirvieran co-
- . -· ~---

~ci instrumentos eficaces para la :ealizaciónde ~u:programa de.refoJ: 
.. , , ~ 

mas sociales y que se identifiCaran por su definición ideológica con - ' .... ,-,-- '• 

* Carlos HOósiváis: Op. _Cit. Pág. 337. 

''·." 
. ·'. 
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las Fuerzas revolucionarias. En cambio, heredó del sistema porfiri! 
,, ... , 

no ipstitucion~s.C:omo latJniversidad Nacional que habían sido conce

bidas en el 'seno de ~r~yectos sociales distintos al que se proponía 

realizar el 'régimen revolucionario".* 

Como producto de la distancia con la situación social y política del 

México revolucionario, la Universidad va a permanecer aislada de los 

cambios educativos que encarnan en elproyecto vasconcelista.** 
1 

Y el 

Estado, a su vez, empezará a buscar opciones alternativas que poco 

a poco vayan restando fuerza a la Universidad Nacional.*** 

* Gilberto Guevara Niebla. "La Educación Superior en el Ciclo De
desarrolista de México" en la revista Cuadernos Políticos No. 25, 
julio-septiembre de 1980. Pág. 54. 
Ver también el Articulo de Martinez Nateras. Op. Cit. Págs. 
18 y 19. 

** "José Vasconcelos tenia una idea clara de la misión que debía de 
sempeñar la Secretaría a su cargo. Para él, el proceso educati'.:' 
vo era algo totalmente articulado, de manera que la. actividad en 
ese sentido estuviese dirigida a todos los sectores de.la socie
dad y en cada uno de ellos se realizase un fin. ··Este era un na
cionalismo que integrase las herencias indígena e hispana, fundi
das en un sol o concepto que sirviera como s fmbo lo de identidad.'' 
Alvaro Matute "La política educativa de José Vasconcelos" en:.: 

Historia de la Educación Pública en México. Op. Cit. Pág'. 174. 

*** "Es el caso típico de una institución que rechazó la revolución 
·por no reivindicar los valores espirituales del.hombre, y.por -
su parte, el Estado tiene una'repulsa a una Universidad·domina
da por el espiritualismo.·en;e1rcual se preconiza, el'cultivo -
de la ciencia y la cultúra';coirioturí J;n:en sLmismÓ";;· -,:_ 
Eliezer Morales Aragón\~''La:Universjdad LiberaLy.•Ja Scicializa
ción del Trabajo Profé'si0nál".:enJa'Crisisde::1a1 Educación·su-. 
perior ... ·op. Cit';). Pág.: llL' ' 

. •.'; .. . .'·' 
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.. Es por ello que en los años veintes .y treintas, las relaciones del -
. . . . 

Estado con dicha institución habrán de estar impr~gnadas de tensio--

nes y conflictos (exceptuando el periodo en queVanconcelos funge C.Q. 

mo Secretario de Educación de 1921a1923).* 

En repetidas ocasiones Vasconcelos, primero como rector y luego como 

secretario de Estado, alentó a los universitarios para que la Univer-
' 

sidad Nacional se acercara al pueblo sin lograr mayores resultados: 
1 

"Este. nuevo gobierno en que la revolución cristaliza como en su últi-

ma esperanza, tiene delante de sí una obra vasta y patriota .•• la 

pobreza y la ignorancia son nuestros peores enemigos~ y a nosotros -

nos toca resolver el problema de la ignorancia. En estos momentos -

yo no vengo a trabajar por la Universidad, sino a pedir a la Univer

sidad que trabaje por el pueblo".** 

En la búsqueda de nuevas opciones alternativas a la Universidad Na

cional ,el Estado empieza a desarrollar diversas escuelas de tipo - -

técnico.· Durante los años del conflicto armado surgen algunas insti 

tuciones como la Escuela Nacional de Industrias Químicas para apoyar 

el desarrollo de la irÍcipienté industria en esa rama~ la Escuela -

Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas •. Las dos se fundan en 

1916 durante el régimen de Carranza.*** · 

* Guevara Niebla. Introducción a la Teoría ... Op. Cit •. Pág. 46. 

** José Vasconcelos "Discurso con motivo de la toma de poseción del 
Cargo de Rector de la Universidad Nacional de México" 1920, en 
Carlos Monsiváis. Op. Cit. Pág. 344. · 

***·Mendoza Avila. Op. Cit. Pág. 470. .·-· 
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En la década de los veintes con la finalización de la lucha annada y .. :. . ·. . 

las necesidades urgentes de dotar al país .d~Üna:ampli a infraestruc--
. ·- . '.· 

tura econllmica, se empiezan a generar l~ cordiciriries para el desarro-

llo de la educación técnica. Es en est¿ ~bnit)~jiqu~ ~e'fundan: la -
. , _ _,. ·',· ·"__:!'' ,., ',-,;, ,: ,_ -...... , ' . . 

Escuela Técnica de Maestros Constrllctores\(1giá)'; el I
0

nstltutÓ Técnico 
·, .. , ., _ ... ; -''" - ;'¡ .'.·,.:,· -

Industrial (1923), la Escuela Té~nica Incfustri,al p¿ra•Señ~ritas durante 

el Gobierno de Calles y la Escuela Superior de Industria Textil'durante 

el 'régimen de Ortiz Rubio.* En1 el campo, se crean .las escuelas Centra

les Agrícolas que constituyen el antecedente de las Escuelas Técnicas -

Agropecuarias que se fundan con' posteri<iridad, durante el régimen de -

López Mateas.** 

La creciente importancia que la educación técnica va ad qui riendo para -

el proyecto del Estado, se puede observar en la si~uiente cita del Pre

sidente Obregón con un enfoque eminentemente pragmático: " ... teniendo 

la enseñanza industrial mayor importancia que la literatura, juzgo con

veniente que se decla.re a aquella obligatoria, a fin de tener capacidad 

técnica indispensable para explotar ventajosamente las riquezas del - -

país y procurar hacer de México un productor y exportador de artículos 

' manufacturados, en vez de ser, como 'sucede ahora, importador de muchas 
- - '·:':-<· . 

manufacturas para 1 o que util ;ian(nuestra~ m11terias primas ... ".*** 

•·:•· :·;;¡,~"J~~~~j1;~f tM~····· . 
Mendoza Avila. Op. Cit .• (Págs.:;470•.a 472. · 

Jaime castrej6n, ·· .. P~di~~~·~N~i:~~n:·;.:.'óp. Cit. Pág. 2a, 
'. • .. :: ~~- ' ., J.--••.• , (·.;.-·;_: -:· .. 

* 
** 

*** "Ultimo Informe de GÍlbie'rnÓ').'deLPresÚlente Obreg6n en Septiembre 
de ·1924, tomado del texto:;.Mendóza· Avila. Op. Cit. Pág. 472 • 

. ' . . '.-. ~ . 
' - ' .. :.--·.-
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En 1925, durante el régimen Callista se opera un cambio importante en 

la estructura de la enseñanza preparátoria., .. ~ntro~del país se sepa

ra la educación secundaria de la Universi~ad·N~C:io~~Í<ile la que hasta 
· ..•. ,.,.·:. · .. :.,.,\:·:,L\·;)::i~'.:.~t:~~:'I .. '.\1~~~~{:~;_;:~:}'.1/.:1 · ~,::.:· .• ~\ '; .·, · ..... •. 

ese momento formaba parte.· La creáci ón: de'¡'.Jas·, eséuelas ;_secundarias 
. . . : . ': -:.: ~.: .:. ; :<. <·'.;:::::/';': ~::,:~y~¿~:~~f ;~J~~~J~~.!~:~·~5/f ~tJr,:·'Í;?;:~/i·.'·,. ·: :·::. ::.:) - . 

que se incorporan a la SEP y la•consigúiente;'réducción'del· bachille
,· ·_ :_ ,!·-' .. <.:·;~.:;\'..:/,'.)'):: .. ·~;:;:-:;:::;~:;¡_::\~:;> :::':•(: : '-~,· .. ''.·· . 

rato a dos años se inscribe en el ;marco'de:una'politica estatal que -

bu~caba restringir la influen~ifd~ la uniJ~;~;dad Nacional por su -

inadecuación a las nuevas condiciones emanadas de la Revolución: "La 

Revolución Mexicana encuentra constituida la Universidad en siete Fa-

cultades y cinco Escuelascon base de sustentación de la Escuela Na

cional Preparatoria. Y aunque forma parte de la Secretaría de Educa

ción· Publica, y no obstante los· aislados esfuerzos por acercarla al -

pueblo, continúa produciendo profesionales de corte intelectual indi

vidualista: valiosos algunos de ellos, pero los más desconectados -

de las necesidades y aspiraciones del pueblo que la Revolución pro-

mueve indiscutiblemente. Por eso, la administración callista, ••• -

separa definitivamente de la Escuela Nacional Preparatoria el ciclo -

de enseñanza secundiari a en 1925". * 

-... 
La Universidad Nacional se había mantenido. al margen de todos los 

. '' ...,, ·, .... , ...... /::'_.;:: .. ,',::···,·;·:'~':·'.:-;( ... _~·¡'··:': \'.._.\. :" 

cambios importantes en ,el sis tema.educat_ivo del país de .1 a ·década de 

los veintes .. E\;e.j;j:f f;j2'.J.t~~~i~~~i;'i~;~:~:~~\~:i::·'.Es:~~da acépta la aÜto-

·•· > '· '..:. ?:r~ '/:~·\'/ '.\·'··. :·.··"·_·.·.·. \ .. ,. ._,. 
'.'•-' . ·' ·~.\·. : ., .·.. . :· .. ; ._;·" 

* Raúl Mejía Zúñiga. "La Escuela·que·.Surge dé R~volución'; en"·- -
Historia de la Educación Pública en México. Op •.. C1i:. ·.·.Págs. -
229 y 230. A la escisión de .la secundaria respecto .a la Escuela 
Nacional Preparatoria se sucedió un n;ovimiento estudiantil ·de -
protesta por parte de los preparatorianos que no tuvo mayor,- ·
trascendencia, pero constituyó un antecedente importante de la _ ... 
huelga por la autonomía en 1S2S. Ver a Macias Ejea de la Garza, 
El Otro Movimiento Estudiantil. Op. Cit. Pág. 17.. · 
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nomía universitaria en 1929 como una férmula dedesplaza a dicha -
,.·,,, ·. '< ~ 

institución dl!\la palestra central de la educaci6n super or. Hacia 

1929 se inició una huelga en la Escuela de Derecho ,~ncontra del sis

tema de exámenes parcial es y cuya actitud represiva del Estado expa.!! 

dió el movimiento hasta alcanzar la demanda general de autonomía.* -

Para dar solución a dicho conflicto, el Presidente Emilio Portes Gil 

envía al Congreso un Proyecto de Ley para otorgar la autonomía a la 

Universidad Nacional.** Sin embargo, el estatuto de autonomía dado -

en lg29 fue más bien limitado por lo que una nueva huelga en 1933 --

. consigue la "autonomía absoluta".*** 

La autonomía universitaria empero, si bien surgió como una necesidad 

interna liberal de la propia universidad, también resultó funcional 

a los propósitos del Estado de aislar a dicha institución: "Al con

ceder su autonomía a la Universidad Nacional, los gobernantes busca

ban en cierta forma, desprenderse de ella, persuadidos de que no po-

* De la Garza Ejea ldem. Pág. 17. 
La demanda de autonomía universitaria se remonta hacia fines del 
siglo XIX (Martínez Nateras. Op. Cit. Págs. 17 y 18), pero no 
es si no hasta 1914 y los ijñOs que le s,i guen cuando las pet i ci e
nes de autonomía van tomando fuerza. Diego Val adez "La Educa-
ción Universitaria" en 'Historia de la Educación Pública en Mé
xico" Op. Cit. Págs. 566 - 567. 

** Ibidem. Págs. 562 - 570. 

***Ver a Martínez Nateras. Op. Cit. Pág. 18. 

·¡ 
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dían constituir un instrumento educativo adecuado para impulsar las -

reformas sociales que ellos se proponían realizar." .• * La declaración 

de autonomía sin embargo, también constituyó la primera ocasión en -

que el Estado legitimaba un poder civil, lo cual marcaría en adelan

te una forma peculiar de relación entre el Estado y la Universidad. 
1 

Con el advenimiento de Cárdenas al poder en 1934, el panorama uni-

versitario se tornó más sombrío ya que dicha institución resultaba -
1 

incompatible con los propósitos cardenistas aglutinados: en su proyec-

to de educación socialista y por lo cual, Cárdenas hiz~ efectiva la 

concesión de "autonomía absoluta que en la práctica puso a la insti

tución al borde del colapso". Las reformas que Cárdenas buscaba im

primir a la educación superior suponían la creación de un nuevo tipo 

de especialistas profesionales que emergiera de las clases populares 

(a las cuales deberían orientarse los beneficios centrales de la edu

cación), y que respondieran a las necesidades del desarrollo indus-

trial del pafs a partir de una óptica nacionalista. Así, desde 1934 

con la aprobación de la Ley de Educación Socialista se reestructuran 

una serie de instituciones de educación técnica.** 

* Guevara Niebla •. "La educación~uperioren el ciclo:;." Op. Cit. 
Pág. 55. Ver también el!fexfo,'.de;EUez'er'Morales A •. Op. Cit. -
"En suma, 1 a Universi dad:'dej a; de''.,ser.'.en·1g33 'él . órgano. del Esta
do en el nivel superior y éste:q'eivindiéa·Ja edúcación técnica -
como el mecanismo útil del níovimiento';i,dm¡iúl sa }·la· educación ru-~ 
ral, profundiza en aquellos;riivelésYqueJEpermiten finalmente 
obtener el apoyo de lasmasas'.'.·;•:.pág:;)n::<'.·:•:'<•' '.·. · · . 

'·-,:< :.)--.::_:;> ... ,,. __ > .>:-· 
** Guevara Niebla. Idem. Pág. 55.• · · 
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Este proceso de creación de. una estructura de. educación técnica para

¡ el a a la Universidad se ve coronado .en 193] con .Ja .cr~aci tSn de] l n~ 
tituto Politécnico Nacional. 

vo del profesor Luis Enrique 

iomando como. b~se<~1r;;~6.~tz~~J~ci~2ati .~·.· .. 

Erro,* Cárdenas decretá. eL'surgimi e nto • 

de un organismo que por un lado, central ice a todas las·e~'cueúi té_f 
1 -, ;.· • ;. ,. 

. ' ' ~ .. 
nicas que hasta ese momento se encontraban dispersas y por el otro,· 

.. 
le permita al .'~stado ejercer una intervención directa en la forma-.-

ción de profesionales técnicos bajo una orientación nacionalista y -
1 

popular. Bajo la concepción Cardenista, la Universidad seguía gene-

rando profesionistas liberal es que no respondían a las expectativas 

del desarrollo nacional por lo que. abandona a la UNAM a su propia di

námica, 'tomando el proyecto del !PN como la nueva opción del Estado -

para la educación superior.** 

En lo que toca a la educación media superior, dentro del periodo -

postrevolucionario la innovación más significativa es la aparición -

de la preparatoria técnica .en el marco del auge del sistema de educa-
-~-<:-·:-::.-~ . : -

* El Profesor Erro; .~Ji 1932.siend.:i Jefe del Departamento de Ense-
ñanza Técnica y.teriiéndóicomo S-:cretario de Educación Pública a 
Narciso·sassolsfcomiénza a· madUJrar la idea de que una Institu-
ción PolitécniC(integrar:ía al conjunto de. escuelas de altos es
tudios técnic6(qúé"e,xJs.tfan:y. que en lo sucesivo se crearan. -
Durante .. ese;níismo,'fañ_o}súrgen'Ja Escuela Superior de Ingeniería -
mecánicaf:EJéctí:.ical'.y~'lá:Escueiia Superior de Construcción .. Su · 
proyecto (qtíé'ftámbién%ihcluía·;l;;; ampliación de la educación técni ·. 
ca a J os::nivel esfmÉidicis'¿bás ice :.:¡• superior).·· Constituirá un factor 
central;,en:1a;.crjstali2ación.'.deii !PN; ·. AL respecto ver.el texto. ·· 
de Mendoza'Avilii'; 'Op:. Cit:~.-•Páo.474:···· .. __ .·.···.· ... ·,/: \ ''• .'·. · 

· ** "El carde~i'¿~~·;· ú .lii~~ · cii s~i nuii6 las. füerz~s ¿ons~~i:aciri~~f~n·1 a· . 
·Universidad, ·no fue capaz decontrolarlas,Y le•concedió·:la plena 
autonomía. a ·la. vez: que creaba. como contrapartida· el JPN''. ' Macias 
de la Garza El Otro· Movimiento •.. Op.Cit. Pág;··l3i;'. '· · · 
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ción tecnológica, mientras que la Escuela Nacional Preparatoria -

queda sumergida en la misma. inercia liberal propia del conjunto de -

la Universidad Nacional. 

En 1910, con la inauguración de la Universidad Nacional emanada del , 

proyecto de Justo Sierra, la Escuela Nacional Preparatoria queda in
• corporada a esta Institución como paso propedéutico obligatorio - -

(Hasta aquel momento, estaba adscrita a la Secretaria de Instrucción 
1 

Pública y Bellas Artes). A partir de entonces, dicha Institución su' 

frirá varias modificaciones a los planes de estudio sin que ello al-· 

tere en lo esencial a su naturaleza. Al respecto no hay que olvidar 

que tal institución imbuida de positivismo, nace en los albores del 

Porfiriato y que a lo largo de dicho régimen resulta perfectamente -

compatible con los intereses ]lb.erales del mismo. Por lo que, el -

mismo alejamiento de la vida práctica que tenia la Universidad Naci.Q_ 

nal resultaba también válido para la Escuela Nacional Preparatoria -

de la cual era parte. 

Durante los años del conflicto armado la Escuela Nacional Prepara-

toria sufre cuatro modificaciones a.sus planes de estudio de acuerdo 

a los gobernantes en turno. Poste~iorménte con Vasconcelos se gene

ra un nuevo plan de estudios con el propósito de compatibilizar la 

enseñanza de las ciencias con las humani.dades.* 

* Espinoza Suñer. Educación Media Superior. La Escuela Nacional 
Preparatoria. UNAM, Dirección General de la ENP. México 1S79. 
Pag. 13. 
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Con la declaración de la autonomía universitaria se formula un nuevo 

plan de estudios para la Escuela Nacional Preparatoria, aprobado pa-

ra el inicio de clases de 1931. Dicho plan tuvo el propósito aparen 

te de acercar a los alumnos a )a investigación de los problemas na-

cionales al mismo tiempo" pretendía dotarlos .de un marco de cultura general 

y prepararlos para su ingreso a las instituciones superiores. 

En 1922 se realiza un evento de singular importancia para el tema -

tratado: El Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la Repúbl.i 

ca. Convocado por Vicente Lombardo Toledado (en aquel momento Direc 

tor de la Escuela Nacional Preparatoria), dicho Congreso tuvo el prQ 

pósito de lograr unifonnidad en lo~ planes de estudio del nivel de -

educación media superior, ya que existía un manejo hasta cierto pun

to arbitrario dependiente de los directores en turno, no obstante 

que se tomaba a la Escuela Nacional Preparatoria como modelo. 

Como. resultado de este primer Congreso, se 1 ogró cierta homogeneidad 

en los planes de estudio de las escuelas preparatorias a nivel naciQ 

nal, lo cual a .su vez permitió el movimiento horizontal de los alum

nos, y también estableció de .manera:··novedosa, la enseñanza de algún -

oficio::* 

* "Al poco tiempo, los cambios sugeridos por el Congreso se implan 
tan en la mayoría de las Instituciones". Castrejón Diez Jaime:: 
en el texto: "Memoria del Congreso Nacional del Bachillerato". 
SEP. Subsecretaria ·de Educación Media. Cocoyoc More los 10-12 
de ~iarzo de 1982. Pág. !. 
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No obstante los intentos, de modifi.cación de los planes de estudio de -
. ,• '·.·. - ,,¡"<_>:- -:·:-:-·-: ·-~ :;:::,_.:·'~':':. ,. >·.:--_:,:\ ; ': :':'_; 

la Escúela Nacional Preparatoria (que a·nivel nacional representaba -
. . .'-i; '_.' .:-.·.:: ... :_.·.:~;·:.-><~'.·\¡- .!:~_-_;_:_}-.'.--'.:)<\:_º~-~:'.;; '_;./-:. 

el modelo a seguir para'ilas'.'escuelas preparatorias), su propia dináaj_ 
_ .-, •· ·' .... c~ .. ,~_u.··;·:,: .. :.:j~--<:<~~1,:.::~;:,:#.\i);~~;){-1t·-::\'.;,'.--'./.':<> ':.:: ·.- · · _: 

ca la mantuvo· alejada,,.de»lcfesericial,de los acontecimientos posterio-
. . _ -:. ; ·:-.Y;\ __ ~:'; :.::º:'/?-1-~(};~t?~-~--~-;;_;~.:f~:~:<,'.~~-(<-. 

res a la revoluéión\'t~f'.oh;éllo,;con la prioridad que la educación - -
. -· -.'.,., I._·"·:: '.:_'.·:')'.;~c!~~~ff:t:~;~-~\'_~-i';~;-~. :>~_~·1·:-·-. . 

técnica empieza· a'adtjufr:ir''.'a'.finales de los veintes y principios de 
-~-': ·:'..· -~. ;:~~-~:-\':'?E~t~'.{~:-~-~>\,-:·,-:1.': ~-,--:: ·: 

los treintas;"el;;Estaao'hia''a'enfocar sus esfuerzos a la creación de -
. ' -.. ·· .. _:_. _:.j-~-·j;i\:·/:~~'.·~~~~~'.f;~}J~~-~Ü~?:.f:\·_·:::··:< __ - . 

·la preparatoria·técnicaL(ju.nto, con todo el sistema de educación tec-
• - - - __ ._,-: --:':.,~,~~~1}.~~/_~~,~ .. ~~;:~:-~0:0~~:~:;:::''-i~(',:: 

no 1 ógica) como ·uria:qpcióri' diferente a la que representaba 1 a anti gua 

institución p~rflri~~~- ·. . , 
1 '.. 

El primero en concebir el bachillerato técnico fue el Profesor Erro 

con su proyecto de 1932. El contempl ab~ 1 a preparatoria técnica co

mo la base de todo el sistema de altos estudios técnicos. De manera 

natural el plan de estudios de dicho bachillerato técnico se ocuparía 

casi en exclusivo de materias prácticas.colocando las humanísticas -

en un plano intrascendente. Al apuntar que la preparatoria técnica -

constaría de cuatro años, señalaba el Profesor Erro que " .. ; hay un , 

curso destinado al estudio de la historia otro al de geografía y si-
·- . !º :'-. 

multáneamente,' conferencias sobre economía y legislación del::trabajo" ,·· · 

y continúa diciendo: ".Constituyen dent~o de la·:~;e1»ar~tÓFi~'tébiica, 
las matemáticas, la rnecállica,Jafisica'; laqJi~i~~;\::Jos•dl~u~os y -

. ; ''. ',.: -· .. ··_: .. ::·::·: -~·::'d(:_,:;:~\.:·::'.:;,: .;,::'~ !~_-> .·<·/,'.,::~+-- : \:'.~-~~·: '.~1 ~/.'._:]_';·:;~~·::_.'y~\\-·.:·· .. ·.::':~"--~ ' - ' 
1 os trabajos de 1 aboratorio, o;·:tal l eres ;\las· oé:U¡iaciones :capital es de 1 

- · <.;:: · .. : ·'.,\·:>:.J>:::i~-,<~':.~=:::s~;;~);·_.:·.:~·}~~Yi;~~;:~~;¡f~~-.-~,~ ¿::;·,\:_ -~ r'i< ::· .:: __ :_.--: >- · ·.,. - _ . 
estudiante". Esta ;concepciónj,'de L bachil 1 e rato representa un cambio 

_- · ·,··::·:· ,_;__:~--~··: ·_\'.i."·:.:_.::-:~·::i.:;~;:;<,~~.~ .. _:;:l~~~(Xi~:?~(:.0'./:i/i-~,=>:,:!:.::·:'.~- . -... : _;_,. - · -
radical de• lo ·que. tradicionalmente··;se"habia concebido como tal. La 

formación integ~al, la ~Jíi~r~~~:l:~f~;c~l/de valores propias del -
' .. 
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proyecto original de preparatoria, son abandonadas y en su lugar -

aparece avasállaaora la mentalidad tecnocrátiéa y positiva, ·cuyo pro 

pósito central puede sintetizarse en " ... una preparación rápida, -

profUnda, sólida para los estudios técnicos".* 

Con la creación del IPN en 1937 el proyecto de la preparatoria téc

nica toma fonna en las escuelas vocacionales {del mismo modo que la 

secundaria técnica encarna en las escuelas prevocacionales).** 

Las escuelas vocacionales de nivel medio superior fueron concebidas 

con un.propósito bivalente: terminal y propedéutico. En su sentido 

terminal, dotaba al alumno de un nivel técnico de subprofesional pa

ra aquellos que,. con el aprendizaje de algún oficio, quisieran incor

porarse al mercado de trabajo. En su sentido propedéutico, (que fue 

el que terminó imperando en la mayoría de los casos) se buscaba 

dar una preparación técnica sólida para su inserción a las .escuelas 

técnicas de nivel superior. 

Conviene hacer una reflexión acerca del surgimiento de la educación 

técnica como'proyecto central de la política del Estado durante los 

treintas·, que está indisolublemente vinculada a la interacción de la 

educación .con el modelo económico. A saber, mientras que el modelo 

económico mexicano (al mismo tiempo que el desarrollo de las econo

mías latinoamericanas) estuvo. basado en la exportación de productos 

* Enrique Erro, tomado del texto de Mendoza Avila. Op.Cit. Pág.476. 

** Las escuelas prevocacionales son conocidas,. a partir de 1941, con el 
nombre de Escuelas Tecnológicas y en 1969 dejan de pertenecer al 
!Ptl para incorporarse a la Dirección General de Segunda Enseñanza 
Jaime Castrejón. Prospectiva •.. ·Op. Cit. Pág. 32. 



primarios -hecho que se denominó "Desarro 11 o hacia afuera" o modelo 
' . ·. .. 

de acumulación ~'primario~exportador~'· los. requerfoientos de forma-

ción universitaria que demand~ la .sociedad mexica~a y el proyecto 

liberal, no fueron más allá de ciertas p~~fesio~es no relacionadas 

de modo directo con la economía o vinculadas tangencialmente, como 
. 1 

abogacía, medicina o ingeniería. Pero a partir del momento en que 

1 a estructura económica del país deja de orientarse primordial mente, 

a la producción primaria para abocarse al crecimiento industrial --

' -históricamente se ubica a finales ,de la década de los treintas me-

diante el modelo de "sustitución de importaciones" o "desarrollo -

hacia adentro"- la demanda de cuadros técnicos de formación unive.r 

sitaria se expande notablemente ampliando su gama. * 

En los años posteriores a la revolución en consecuencia, se asiste 

por parte del Estado a una búsqueda de nuevas opciones educativas -

que respondieran más a 1 os requedmientos de 1 desarro 11 o industria 1 

que ya se perfilaba como inminente y que estuvieran más ligadas a -

las necesidades populares. Frente a la imposibilidad de transfor-

mar las instituciones de educación media y superior tradicionales en 

tal sentido,: el Estado genera un proyecto alternativo de educación 

técnica que cristaliza en la aparición del IPN y sus sistemas técni

cos alimentadores. Es también durante esta época, cuando va a que

dar asentada la estructura de educación media y superior que va a -

imperar de 1940 a 1970. 

* Para una mayor profundización del tema de la interacción de los 
modelos económicos y el desarrollo de las universidades en Amé
rica Latina consultar el. articulo de. Tomás Amadeo Vasconi, "Edu
cación y Acumulación de Capital" en La crisis de la educación -
superiór: Op. Cit. Págs. 55-66. , 

···-
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11.3 La educación media y superior en el ciclo del desarrollo esta

bilizador (1940-1970). 

Con el ascenso de Avila Camacho al poder en 1940 se inaugura un nue

vo capítulo de la vida nacional que tendrá algunas r~percusiones en 

la estructura educativa media y superior. 

A partir de 1940 se inicia en el país un nuevo proyecto de desarrollo 
1 

nacional cuya línea central es la priorización del d~sarrollo indus-

trial por sobre cualquier consideración de orden soc1al. Se dejaban 

atrás las pretensiones Cardenistas de. integrar la economía popular -

como vértebra del impulso a la industria. Por el contrario, ahora -

las nuevas acciones estatales estarían orientadas a favorecer al ca-

pital privado mediante contenciones salariales, bajos precios de pro

ductos agropecuarios y materias primas, subsidios en bienes y servi

cios y control del movimiento obrero. 

En materia educativa le toca a Avila Camacho dar marcha atrás a las 

conquistas populares que para entonces empe;:aban a ser i ncomp~ti bl~s, 

con los propósitos de estabilidad para la industrializació~.: P~im~-~c 
ro abandonando en ·1a práctica los plantear:iientos de la controve~tida: . 

. , f 

Ley de Educación Socialista y después logrando su derogación.~ Del.· ., ... ·.: 

* Guevara Niebla. "La Educación Superior en el ciclo desarrolista". 
Op. Cit. Pág. 57. "La relevancia histórica de Torres'Bodet (Mi
nistro de la SEP de Avila Camacho) deriva de 'que fue .él :quien -
fundó 1 os pi 1 ares conceptual es sobre 1 os ·cual es habría ·de reposar · 
la obra educativa del Estado de la Revolución Mexicana 'durante -
el periodo .•. de la ·industrialización nacionaL-'•fue él .quien po.§. 
tuló que la educación,·en vez de ser una obra para estimular--~ 
disputas y fraccionalismos sociales, debería ser un medio para -
conquistar la unidad nacional". Guevara Niebla y Patricia de -
Leonardo, Introducción a la Teoría •.• Op. Cit. Pág. 50. 
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mismo modo, el proyecto de educac_i6n téc'nica concebido por Cárdenas 
:, ::.·. 

es desvirtuado y despojado de su ~~ráé:t~~. llacib~aliha y popular y en 
· -·:··. :>;-~._:_'.l.?-'":'i~:;.;':::?}~.~~-~~ú/:;':ift::~·:i:::._'.'.;;'.V:\ ... - · · - . 

su lugar, se fomenta una preparaci6n técnica\'de:orden 1 iberal: "Algu-
1 . . ·_ ':' -_~_'.: )_·:_;:,~-:~l.~~~',j){~f;.\{;_~:{t-_i_y:*:~ifj ·:~:t:: :'.:· . :. ,· ·_ 

nas de 1 as instituciones de carácterftéc'nlco': creadas' por Cárdenas 
: :_;· .... r;:.i.:·~'::~:_$;~;-~_~J.~n;;~;~'-,'.(;;~~--'.:'i;'i-:;., .·. ··. 

fueron suprimidas, pero la mayoría .de.'ell'as\··;;·· foe'ron refUncional iza
.,' ' ·.-:. -.·-·. "--,~'~'.;·~~~i~,·t~-~ -~:_'' .': .. 

das conforme a una concepción educativa\liberal y despojadas de su -

antiguo contenido nacionalista y ·P~PJ';'~~~{rr .•···. 
:·. · .. ' .-_: '"''/..Q.)'(1-'.:,_:•. 

Este proceso de refuncionaliza'ci6n de las instituciones de educación 
" 

técnica, en particular el IPN, se combin6 con 1g44 con un suceso que 

restituye a la enseñanza universitaria su carácter prioritario en la 

política estatal y coincide con la aprobación de una nueva ley orgá

nica para la utlAM. 

Hacia 1944 coexistían en la UNAM 2 tendencias opuestas: un sector -

que planteaba la necesidad de modernizar la universidad mediante su 

reestructuración y otro sector de ultraderecha en contra de tal mo-

dernizaci6n. Este último llevó a Brito Foucher como rector de la - -

UNAM en 1942. En ocasión de elecciones en la preparatoria, se esta

blece un conflicto entre ambas corrientes que se extiende y paraliza 

las actividades de la institución. La prolongación del conflicto,,

además de desencadenar la renuncia .de Fou¿her, motiva la pa,rtidpa¿- . 

ción de Avila Camacho quien propone la decl inaci6n·.~e\i'ci~,2andidatos 
, . ' -.- ' . ·-:' ":''•". "''" '·· --: ; •'"•.-,' .. ·;··- '"•·" . •' -

de ambas partes y el nombramiento de u~ nue\lo ~~·ét:or:'.:'p'o'r{~r{consejo 
..... . . . - " --- -__ :,,-,_·· -:<)~'.\/~-~-~·~\~}~\)',~i.;~;_:~-->i :'.<';-:: :·.::.":·": -: 

de rectores, además de la integraCi6n de un Coiisejo'Universitario -
• .- ';. ;., :,·:·:',' , .-\./.:-,.~ _-. < '· 

* Idem. Pág. 51 • 
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Constituyente para la formulación de una nueva ley orgánica.* Así 

queda Alfonso Caso como nuevo Rector y se aprueba una nueva ley or

gánica. 

Este suceso abre un nuevo espacio en las relaciones de la Universi

dad y el Estado. Por un lado son derrotadas las fuerzas ultracon-

servadoras dentro de la Universidad abriendo posibilidades para su -

modernización en términos de las expectativas del desarrollo indus-

trial, y por el otro, el Estado vuelve a ver a dicha institución como 

la opción dé educación superior más adecuada por cuanto es perfecta-

mente compatible con sus propósitos de volver a favorecer a las capas 

medias y altas del país y desarticular las concresiones educativas -

Cardeni stas: "El derrocamiento de la rectoría universitaria de Bri to 

Foucher y la gestación de la Ley Orgánica de 1944 señalaban una in--

. flexión fundamental en la historia de la Universidad de México: por 

un lado indican el comienzo de la declinación definitiva de las fue_r 

zas derechistas de la institución; por otro anuncian el inicio de un 

. proceso de modernización global de la institución que buscaba adaptar 

la al proceso desarrollista~ Las relaciones entre la Universidad y 

el Estado cambiarían radicalmente:· de antagonismo irreconcilialile. se 
1 

convertirían en idilio juvenil".** Así se inicia un proceso de au--

mentos significativos a los presupuestos de la UNAM así como una la

bor de exaltación de las virtudes intelectuales de dicha casa de est.!!_ 

dios. 

* ldem. "La Educación Superior ... " Págs. 62-64. 

** Ibidem. Pag.:54, 
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La pal ítica educativa hacia los centros de educación superior empren-

di da.desde los años. cuarentas sig\Ji6 vigente.hasta .1970con alguna - · · 

u otra m~difié:ai:i!Ín., El acento puesto en la-indust~ialiiación y la -.. : .. - . ' ' .. - - ... - ' - ' . ' --~ .. 
11 amada. política de conciliación nacional i ni ciáda. 'por'fo:vi la cainacho .. ' - ' - ,----·-- - ,_-. ·--- -· ' '• 

y proseguida por Miguel Alemán daban al país, un~ Ü~iC:a.de supera--
. . •· 1 

ción y progreso que se expresaba en el ~vanee de los centros educa-

tivos y en su generación de profesionistas liberales. En los tres -
' sexenios que preceden al de Echeverría hay una constante de pequeñas 

1 
reformas en todos los niveles educativos sin ningula alteración sus--

tancial, ni aún durante el régimen de L6pez Mateas que en este senti

do fue el más dinámico.* 

En materia de educación técnica el acontecimiento más importante fue 

la creación de algunos Institutos Tecnológicos Regionales con sus r~~ 

pectivos niveles alimentadores durante el gobierno de Miguel Alemán -

que posteriormente, con López Mateas ·sufren una expansión a todo el -

país.** 

__, 
Por lo que se refiere.al ba.chill,erato, la Escuela Nacional Preparato-

* Como antecede~te'd~ la p~lÚica ¿ciucaÚva· que va dei!l52 al975 
resulta muy ilustrativo:: el 'articulo .de Pablo Latapí •'''Reformas · 
educativas en los cuatro últimos. gobiernos (1952-1975)" Revis
ta Comercio Exterior. . Di C:i embre de 1975, Págs. '1323 ;· 1333. 

** Mendoza Avila. Op: Cit. Págs. ·498-499 y Francisco-t:arroyo. Op. 
Cit. Pág. 430. 
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En términos genera 1 es, el Plan de Bachi 11 e rato Uni co pretendió i ne 1 i

nar la balanza de la educación preparatoria hacia el lado casi exclu

sivo de las humanidades.* Esencialmente concebido por los críticos -

del positivismo, el, nuevo plan llegó al extremo de establecer como -

qbligatorias las actividades estéticas y la educación física, y dejar 

como optativas las disciplinas científicas, lo que irremisiblemente -

restó efectividad propedéutica, sobre todo para aquellos estudiantes 

~ue se dirigían a cursar carreras profesionales ligadas a las ciencias 

naturales. Se partía de la base de que un buen servicio de orienta-

ción vocacional guiaría a los alumnos a elegir las materias más acor

des con sus inquietudes profesionales. Este último supuesto no fun

cionó y una pronta evaluación de dicho plan mostró su ineficacia, por 

lo que para 1964, durante el rectorado del Dr. Ignacio Chávez, es de

rogado por uno nuevo que es el que se conserva vigente hasta nuestros 

días. 

El nuevo plan ·aprobado en el año de 1964, además de enmendar los pro

blemas ocasionados por el Bachillerato Unico" ... establece un mejor 

equilibrio entre las asignaturas científicas y humanísticas con el -

propósito de integrar debidamente la formación cultural de estudian-

te".** ·-

* Un elemento del panorama nacional que puede haber tenido cierta 
influencia en la concepción de este bachillerato único, fue la 
aparición del proyecto del lnstit~to Politécnico, con su· sist! 
ma de escuelas vocacionales, lo.cual vo1i:ó a la Escuela Nacional 
Preparatoria a la búsqueda de una iderÍtidád propia más 1 igada -

·-a las humanidades. 

**· Espinoza Zuñer. Op. Cit. Pág. 17. 
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En .lo que toca al bachillerato técnico, las innovaciones más importan

tes se dandurante el régime~deLó~ez f1ateos conel nacimiento de los 

Centros de Es~ud~os :cienl'i'r{:¿Ú:~ iid~ol6giios; (CEC~TÍ, Centros de --
. ••· -: :· -:,,,'.: - _, >,_,_:. ·>: ::.;:~>_:~~;t:r::,;: ~;::\~ :,~ .. ~::: ·:-.::r, >,:.,.,, t~'.-:·-: /:/-.,:_~- . -·_·_ .. -_'.--_:-: .. -. -~- -·- , .... 

Estudios Tecnológico~Agropecuarios;(CETA) ycentros de Educación en 

Ciencia y Te~n~l¿~;::d;~,~~~;}¡¿d¿')i~fo;>·> · .... · . 
. - ' •' ·---.-,. .. 

Dentro de. 1 os antecedentes del peri oda desarrollado, conviente tam-

bién realizar un breve recorrido por las principales manifestaciones 

del movimiento estudiantil. 

Los años cincuentas pero sobre todo los años sesentas son escenario -

de algunos movimientos estudiantiles de relativa importancia. Hasta 

entonces la inconformidad estudiantil .se expresaba esporádicamente -

porque la mayoría de las organizaciones estudiantiles se encontraban 

bajo la égida del Estado: " ... la lucha en las universidades de Mé

xico no se restablece, sino hasta fines de los años cincuenta y sobre 

todo en los sesentas en que el movimiento estudiantil rompe con la d,it 

pendencia gubernamental a la cual estuvo sujeto durante largos años a 

través de la Confederación de Jóvenes Mexicanos",** Por lo tanto, -

no fue sino hasta la segunda mitad de la década de los sesentas en -

·· que en los movimientos estudiantiles empiezan a hacerse eco de la in

conformidad social y a poner en evidencia el autoritarismo estatal -

del periodo, como sucedió en 1968. Por lo tanto, es también a partir 

del 68 que dentro de las esferas estatales se plantea l~ .. necesidad de 

refuncionalizár las instituciones de educación media y superior de --

* Jaime Castrejón. Prospectiva del ••• Op. Cit. Págs. 508-509. 

** Arturo Martínez Nateras. Op. Cit. Pág. 22. 
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manera que cumplan con su función de contribuir a reproducir el con

senso y a transmitir las pautas y valores sociales a las nuevas gene-

raciones. 

Durante la década de los cincuenta el movimiento estudiantil de mayor 

relevancia fue la hueJga del Politécnico en 1g56 en la cual, los es-

tudiantes lucharon por defender las condiciones materiales de estudio 

obtenidas en el régimen de Cárdenas. Básicamente pedían la aprobación 

de una nueva ley orgánica, cambio de Director, la dotación de instalE_ 

ciones adecuadas y la ampliación de becas. La prolongación del movi

miento suscitó la mediación del Presidente que puso fin a la huelga, 

aunque la agitación estudiantil continuó en los internados lo que -

desencadenó la toma de los mismos por el ejército el 23 de septiembre 

de 1956.* Para entonces el desarrollo estabilizador mostraba su es--

plendor y los mecanismos de control del Estado sobre otros sectores -

de la sociedad civil funcionaban con eficiencia, por lo que hubiera -

resultado diffcil la trascendencia del movimiento más allá de los lí

mites escolares. La importancia de tal revuelta estudiantil radica -

en que se empiezan a perfilar ciertos visos de independencia respecto 

al control del· Estado. 

A la huelga del Politécnico le siguieron varias luchas estudiantiles 

entre 1960 y 1961 en diversas Universidades de provincia (Morelia_, -~ 

Guerrero y puebla), bajo el común denominador de la democratización -

. . . 
< •• -

* De la Garza Ejea. Op. Cit. Págs. 18 y 19. Ver tamblén·a·- -
Guevara Niebla. "La Educación Superior ... " Op. Cit. 
Págs. 69-70. 
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de las estructuras universitarias. Algunas de dichas luchas triun

fan, como en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia en. 

1961, que logra imprimir una orientación progresista de dicha insti

tución y llevar al Doctor Eli de Gortari como Rector.* En términos -

generales dichas luchas no rebazan el ámbito de sus respectivas loca-
• 1 

lidades pero también empiezan a evidenciar la separación del movimien 

to estudiantil respecto a las organizaciones controladas P?r el Esta

do.** 

Los años que anteceden al 9e 1968 se caracterizaron por una gran - -

efervecencia estudiantil, prácticamente a lo largo de todo el país. -

Durante 1966 y 1967: en Guerrero los estudiantes se levantan en con 

tra de la elección antidemocrática del rector; en· Tamaulipas hubie

ron protestas por el secuestro de un profesor: la Escuela Nacional de 

Maestros se pone en huelga y así en Durango, Coahuila, etc. Sinaloa 

y Puebla son escenarios de fuertes luchas en contra de la imposición 

de rectores antidemocráticos y de derecha. En Morelia se asiste a un 

gran movimiento en contra del alza del transporte urbano cuya prolon

gación 1 o col oca frente a los poderes esta ta 1 es y culmina con 1 a toma 

de la Universidad de Morelja por el ejército en un clima de una repre

sión de gran envergadura.*** La constante de la respuesta del Estado .. 

ante tales movimientos fue la represión. 

* Martínez Nateras. Op. Cit. Pág. 23 y De la Garza Egea Op. Cit. 
Págs. 20-25. 

** Oe la Garza Egea. Idem. En 1964 se organiza en Morelia. la primera 
Conferencia Nacional de.Estudiantes Democráticos de la que se des 
prende la necesidad de integrar una organización .nacional. Pag.25. 

*** Idem. Págs. 26-29. 
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En la UNAM entre 1964 y 1966 se dan algunas luchas esporádicas por la de 
' - .. -, -- - i - : - .. , -· .. ~. . ,-, • -

mocratización del selectivo y;au'toritaHo;rectorado .del Dr. Ignacio Chá-. .. . . .- -·-~'-."·'-- ' -.,,-.,~ .... 

vez.* Hacia 1966 se inicia 

la renuncia del rector. Dá 

un co~fÚcfci:'~ni~~r~ftarÍo que culmina con -
, ... "::\.; __ ,,._ .. <~. - ?;< ' .. ·-. 

fo; ci o .. en· la:; Facultad de Derecho en contra -
" '· . -. .: .. -.. ~, ~'' ':' ~-:. '. :.~·-: .. : : ;"; ' ..... ' 

de la reelección del Director y s~exti~ncÍea'1a~ preparatorias, y las -
' . ·-' ; __ ,,·.:'.-''' .'>.·· .. ·.' 

facultades de Economía y Ciencias. Poli ti cas. · Frente a 1 movimiento 1 a -

' Rectoría dá una respuesta represiva mediante los cuerpos de seguridad -

de la UNAM lo que exacerva la revuelta estudiantil y la conduce·a la to 

ma de la Rectoría y a pedir la renuncia de Chavez**· El movimiento fue 

encabezado por el Consejo Estudiantil Universitario {que le gana terre

no a la corrupta Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos), cu 

yos dirigentes estaban ligados al régimen, aunque las reivindicaciones . 

de dicho organismos fueron de corte democrático: derogación de artícu

los antidemocráticos del estatuto universitario, desaparici6n.: del cue.r. 

po de vigilancia, pase automático, mayores prestaciones, etc.*** La ac

titud del Estado frente al conflicto fue la de mantenerse al margen pa

ra evitar que el descontento estudiantil se canalice hacia un enfr.enta

miento.con él.**** 

' * "En otras palabras, ante la incapacidad .financiera u organizativa 
de ~a Universidad, la expansión de la matrícula alentaba, como -
lo expresaba el Dr. Chávez, contra toda la calidad de la enseñan 
za, en consecuencia, contra la calidad y el prestigio de los fu'.:" 
turas 1•profesionistas". Patricia de Leonardo y Blanca Solares. 

"Las Refonnas Universitarias en los.últimos veinte años en Actua-
lidad de la Educac.ión'SiJperior·en'M~icico ediciones Foro Univers.!_ 
tarios, STUNAM, Agosto.de.1984. Píig •. 189 •.. Ver también a José -
Luis Hoyo A. Estado;·sociédad·y·universidad, el caso·de México. 
Revista Deslinde No. 38, UNAM. 

** De la Garza E. Op. Cit. Pág. 31 
*** José Luis Hoyo, Op. Cit. Pág. 6 
**** "Se ha especulado mucho acerca de la ingerencia del gobierno ... en 

relación a la caída de Chávez pero para no caer en especulaciones 
creemos que la hipótesis políticamente más plausible es que el -
gobierno evadió toda ingerencia en el conflicto, para no atraer 
sobre si el descontento de los estudiantes y ser entonces objeto 
de 1 os ataques y demandas de éstos". ldem Págs. 6 y 7. 
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5B Bis. 

En el marco de este creciente descontento y movilizaci6n estudiantil, h2_ 

cia enero de 196B se expresa un fenómeno significativo en términos de .la 

educaci6n media superior: 8 000 alumnos rechazados de la Escuela Nacio

nal Preparatoria se empiezan a aglutinar en torno a la Facultad de Filo-

. sofí a y Letras de la UNN-1 (dtrigidos por el grupo político Miguel .Hernán 
• 1 

dez) para emprender un movimiento cuya fuerza política logra el reconoc_i 

miento oficial de la Preparatoria Popular por el entonces rector lng. -

Javier Barros Sierra. Para julio de ese mismo año, con dicho movimiento 

' estudiantil no sólo naci6 un nuevo proyect~ educativo que pretendi6 con1, 

tituirse en una alternativa educativa de c~rácter popular, sino que tam

bién evidenci6 las fuertes presiones de la demanda educativa que se cer

nían sobre las instituciones de educación superior. 

La Preparatoria Popular abrió sus puertas en 1963 con una poblaci6n esc.Q_ 

lar de BOO alumnos en el edificio otorgado mediante el acuerdo suscrito 

con el rector, ubicado en Liverpool 66 (antigua Escuela de Contaduría y· 

Administraci6n), Para 1969 recibe 1 500 alumnos, lo que la obliga a es

tablecer tres turnos y a· real fiar algunas modificaciones que amplien el 

inmueble. Durante 1970 su población se triplica, lo que motiva nuevas -

movilizaciones de presión hacia la rectoría que logran, mediante la ocu

pación de las instalaciones de Ciencias Químicas en Tacuba, el reconoci

miento oficial del segundo plantel de la Preparatoria Popular. 



Cabe señalar que durante este periodose da u~ 'asc~nso en las luchas 

estudiantiles que pasan de de~a~das alusivas a la .democraiiiaci6nde .···. 

las universidades, a la expresión de la inconformidad ~ocial~ediant~• 
el enfrentamiento con el Estado: " Mientras que en EÜr~p~ la esc~l~ 
da de protestas estudiantiles afecta sucesivamente primero.las activi 

dades académicas, luego a la Universidad como tal y finalmente a la -

sociedad en su conjunto, en México parecen cubrirse las dos primeras 

fases en 1966, mientras que en el 68 tiene lugar el enfrentamiento -

directo con el Estado, y a raíz de ello deriva hacia la burguesía na

cional".* 

El movimiento estudiantil ,de 1968 sorprende al régimen de Díaz Drdáz 

en el momento culminante de la ilusión desarrolista,** como expre-

sión de protesta en contra de un sistema política antidemocrático y 

como reflejo de los primeros síntomas de una crisis económica que es

taba al alba: "En México, como dice Arnaldo Córdova, la cfisis,,.Poli 

•ti ca antecedió a la crisfs. económica .. 'A .los efectos' deJa'.exP,losión 
' \ . ' ' . . . ' .. . .. -; ,:._' __ -::. '.:.'-_;·;·._:;:.;-:'.~:::2) __ :.;í.;:·;(;-;:~'·;'J'.:.'-'.·:'·;_.,·.' . 

.de Í968.- radicaliz.ái:ión ·Y evoluc'ión :hacia,]a;,opos.ic·ión:de 
- . --·~·-. ·--~··:·_"-._' ,-,~~:·'-':>·::r~;·c;·~-¿-:._-:·¡---_-__ ': -_ .. - ·. _·_ 

am p 1 i os s ec to ~es medios , · p r.i n c i pal ~eri te i ~ t'~'1~fJ~~J';]'l;~i.\::~'.:5·~ · 

:;~ ::~an~; ª ci:;:::::··:em.~:.. P::~itt·•~;0:~·:;~c1tt.~i·j¡{j'.L1;ij,i.s~·::~e 

* José Luis Hoyo. Op. Cit. · Pág. 3 

** Arnaldo Córdova señala .tasas de crecimiento de·1940 a ·1968 que -
llegaron al 9% en algunos años, superior a lo observado en la -
mayoría de los paises capitalistas avanzados. "La crisis.del -
capitalismo en México. La Crisis Política". en La Crisis de -
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mento formi dab 1 e de .1 a deuda exterior. el estancamiento de 1 a produc-' . . . . . . 

ci6n industrial, fueron alguno~ dé lo!i'f'en~meno; en Jos que se manife2_ 
' ' :· ~ .- : - ·: ' ' . :~· .: . . 

to esta crisis".* •:¡ ·<' .. < : .· . 
. ·:··:·',·:-,.:<.;;.:;>~i.'·>'.>~· ':~:.:·;,. ·. :' ·.~>···''. 

·.·· :': ·.·; __ ,.- .. ·. 
' .. . . 

La demanda del Consejo Nacional de Huelga en el sentido del respeto -

al espíritu democrático de la Constitución representaba un llamado -

a· rendir cuentas al Estado en su carácter autoritario y antidemocrá

tico. Aludiendo a ello, Víctor Flores Olea señala: "y al limite de 

que la lucha por la plena vigencia de la Constitución en si misma un 

acto subversivo, un enfrentamiento con el orden efectivo vigente".** 

En el mismo tenor, la demanda de diálogo público suponía una redefini 

. ci6n de las condiciones de relación entre gobernantes y gobernados; -

una redefinición de la representatividad democrática del Estado y por 

supuesto, un rechazo al autoritarismo y al conocimiento a priori de 

las demandas del pueblo: "El punto del diálogo público parece haber 

bloqueado todo avenimiento entre gobierno y CtlH. Es cierto que tal 

punto protegía a los estudiantes de posibles componendas a espaldas 

suyas por parte de l o.s lideres. Pero por otro 1 ado si gni fi caba po-

ner al gobierno en un plano de igualdad, si .. no es que en el banquillo 

de 1 os acusados frente a 1 os estudiantes·; ... ":*** 

* 

** 

*** 

. ··. . .... , 
... ". ' ' \ ~ . -.. :,:· . . 

. • '' :._;~- _;· .• :;·-: - . ' ; .:: '!, 

,/_-_•_;.:;:._.·' ,/ .. ~::·:~'¡:;:- .... · -

Guevara Niebla.'''.1 introdefcc'{(j~~a\los múÚiples rostros de la cri-
. sis universitaria''.;;·{eÍlfiLacCris'is' de la Educación Superior. Op. 

cit. ·, .. P~g: 14,.,;.7;Tx~~I?0~·~;;:~j~;)'.; < ..•.... - . .··.. . .. 
Víctor flores"'Oléa,\llMéxicó,iuii 1desafio,al sistema" En· ·La Rebe-
1i6n Estudi anti! f 1 a• Sociedad Contemporánea, Op. Cit. Pag. 119 

José Luis Hoyos: o~. ii~': Pág. 10. 
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La respuesta del Estado fue la represión violenta misma que ya había 

ensayado en varias ocasiones en contra de revueltas estudiantiles de 

1966 a 1968.* El movimierito,fue creciendo'a medida que la represión 
. ·... · <.: <,·:·,;_<·:::~<:~r~_;::~~:CL~.:;i~,:;-;,::~~!):·-:,:)Y:.::·>-::.'.:·:.-· ·.:;·. --,- .. -

se incrementaba, del mismo1níci'do'(qüe:Já;'iíiaduración de sus demandas.- . 
. - _:·- _,,_ .y:_·,·:-:-~'.(f;~~-\1·:-:¡1;;1:r1:-:~~~;---::J~:.i.'.$f>:f_ · :.::. :· .,\ --_ ··;: 

Así, al principie las<pétiéiones?c:estudiantil es se - - - - - -
. . _:-_:_· ·--~- ·.:.--,.'_,_·--::~:·:·.-,~_~:'.'.~'_:'';'.· '~/-.:_ .. _ .. _ •, ·'. 

dirigían en contra \le.cfertos·funcionarios.Y, posteriormente, empeza-

ron a cuestionar las contradicdones del' sist,ema polític9 y sus pro

cedimi entes: vigencia del derecho, diálogo público, 1 i bertad de pre-
1 

sos políticos y libertad:de expresión.** 

Muchos fueron los factores que impidieron que el movimiento estudian

til de 1968 se transformara en un crisis social y política de mayores 

alcances, pero sobre todo influyeron los controles del Estado en la -

sociedad civil, que aún funcionaron adecuadamente. El movimiento es

tudiantil sin embargo, mostró la necesidad de modificar la ruta polí

tica seguida por la Nación durante el desarrollismo.*** Esto es, --

* 
** 
*** 

Ver De la Garza .E. Op'. Cit •. Págs. 32-35. 

Flores Olea. Op.,Cit• Pág/119. 
: '_<-,·- \·-."· ~ ·. 

"Casi en sentido es tri cid, él actC! ge~oci da dé Jl ~te lol co es· el·. 
epílogo de) a fjesta '.de'sárr'o l i stá, .el : deterioro de .una J magen ~·
optimi st.a .. y .. m,i) agros a del: pai s:y: e 1 :: princi pío de:una · rev,i si ón -
critica de Jos.· presupuestos: de .sus formas, de~ gob1 erno: y :su cul
tura. de '1 os alcances de 1 proceso insti tuci ona l: y,\] as .1 imitacio 
nes y requerimientos de las distintas' respuestas:Cl".itjcas a ese 
proceso". · · · · " · · 
Carlos Monsiváis. Op. Cit. Pág. 430; 
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las dificultades mostradas por la .clase dominante para el estable-

cimiento de su hegemonía s·;n· el ejercicio de la violencia, exhibió 

la necesidad de rectificar.el'rÚmBD. Prir lÓ Únt~.-el 68 dejaría una . ., . ._, ' . ~' ; ' 

huella definitiva en la estrÜ~turácion d~_-lf pol ític~ de la década -
' "' ,. '• --·:·: . 

de los setentas: "En cierto sentido; la hisforia deldecenio que va 

de 1g71 a 1980 tiene antecedentes en 1968; en este año el sistema po

lítico y social heredado de la revolución de.1910 se vió sometido a -
' 

una dura prueba.* 

El movimiento de 1968 también evidenció otra consideración de orden -

político: la gran capacidad de organización y movilización de los es

tudiantes, cuyo carácter espontáneo e inmediato capaz de servir de -

válvula de escape a contradicciones sociales por vías no tradicionales, 

demanda del Estado una mayor atención por los riesgos políticos que -

entrañaba. Dicha atención se empezó a manifestar en las esferas esta

tales, incluso desde el régimen de Díaz Ordáz con las declaraciones de 

éste en el sentido de la necesidad de-reformar el sistema educativo.** 

DicHas pretensiones de reestructuración de 1968 a 1970 no pasaron de 

* Lorenzo Meyer. "El último decenio: años de crisis, años de opo_!: 
tunidad" en Historia Mínima de México. Colegio de México. -
Pág. 167. 

** Ver el Informe de Gobierno de Gustavo Díaz Ordáz. 
lo. de Septiembre de 1968. 

:~ 
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, __ 
constituir buenas intenciones _sin mayor trascendencia fuera del rec.Q_ 

nocimiento público de las deficiencias del sistema educativo llacio-. 

nal. * 

Para las clases en el poder, sin embarga, el movimiento estudiantil de 

1968 representó una señal de alarma en torno a las disfuncionalidades 

del aparato escolar, en particular el de educación media superior, 

dado que no era capaz de seguir extendi~ndo el consenso.** 

Dicha incapacidad del sistema educativo'nacional en términos.de la el-ª. 

se domiante, junto a los intentos de reconciliación del Estado co·n ~os 

sectores universitarios disidentes de 1968, constituirán la vertiente 

a la cual se tratará de dar respuesta con la Refor.ma Educativa de - -

Echeverría de 1970 a 1976. 

Vista este breve panorama en su conjunta, es factible desprender el -

hecha de que las diferentes políticas seguidas por el Estado hacia -

las centros de educación media superior y superiOr del ·sigla XIX a --

1970 han estado estrechamente ligadas a la coyuntura política del -mo-
. ~·. ·-. . 

mento y a los' retos que, desde la perspectivá histórica d~l:mcídelo -
. ' -. _;· :', ~::·:· _".';' :;;:,'':'-_-_.;:~:-~--\~'·::>:·:_'.:::::· ,·: /,;•.;_;-0~.<>.c:_:·/" 

económico se han planteado a la educación s1i°perió'r:;,¡¿,,;,~.,;;,;~.:¿~:,.;,: 

. . ... -- -. •-·-•~. \:;,:.;·É1·i'~~~~[:~~l~~;s~"¡~·)$;:r.-~- .-.. _. _.-_. __ ._-_._ . 
* Pablo Latapí. "Reformas: Edúcati vas;¡ehi;]os}cuatrolulJ;imos. gobier~, 

nos 
11 

• Op · e _i t · .·· •. P~~ ::;}.~G~j}i•)~JV0)c,i~'~1t1~lÍ~~g~~·f:i~~·i§;~\~¡~i}.;f;~i;{';:\ > ••. 
** ':La rebeldía. estudi ~ntil' s; sa.~v}tt~ó':P?Í:~' aJ~ünos;f~n•;testimonio, 

l rrevacab 1 e. del fracaso de:•l as ,i nst1tuc1ones\educativas :•de. la Na-. · • 
ción' en su. funC:ión: de?, afi rritar:. a Ja's\,11uevas\'gerieraciories :er cua- .. 
dro de valores del nitil]do:'cte::Jos:;adultosT•:y.~lJ.egó;;i•post\Jlarse la 
urgencia· de. una reforma que. restituyera· a•l a• escuel a•su original . 
capacidad de integración. ·;/•/;•JO::•(\.,::;:;.\,.!!'•/• :··,, ... · · 
Guevara Niebla._ "Introducción: Las ·múlti¡iles'rostros. ,;" Op. -
Cit. Pág. 11. - ·-·- . . ··-. : .. - . . . 

63. 



Durante todo el.· siglo XI.X hasta. la .revolución de 1910, el proyecto -
- '·-··-· . -··-· - , .. -, ' .. '. - - . 

1ibera1 no logra consol i c:li!r.uii.~6de1Cl' edJcativo •. propiO diferente al 
.. :·,,· ·-;_: _-'-<·:· . -,':··-:-::::- .-.. >~!_-'.>t:·_ .. -~:'·_:'_,':,~,,-.·_··_:_<.:, ____ , - ,, ' .. " ' ' . < -

seguido durante.la época'colonia1;·exéepé:ión hecha 'de la Escuela Na--
. . ,·. ''' :_,~: _·: .:_,:: )_:>.- · .. _.-, ----,_ ~ ·.:·~·;:_:_},_:(?i:'.\~.:\/::_,::· ._·:~'.;-::-·-.\---:. ::.: .. : ._- ·. -. . . ' · .. 

cional Preparatoria 'que nace ~en 1869 bajo un enfoque positivista, pe.r. 

fectamente funcional a las necesidades de afirmación del pensamiento· 

liberal. 

El Estado surgido de la revolución se enfrenta durante las décadas de 
1 

los veintes y los treintas a la necesidad de estructurar un proyecto 

educativo acorde con las nuevas circunstancia> ya que la Universidad 

Nacional {y por supuesto también la Escuela Nacional Preparatoria) -

representabc u11 resabio porfi rista impregnado de i nte 1ectua1 es 1ibera1 es 

sin mayor conexión con las necesidades populares emandas de la revo

lución. Bajo estas circunstancias, y en el contexto de la educación 

socialista del Cardenismo, el Estado genera un sistema de educación -

técnica alrededor del IPN como una opción alternativa en la que pueda 

ejercer un control m§s inmediato y que sirva de base a las necesidades 

de industrialización, mientras que abandona a la Universidad a su pro

pia suerte otorgándole plena autonomía. 

Durante el inicio del desarrollismo en los cuarentas, la UNAM vuelve a 

ocupar un lugar prioritario para el régimen de Avila Camacho en la -

perspectiva de desarticular las concresione.s Cardenistas imbuidas de 

nacionalismo y antimperialismo que concluyen .con·la refuncionalización 

del IPN. · De ahí en adelante, la estructur~ de'10'~ niveles de educa-

ción media superior y superior. basada en la ex.altación de la Universi-

64. 
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dad y la sujeci6n del Politécnico, quedaría prácticamente en las mis

mas condiciones hasta 1970. 

El movimiento estudiantil por su parte, no llega a jugar un papel im

portante en el escenario de la política educativa nacional sino hasta 

la revuelta de ¡g53, Las movilizaciones estudiantiles que le antece

den se orientan sobre todo a la democratizaci6n de las estructuras --

educativas y sólo en algunos casos se ligan o expresan demandas popu

lares. El movimiento estudiantil de los cincuentas y los sesentas -

por lo tanto, tendrá que pasar un proceso propio para irse independi-. 

zando de las organizaciones estatales hasta su enfrentamiento defini

tivo con el Estado en 1968. Este hecho será crucial en la redefini

ción de la vida social y política de los setentas, pero también cons

tituirá en a del ante una condicionante direc.ta de 1 a actitud del Est-ª. 

do hacia las Universidades. 

·. 

• 
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. -------·--·---- ~--o..:"'':--=-~~~--- - -------- -

III. LA REFORMA EDUCATIVA, LA POLITICA UNIVERSITARIA Y SU EXPRESION 

EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DURANTE EL RE

GIMEN DE ECHEVERRIA. 

Antes de iniciar el análisis de la política educativa para el nivel medio 

supe'ricir, es preciso abordar la Reforma Educativa de Echeverría que repre 
' senta el marco general en donde ésta primera se inscribe, en particular 

señalar la actitud seguida por el Estado frente a las instituciones de -

educación superior. 

III.1 La Reforma Educativa de Echeverría y sus implicaciones para las -

Instituciones de Educación Superior. 

Dentro del conjunto de acciones estatales que componen la vida social y -

política del sexenio de LEA, la Reforma Educativa probablemente es la co.!! 

secuencia más inmediata del movimiento estudiantil de 1968. En efecto, -

como se observó en el .capítulo anterior, el movimiento estudiantil de --

1968, más allá de cuestionar el despotismo diazsordacista corolario de -

30 años de desarrollismo, evidenció la necesidad de otorgar una mayor -

atención al sistema educativo nacional, en particular el de educación --.. 
superior, para que las instituciones educativas vuelvan a cumplir su fu.!! 

ción de prolongar el consenso sobre la sociedad civil. Es por lo tanto, 

dentro del contexto de ampliación de los.servicios socialesqu,e~pres\a -

el Estado como una fórmula de allegarse mayor legitimidad soci~l· y en --
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el marco de acercamiento de este último hacia las universidades, que se -

explica en buena medida la Refonna Educativa de Echeverría. 

En lo económico, el régimend~ LEApr~tencliÓ liquidar el llamado "desarr.Q_ 

llo estabilizador" que había.gui~doÍa política económica desde 1940 y -

que en breves palabras, si bien logró altos índices de crecimiento eco-

nómico, había polarizado las desigualdades sociales, alcanzando a la par, 

un gran desarrollo industrial a costa del atraso generalizado del sector 

agropecuario y forestal. Es así que LEA inaugura un nuevo modelo de de

sarrollo económico que se denominó en la jerga tecnocrática "desarrollo 

compartido". Dentro de la nueva concepción, el Estado empezaría a jugar 

un papel más activo dentro de la economía compatibilizando el crecimien

to económico con la redistribución del ingreso, la expansión industrial 

con el desarrollo del sector rural, e1 gasto público en bienes y servi

cios con la eleva'ción de los niveles de vida de la población, etc.* 

En lo político, Echeverrí a emprendió una "apertura democrática" que bá

sicamente buscó abrir ciertos canales políticos para la expresión de la -

disidencia. En síntesi~ la apertura democrática representó el afloja-

miento de los controles sociales que hasta ese momento conducían el des

contento·.popul ar por canal es vi o 1 entes: "La apertura fue de hecho el --

* Consultar al respecto a Samuel Schmit.El deterioro del oresidencialis
mo. Los años de Luis Echeverría. Edit. Edamex. México 1986, o. 
Rolando Cordera "Sobre la crisis del capitalismo en México" en La Cri
sis de Educación Superior. Op. Cit. Págs. 23-28. 
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elemento que acompañó al .séxe~i~ d~sde iu principio, ya que se inició 

con la convicCión de qu~'la'r~preiión no es la única manera de controlar 
. -~-' .... ··"' ...... - ·:--- _, ' .. , '• . ',•. ', -. 

y dirigir el cambio:1:,Y;~~r;"~~1~'.'present6 a la opinión pública (léase los 
'.<.·~-. ;,·r·. ·.¡··· ,./'~;·,,•,,•_;~· .. e,;·_··~. 

intelectuales) come! la\Ílternátiva liberal que ofrecía la disyuntiva; 

Echevérria o el faéismo" .* La apertura democrática representaba pues, la 
. _ · ·e~'. 1 

posibilidad de.canalizar la inconformidad social mediante la "apertura" -

de vías institucionales que conducirían a la modernización.general del -

sistema político.** 

111.1.l La Reforma Educativa Propiamente Dicha. 

La reforma Educativa lejos de constituir un conjunto de estrategias y -

acciones agrupadas en un plan o programa único, representó una serie de 

pronunciamientos vagos y generales seguidos de un abanico de acciones po

co estructuradas y sin mayor sistematicidad. Este conjunto de pronuncia

mientos y acciones respondieron más a la coyuntura del momento, que a un 

esquema ordenador de estrategias y prioridades: "La política educativa 

del sexenio se etiquetó como reforma educativa. Esta fue la expresión que 

sirvió para designar desde el principio hasta el final todas las acciones 

* · Samuel Schmith. Op. Cit. Pág. 109. 

** Aludiendo a la apertura democrática, José Luis Hoyos, señala: "Fi-
nalmente se pretende encauzar el descontento popular, las exigencias 
de la clase media y los intereses de la burguesía, a través de los -
canales institucionalizados de participación política, de forma que 
el equilibrio de fuerzas se logre dentro del .marco.institucional y -
no escape al control del Estado" Estado, Sociedad y'Universidad, 
Op. Cit. Pág. 14, 
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del ramo, lo mismo la creación de nuevas instit~ciones que la expedición 

de nuevas leyes, la renovación de 

del sistema escolar.* 

los 1 ibrost;d~~Üto y aún' la.expansión 
' . ~:)/~//>-:-:'.,. -· . -· 

·, ,-_ -- . ~.;,_:-··: : -

;' -;-_:·.·; .i(-' :/.' 

En este mismo sentido, se declaró a la Reforma Educativa como un proceso 

permanente que en apariencia, ordenaría las acciones gubernamentales de 

ampliación y reorientación del marco educativo nacional.** 

Al definirla como un proceso pennanente se aceptaba, de hecho, su atempg_ 

ralidad, es decir, la falta de definición de metas y acciones especifi-

cas ubicadas en el tiempo. Dentro de la vaguedad de los planteamientos 

de la Refonna Educativa, en consecuencia, cabía prácticamente cualquier 

acción. 

Los postulados centrales de la refonna educativa pueden ser rastreados -

en varias fuentes que incluyen los informes de gobierno de LEA, publica

ciones de Víctor Bravo Ahuja, Srio. de la SE~ y diversos documentos ofi

ciales. A continuación se realizará una síntesis de tales planteamientos 

y las acciones realizadas para después pasar a evaluar su expresión den

tro del sistema de educación superior. 

* Pablo Latapí, Análisis.de un·sexenio de educación en México, 1970-
'1976. Edit: Nueva Imagen. México 19BO. Págs. 65-66. 

** "La Reforma Educativa se concibe como un proceso y consiste en la -
·continua ampliación y reorientación del sistema educativo, Ampliar
lo para que lleve sus beneficios a todos los sectores; reorientarlo, 
para crear en las personas una capacidad de reflexión critica que les 
permita advertir su circunstancia individual.y el papel que desempeñan. 
en la colectividad",' Vfctor Bravo Ahuja y José Antonio Carranza. 
··La obra educativa 1970~1976 ,SEP, México 1976. Pág. 35. 
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La Reforma Educativa supuso una base filosófica, una concepción pedagógi

ca y una postura política. 

El sustrato filosófico de la reforma de Echeverría tomó como base al hu--

manismo.* Al respecto, se expresó en diversos documentos que la·evolu-
' 

ción social responde a la conquista del hombre sobre la naturaleza, que 

en éste devenir también se van modificando las relaciones del hombre con. 

sus semejantes y que en todos los casos, la formación del hombre responde 
1 

a las condiciones de desarrollo histórico .. ** 

En un sentido pedagógico la reforma educativa buscó la modificación de las 

técnicas.y el enfoque de la enseñanza. Aún cuando la SEP no se declaró 

nunca a favor de alguna teoría de aprendizaje, adoptó globalmente el CD.!!. 

* "Se puede adelantar que la ideología educativa enuncia una praxis -
científica y tecnológica no desconocedora de lo humano en cuanto a -
que pretende ser racional. El humanismo no ha caído en el olvido ••• 
el hombre ha sido la razón de ser de la nueva ideología y su esencial 
finalidad" Castrejón Diez Jaime y Romero Panicio Carlos ··sobre el - .. 
pensamiento educativo del Régimen actual • SEP Setentas· No. 162, 
México 1974. Págs. 7 y 8. Castrejón Jaime fungió como Director Ge
neral de Coordinación Educativa de Ja SEP durante el sexenio. 

** En varias publicaciones oficiales e inclusive dentro ~e los informes 
de gobierno de LEA aparecen muchas citas al respecto: 3ravo Ahuja 
V, "La obra educativa ••• " Op. Cit. ·.Págs. 17-19, e informes de LEA, 
1971-76, pero en especial, en el :.informe de 1975 en el que LEA, alu-
diendo al cambio necesario en el,.sistema·.·.educativo mundial, señalaba 
"lQué tiempo de cambio? el que ,fmpliCalel;tr~nsito hacia nuevas for
mas de vida: la modificación·;radjcaFde'·las: relaciones del hombre y 
la naturaleza, y del. hombre con.sus::5emejantes bajo normas de equidad; 
el que conlleva el fin'dé:1a·;dlipendericia y la enajenación postula ... 
1 a democracia económica y socia 1 ~'; · · · · 
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cepto de enseñanza-aprendizaje que sirvió de base para varias refonnas -

a planes y programas de estudio. Respecto al enfoque, se señaló reite

radamente que la Reforma Educativa supondría un cambio en las mentalida

des orientando al desarrollo del pensamiento crítico: "La Refo11na Educa

tiva se inicia en las conciencias" y en otro momento posterior se señaló: 

" una reforma educativa surgida del reconocimiento de nuestras necesi-

Jades reales: orientada a .desenvolver en los educandos la percepción crj_ 

tica y objetiva de la naturaleza y la sociedad, y fincada en los valores 

de nuestra identidad nacional".* 

En un sentido político, el principal planteamiento del régimen fue aquel 

que vinculaba fuertemente a la Reforma Educativa con las perspectivas de 

capilaridad social. Para LEA, la igualdad de oportunidades educativas -

se traduciría en condiciones de igualdad social: "Entre nosotros, la ed)!. 

cación es un hecho profundamente revolucionario. Nada propicia más la -

i gua 1 dad de oportunidades que 1 a ampliación del sistema educativo".** 

Así también, para el régimen de LEA la Reforma Educativa constituiría el 

resultado de una amplia discusión en la que estarían involucrados todos 

los sectores y emanaría desde el interior mismo de las aulas con la par

ticipación de estudiantes y maestros:·· ".Hagamos de cada aula un agente -

dinámico del cambio social, del progreso científico y del desarrollo --

* LEA, Informes de Gobierno 1971 y ~976,. respectivamente, 

** LEA, Informe de Gobierno del lo. de Septiembre de 1971, 
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económico .•• " y más adelant~,:0La refonna que iniciar~mos no será fruto 
. . . ' ' - . 

de una· imposición burocráÚ C:a, surgi ~~ ele ta~á ·aula'.)' estará fundada en 
- :·.;"'~.,;:·~··\:_; :·~ -.·.,; ' ""' - -

la veraci.dad ;y el diálogo'';,* \; ' 
.' · .. -_-' ,. :-:;:{ ... ;·:;,:.,>~:.'.=~?./~~;~:;:((.\·.--(-_,-,_·::,; ;;' -·'· . 

.- : ':~·' .>:'., .. 
··., 

En el marco d~ Í~ reforma, de acuerdo con la postura of,icial, el sistema 

educativo estaría caracterizado por tres grandes directrices: actualiza

ción que buscaría la aplicación de las técnicas más avanzadas; apertura -

que intentaría llevar la educación a todos los grupos sociales y flexibi-
1 

lidad para adaptarse a los requerimientos de la vida sacial, además de -

permitir el movimiento horizontal y vertical de los alllmnos'** 

Hasta aquí, los principales postulados de la Reforma Educativa. En ade

lante se identificarán algunos de sus logros y deficiencias a nivel glo

bal. 

El sexenio que va de 1970 a 1976 representó en cierto sentido, una dina

mización de la vieja y gastada maquinaria del sistema educativo nacional.

Los aumentos importantes en el gasto educativo de todos los niveles que 

pasaron de 9,445 millones de pesos corrientes en 1971 a 41,806 en 1976 -

se tradujeron en' una notable expansión de la matrícula nacional.***· 

* LEA, Discurso de toma de posesión, Tomado del Texto de la Obra Edu
cativa. Op. Cit. Pág. 8. 

** Bravo.Ahuja V. "La Obra Educativa.,."' Op, Cit,- Pág. 35, 

*** Fuente:.·· lnfo1111e d~ Labores de la SEP, 1970-1976, SEP. México 1976, 
Pág. 37. A precios constantes de 1970 defl actados a través del ín
dice del valor del PIB del "Sistema.de Cuentas Nacionales de México" 
SPP, equivale a 8,918.8 millones para 1971 y 19,~40.5 millones para 
1976. Ello supone un. aumento real del 117 .4% entre 1971 y 1976. 

I 
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La educación elemental. se .incrementócsustancialmente alcanzando un número 

de 12. 5 mi 11 ones de nrnos ~~~re 6 ; 12 años en 1976, lo que representó -

un crecimiento del 36%.de l~ matricula, respecto a los 9.2 millones del 
·,·, ·'. 

ciclo 70-71. A nivel cualitativo se realizaron varias innovaciones en -

los pro~ramas y libros de texto inspiradas en un enfoque pedagógico que 

globalmente se definió como enseñanza-aprendizaje.* Así también entre -

los logros más importantes destaca el inicio de un ambicioso programa de 

educación para adultos (que llegó a registrar hasta un millón de alum--
1 

nos**), y la importancia que el gobierno atribuyó a la educación rural 

a la que se asignan un mayor número de recursos. 

Otra acción importante del régimen en el marco.de la reforma educativa -

fue la promulgación de la Ley Federal de Educación durante 1973 que en -

términos generales buscó dar mayor flexibilidad al sistema educativo y 

dar legalidad a la educación no escolarizada, lo que sirvió de sustento 

a los sistemas abiertos de aprendizaje.*** 

* Ver Infonne de Labores Idem. Pág. 8, 

**··Ibídem.' Pág. 8. 

*** La Ley Federal de Educación se expide el 27 de noviembre de 1973 y 
entra en vigor el 14 de diciembre de ese mismo ·año. El artículo 15 .. 
da sustento legal a los sistemas extraescolares y el· artículo 6 im-. 
prime mayor flexibilidad al permitir la incorporación del estudian
te a la vida económica y la posibilidad de retornar· a los centros ... 
educativos cuando así lo desee. Informe de Labores, Op; Cit. · 
Págs. 206. . . .·. . .. . . . . · · 
Di cha Ley sustituyó a 1 a "Ley ·orgánica de Educación Púb 1 i ca de ¡g41", 
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Respecto a los aspectos críticos.onietasno.logradas:por.la política edu-. ,•-' .. - ~-. .., .. 

cativa del régimen resaltan algunos indicad6r~s ¿~ndeiisados' e~ Ja slguien 
- - .. _-··-:·_:._ .. L:;;-·.:'.\(~'._:~::~:;y,~/:;~j.''.~'-:~\i··;-_",;,·· ·.. . -

te cita del rezago educativo tomada del Plan Nai:ió-íialtdei"Edui:ación que se 
. . . - .. J .. _:: :-.·:--.-~'-~::ú:>~:'.:-~:i;~~;~~~) ~1ó'.:f'.·~:~~~-: _,- .:··· . 

publicó en 1977: "A fines del sexenio la s·itua-Í:ión.e:duc'átiva del país t.Q. 

davia adolecía de las siguientes deficiencias: : l. 7 mil,lones de niños en

tre 6 y 14 años no tenían acceso al sistema y 11.9 millones mayores de --

14 años no habían terminado la primari a; de éstos 6.2 millones no habían 

tenido acceso a ningún grado de escolaridad. O sea que un 35% de la po

blación mayor de 6 años (14 millones} permanecía abajo del nivel escolar 

que la ley establece como obligatoria".* 

A nivel de la política educativa propiamente dicha, la unilateralidad de 

las acciones (limitadas a atender la oferta educativa sin vincularla a -

las posibilidades de empleo por ejemplo) y su falta de sistematicidad, -

impidieron el logro de los propósitos de igualdad de oportunidades porque 

tuvieron un mayor acceso aquellos grupos sociales que tradicionalmente -

han ejercido un mayor poder.** 

* Datos del Plan Nacional de Educación, septiembre de 1977, tomado -
del texto de Latapí, "Análisis de un ... ", Op; Cit. Pág, 95, 

. .... . . . . 
. . . -

** "El Estado, al atender la demanda escolar segÚri ésta· se va expresa~ 
do y haciendo sentir, parece aceptar como n.ormalc;la.configuración -
del poder existente, Las exigencias de educación de cada clase o 
grupo social son a la vez exigencias de afirmación.del. poder.polí
tico de esas clases o grupos". Pablo Latap_í;.:·,··Análisis de un;;;-
Op, Cit. Págs. 106-107, . 

.·;·. 
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Es preciso reconocer sin embargo, que el impulso general al sector educa

tivo brindado con la Reforma de Echeverría, dinamizó y flexibilizó la -

estructura de enseñanza del país que se había visto limitada durante el 

sexenio de Gustavo Díaz Ordáz. 

Ill.1.2 La Actitud del Régimen de Echeverría hacia las Instituciones de 

Educación Superior. 

1 

La política educativa emprendida por el régimen de LEA hqcia las institu-

ciones de educación superior estuvo íntimamente ligada a·los sucesos del 

movimiento estudiantil de 1968. En sus líneas generales, la Refonna -

Educativa para el sistema -universitario representó un intento del Estado 

para lograr la reconciliación con los sectores estudiantiles a la vez -

que para aumentar su esfera de influencia en dichas instituciones. De 

ahí se desprenden los aumentos significativos a sus presupuestos, la to

lerancia y aún el aliento a los movimientos estudiantiles que lucharon 

por la democratización de las estructuras universitarias en diversas -

instituciones de prqvincia y la descentralización de la estructura de -

educación media superior y superior con la consiguiente creación de nue 

vas instituciones. 

Como se puso de manifiesto en el capitulo anterior, el movi.miento estu

diantil de 1968 constituyó la válvula de escape de una crisis social -

general, producto del agotamiento de un modelo económico "desarrolista" 
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basado en el fortalecimiento'delcapitay privado vÍa<la extracción de exc~ 

dentes agrícolas con sti;equivái~nt~ ~xpresió~ politi~a autoritaria y el. -
.... - \ .. ;_.'.. : .. ,:··.:~-~/;~.~ij.ft.-;:~~~~~ \.{¡:_!:·~:t'S:~'.;li:<:i.;;~~;~/~:~:c.· .:',,:-~r:-- ; __ .·.·_.;~~:i __ :.,. .. _ ·-- -... _" __ . -· _·- ; . . . 

control de las organizai:ionesfde::laisociedad'.ciViL· ·En tanto sector --
. · ->- :-,_'.:: -~r~;.)~'.;'~~~:--:--\~~·;\~ff:~.ViW'':-:t:1}'tr;~;;::~;~;---:. .. ~\~~-,;~/_.;;~::~:·"'i'·:·.-;:_':·' .':¡ \ · ·-:~ • · -· . · 

más sensible,' el;movim)e~to'.estudiaritih.sfrvió de'catalizador a las pre-

siones sociales por·falta de espacios de expresión política de las diver-
• ' --,·- .- ' . ' e . . 

sas clase~ sociales, en p~rticular de los sectores medios del país, pero 
.. ' ..... 

a la vez;· .. puso de manifiesto ,dos consideraciones que en adelante serían -

objeto de una gran atención política: el gran potencial explosivo de los 

sectores medios y el hecho de que el aparato educativo nacional avocado -

a la educación media superior y superior ya no respondía a las necesida

des de reproducción del sistema en las candi ci ones de "equilibrio" que -

habían prevalecido durante el periodo que le antecede.* 

De ahí la enorme importancia que el régimen de Echeverría atribuyó al pr.Q. 

pósito de atraer nuevamente a los sectores estudiantiles disidentes, lo -

que en buena medida quedó expresado en las acciones del régimen frente -

a las instituciones de educación superior: "Es indudable que Echeverría 

tenía una estrategia para recuperar al heterogéneo sector estudiantil -

que fue ••• la ampliación de la oferta de educación media, técnica y sup~ 

* Al hablar 'de cómo el movimiento del 68 condicionó la política educa 
ti va de 1970 a' 76, Latapí señal a 1 a enorme preocupación que para eT 
gobierno de Echeverría constituyeron las instituciones de educación 
su peri ar. llPara el 'equilibrio que se trataba de reestab 1 ecer, 1 as 
instituciones de.educación superior representaban -por su capacidad 
real de revivir el conflicto nacional y por su potencialidad simbó
lica de reforzar la. legitimidad del régimen- un elemento clave en· 
el contrapunto de la reconciliación buscada", Latapí Pablo. 
Análisis de un Sexenio, .. Op, Cit. Pág. 155, 
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. rior, que incluyó desde el aumento de subsidios a las ·~~iversidades hasta 
'·<·. 

la construcción de nuevas universidades y centros 'de enseñanza,:hasta la 
'·; ·.. ' 

Ante la imposibilidad de ejercer una influencia directa en las universi-, 

dades, el régimen de LEA impulsó desde sus inicios el fortalecimiento de 

la ANUIES, organismo que en adelante constituiría un instrumento de fuer 

te presión política e instancia importante de negociación presupuesta].-
1 

Si bien es difícil establecer· una relación directa del Estado con la - -: 

ANUIES, la presencia de Directores directamente designados por él (como · 

los del IPN, y demás Institutos Tecnológicos Regionales), la gran coinci· 

dencia de las resoluciones de dicho organismo con las directrices de·la 

Reforma Educativa impulsada por el régimen y su importancia en la nego-~ 

ciación presupuesta], permiten establecer un vínculo estrecho entre am-

bas instancias, Por lo tanto, no es factible establecer una determina-

ción mecánica pero saltan a la vista a lo largo del sexenio los plantea

mientos coincidentes. 

Los principales lineamientos de la reforma educativa para las universid! 

des fueron señalados por la ANUIES en diversas Asambleas Ordinarias cel~ 

bradas entre 1971 y 1972.** Para el efecto, destaca los resultados de -

* 
** 

Samuel Schmith, Op, Cit. Pág, 157, 

La XIII Asamblea de la ANUIES celebrada en Villahermosa, Tabasco en 
abril de 1971; la Asamblea extraordinaria de Toluca en Agosto de -
ese mismo año; y la XIV Asamblea realizada en Tepic en octubre de -
1972. Ver al respecto la síntesis de los principales acuerdos en 
Jorge Bartolucci Inciso y.Roberto.A, Rodríguez G. El ·colegio de -
Ciencias y Humanidades, ·una Experiencia de· Innovación Universita-· 
ria. Biblioteca de la Educación Superior, ANUIES. Méxcio 1983. 
Ngs. 24-35. 
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la reunión de Vi llahernÍosa que corístituy~~ los. pti ntipales jlostul a dos de · 
'' 

la Reforma Educativa para la edu'caci6n sUperi'~;('A p'arÚr de un breve -
' '··· .. ; •. ·' 

diagnóstico de la problemática de la eduC:~c]ó~'sÜperior en México relatJ. 

va a "... irnproduct ivi dad, frustración, sub~rnpl ea ~ dependencia tecno l ó

gi ca", los rectores y directores señalaron en Villahermosa que la refor-
' 

rna educativa tendría que ser integral ("deberá contemplar cambios en las 

estructuras acadérni cas, adrni ni strati.vas, econórni cas y social es"), dernocrá-

tica ("tenderán a equilibrar la composición social de la población esca--, 
lar ;en forma más justa .•• ") y eficiente en tanto sus sistemas sean elab.Q. 

radas en el diálogo continuo con la comunidad universitaria.* 

Postulando también que la reforma educativa es un "proceso permanente", 

la 'declaración de Villahermosa definió corno lineamientos central para -

el nivel superior la búsqueda de un " ... desarrollo más justo que incor

pore aceleradamente a los grupos marginados y de más oportunidades a la -

juventud del país.* Con ello, se estaba dando por sentado la necesidad 

de atender la demanda social tal cual ésta se fuera presentando. 

Del conjunto de planteamiento para la reforma de la educación superior -

enmarcados en las reuniones de la ANU!ES de Villahermosa, Toluca y Naya

rit, es factible sintetizar el principal linearni·ento de la manera si---

* Declaración de Villahennosa sobre la Reforma de la Educación supe-
rior ANUIES, tornado de la Gaceta. de la UNAM Tecera Epoca Vol. 11 
No. 26. · e.u. 23 de abril de 1971. 
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ESTA TESIS 119 DEBE 
SAUI Dl LA BllUlnt& 

guiente: se buscaba lograr una integración del sistema nacional de edu-

cación superior para abarcar las.diferentes modalidades que dicho sistema 

supone mediante acuerdos comunes y formas de comunicación interinstituci.Q. 

nal .* Sin embargo, dichos acuerdos no se tradujeron en acciones signifi

cativas al interior de las universidades que pudieran ser articuladas de 

modo unitario debido al ejercicio de la autonomía universitaria: "En lo 

que concierne a la reforma universitaria, aún cuando se trató de llegar -

a acuerdos que establecieran un nivel orgánico-institucional, antesala de 

la creación de un sistema nacional de educación superior, tales esfuer-

zos se vieron empañados por el celo de autonomía de las universidades. -

En síntesis lo que ocurrió fue que en nombre de la autonomía, las unive.r_ 

sidades se plegaron sobre sí para llevar adelante su propia reforma".** 

La poca consecución de los acuerdos de reforma universitaria propuestos 

por la ANUIES en 1971 y 1972, constituirán un elemento más para el cam-

bio· de rumbo de la política universitaria a partir de 1973 como se verá 

más adelante. 

La atención particular que recibieron las instituciones de educación su

perior con LEA, se manifestó en lo siguiente: }l el incremento sustan-
·' ., 

1 ' ._ '-..... - i_ -.• '.'·. 

cial al presupuesto de la educación'.supérior, ·2). . .''.la tolerancia (y aun -
'.':'.> · • ·,;1;::> . ."<·;,'.:.'.',':'/~':;-~:y;::;:."_¡_, e·.:,-

. * Jorge Bartoluc~i ,; .Q¡i. Cit> Pág; 26, 

** Idem.- Pág. __ 174'.' 
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. zadas por la izquierda y que inclulan la implantaci6n en ellas del prin

cicipio de la autonomla o de sistemas de gobierno escolar"; y 3) la pol 1-

tica de permitir el libre desarrollo de la tendencia demográfica de la -

educaci6n superior manteniendo una oferta ampliada.* 

El régimen de LEA inaugura un nuevo proceso en la estructura de educación 

superior caracterizado por la ampliación significativa de sus presupuestos 

y la masificación de su matricula. Respecto a lo primero es factible dar 
l . 

seguimiento al financiamiento del sector público a las instituciones de 

edu"cación superior·de 1971 a 1976. Al respecto, el Gobierno Federal oto.r. 

ga un incremento sostenido de 1971 en adelante a los subsidios destinados 

a las instituciones de educación superior en el Distrito Federal, a las 

·universidades Estatales y a los Institutos Tecnológicos Regionales como 

puede observarse en el cuadro número ·I. 

* Guevara Niebla. 'La Crisis"de l~·:Educaci6n Superior,,. 
Op. Cit. ·Pág. 15. 

' 

- ---- - - . 

'• 
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1970 
1971 

. •; 

CUADRO No. 1 

FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO FEDERAL A LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACION SUPERIOR PARA GASTOS Dt OPERACION 1970-1976 

PRECIOS CONSTANTES DE 1970 
(MILES DE PESOS) 

.INSTITUCIONES DE UNIVERSIDADES INSTITUTOS 
'EDUCACION SUPERIOR DE LOS TECNOLOGICOS 

EN EL D •. F, * ESTADOS REGIONALES 
:··-

l,043;36B:5 ..... 103 9191.9 - -** . ····''' 
.. :1,156,374.8 . ''• 100 384.9 24,073.8 

1972 .. . · 1,362,184.0. 190 718.4 26,885.2 

1973 1,768,584.7' '' 289 721.1 25 216.3 

1974 . . 1;863,294.0 ~: 1·.~ ... 418 844.1 29 536.5 
' 1975 .. 2;:Í16,622.4 .. •;::. : 546 357.5 25 794.4 

' 1976 :..····-** .. 
697 383.l 33 244.8 

* Incluye Instituciones Oficiales Miembros de la ANUIES. No contempla a la Universidad Au
tónoma Metropolitana. Para 1976 la UAM tuvo un subsidio federal. de 494 millones de pesos 
corrientes. Pablo Latapí. Análisis de un ... Pág. 189, · 

** De acuerdo a la fuente dichos datos no se tienen disponibles. Para 1976 el gasto total -
de la SEP en Educación Superior fUe de 6,239.9 millones de pesos; lo que traducido a pre
cios constantes de 1970 da 2,894.2 millones de pesos. Informe de Labores 1970~1976. -~ 
Op . ., Ci~. Pág. 37. . .. 

FUENTE: Cuadro elaborado a partir de los datos de la ANUIES en el Documento:. "La·Enseñanza 
Superior en México 1970-1976" México 1976 y deflactado con Indices. de valor .del. PIB 
del "Sistema de Cuentas Nacionales de MéxiCo", SPP. México. · · . · · 



•••·---•r.;.:_-..;:: •::-~•:!:'<°':..'"...!:~ .;:----~----_.,..., _____ , ____ - ----- --·----

. ' .. 

Según puede apreciarse en dicho cuadro, las instituciones de educación -

superior de 1 Distrito. Federa 1 (dentro de· 1 as que destac~:~n~udab 1 ement~ 1 a 

UNAM y el IPll) observan un incremento real de1'122%~d~iii7o'a 1975 pasan-. , ~ . . ' . . 
do·de 1,043.3 millones de pesos en 1970 a Z,3l6.G 'millones para 1975. -

Las Universidad es ,Estatal es por su parte; ven incrementados 1 os subsidios 
' ' ' 

del Gobierno Federal en 577.5% de 1970 a 1976. Esta ampliación de gran

des dimensiones se debe en parte a que hasta 1970 dependían en mayor me

dida de los gobiernos estatales y de ingresos propios que durante el ~-
1 

sexenio tenderán a declinar. Finalmente los Institutos Tecnológicos Re-

gionales recibieron un aumento modesto del 38.1% de 1971 a 1976. 

Otra tendencia importante que se puede destacar en el aumento general de 

la participación del Gobierno Federal en la compos io:ión de los presupue~ 

tos de las diversas instituciones de .educación Sl;¡•:.rior, en detrimento 

de los subsidios de los gobiernos estatales y lo, ;.~gr1;1sos propios, -

Véase para ello el cúadro número !l. En dicha t.;h/a resalta en parti

cular, la participación de los subsidios federaJ,;s a las Universidades 
' 

Estatales que pasan del 21.56% en 1971 al 52.46% en 1976, mientras que 

disminuyen en proporción similar los subsjdios estatales y los ingre-

sos propios, pasando del 60.01% al 39.21% y del 18.43% al 8.3%, respec-

tivamente, '• 
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,, 
RELACION PORCENTUAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 1970-1976 
( % ) 

Uú , 

'i 

1 

1 J 

~~~-1-N-ST-I-TU_C_IO-N-ES~DE~ED_U_C-AC-I-ON~~~~~~~U-N-IV-ER_S_I-DA-D-ES~~~~~~~~~~IN-ST_I_T-UT_O_S_T-EC_N_OL_O_G-IC_O_S~~~~·:_J 
SUPERIOR EN EL D. F. ESTATALES REGIONALES l 
A B c A B c D A B 

Gobierno Ingresos Total Gobierno Gobierno Ingresos Total Gobierno Gobierno 
·Federal Propios • Federal Estatal Propios Federal Estatal 

A/C B/C A/D B/D C/D A/D B/D 

1970 93.19 6.81 100.0 23.54 56.62 19.84 100.0 * 
1971 93.88 6.12 100.0 21.56 60.01 18.43 . 100.0 91. 53 7.04 
1972 93.26 6.74 100.0 32.34 51.3B 16.28 100.0. 92.73 6.01 
1973 94.66 5.34 100.0 39.96 45.08 14.95. 100.0 92.87 5.69 ... 
1974 95.28 4.72 100.0 49.89 36.83 . 13.26. . 100,0 94.87 4.04 
1975 95.84 4.10 100.0 50.50 38.55 . 10.93. . 100,0 88.38 5.92 

.. 
1976 -· 52.56 39.21 8.3 100.0 92.04 4.70 

... 
·.·. -_· .. 

"· 

• No se tienen disponibles según la fuente . 

FUENTE: ANUIES. La Enseñanza Su~erior en México 1970 - 1976. Págs. 296, 341 y 351. 

c 
Ingresos 
Propios 

C/D 

1.43 
1.26 
1.44 
1.09 
5. 70 
3.26 

D 

Total 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

1 ¡ 
t 
¡; 
r 
¡' 



Por supuesto que dichos incrementos a. la educación superior del país tam 

· bieñ alteraron su participación relativa en la estructura del presupues

to educativo nacional pasando del 13.4% en 1971 al 18.1% en 1975.* Para· 

tener un punto de comparación respecto al. incremento de los subsidios -

federales, pueden observarse las tasas.de crecimiento del financiamiento 

a la educación superior de 1965 a 1970. Durante el sexenio de Diáz Or

dáz los incrementos a la educación superior por'parte del Gobierno Fede

ral siguieron u~a tasa media anual de 7.85% y los de los gobiernos esta

tales de 10.07%.: De 1971 a 1976, fueron respectivamente 14.08% y 2.46%.** 

Ello constituye'una prueba fehaciente de la gran importancia que las ins

tituciones de educación superior revistieron para el Gobierno Federal --

presidido por LEA. 

En diversas ocasiones el propio LEA ofreció el apoyo de su gobierno a -

las Universidades. En la clausura de la XIV Asamblea de la ANUIES Eche

verría dirigéndose a los rectores y directores señaló: " ... como universi

tario les ofrezco un esfuerzo especial para que sigan creciendo las insti

tuciones que ustedes dirigen."; Un poco antes declaró: "Quiero de un modo 

muy concreto, invitar a las universidades de provincia, a los tecnológi-

cos de todo el país, a que incrementen sus procesos de crecimiento. He--
•. 

mos comenzado a hacer, incluso antes de la última reforma fiscal, un es-

* 

** 

Estimacio~es .del Centro de Estudios Educativos citados por Pablo -
Latapí. ·Análisis de un; .. Op. Cit.· P~g. 103, 

Elaboración realizada a partir. de los;d~fos de ANUIES, citadas por 
Macias de'la Garza E.·. Op. Cit. Pág. 100. 



fuerzo económico sin precedentes que ha beneficiado a las casas de cul-

tura".* 

Por lo que se refiere a la matrícula de alumnos en el nivel de educación 

superior también es factible observar aumentos significativos • 

. Durante el ciclo esco_lar 197D-1971 se registró una matricula de 255,900 

alumnos en las instituciones de educación superior, mientras que para -

1976 alcanzó a los 527,4DD alumnos. Ello significó un aumento real de -

1D6.1%.** La tasa anual de crecimiento de la matrícula de 1959 a 1971 

osciló entre el 11 y el 14%, mientras que durante el sexenio de LEA se 

ace)eró al 22%.*** 

Este sorprendente crecimiento de las instituciones de educación superior 

se inscribe en el contexto general de acercamiento del Estado hacia las 

universidades que caracterizó el régimen de LEA, cuyo trasfondo políti-

·~· LEA "Discurso pronunciado por el Lic. Luis Echeverría, Presidente 
de la República, en la clausura de los trabajos de la XIV Asamblea 
General Ordinaria de la ANUIES", 28 de oétubre de -1972 en la· Revis
ta de Educación Superior. Vol. l No .. 4 Octubre-Diciembre del9ñ . 

. Págs. 62 y 63. 

** Fuente: Víctor Bravo Ahuja y José Anfonib'carranza.· 'LaºObra·Ed~ca
tiva 1970-1976, SEP, México 197,6 •. Pág.)84. Dicho crecimiento s6-
lo fue superado por los niveles de educación media superior (130%) 
y educación normal (113.2%). Para ver el contraste, la matricula 
de educación primaria sólo tuvo un incremento real de 35. 7% de - -
1971 a 1976. ldem. · · 

*** Pablo Latapí. Análisis· de un •• ; Op. Cit. Pág. 176. 
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co buscaba lograr una reconciliación con los sectores estudiantiles* y 

evitar posibles revueltas.** Ademas, el Estado parece aceptar dicho -- .. · .. :<.:~·· ·-· . 

crecimiento como una vía pertinente que pospone la incorporación de las 

nuevas generaciones al mercado de trabajo, ·frente a la incapacidad del 

sistema de ofrecer opciones lagorales adecuadas.*** 

La atención de la creciente demanda educativa de nivel medio superior y 

superior durante el régimen de LEA, supuso otra consideración de orden 
1 

político. Frente a las corrieQtes de planeación universitaria que sos-

tenían que la creación de plazas educativas debería tener una relación 

de proporción directa con las opciones laborales del mercado de trabajo 

* El mundo· universitario podría representar "un aliado importante o 
un enemigo temible" para la estabilidad del régimen. José Luis -
Hoyos. Op. Cit. Pág. 20. 

** " ••• si creemos que el incremento de la oferta educativa durante 
el sexenio echeverrista no obedeció tanto a imperativos planteados 
por el desarrollo económico, como a propósitos tendientes a frenar 
la insurgencia estudiantil". Macias de la Garza. Op. Cit. Pag.96. 

*** " ... en esa misma época se ampliaron las universidades estatales y 
se crearon otras nuevas de este tipo, hasta llegar a la situación 
actual en la que únicamente un Estado de la República, el de Quin
tana Roo, no posee su propia Universidad Estatal. Vale la pena -
recordar que la decisión política con la que se creó la Universi
dad Autónoma Metropolitana implica la decisión de aumentar el nú-
mero de plazas para estudiantes que deseaban cursar una carrera -
universitaria, independientemente de la oferta de trabajo que pu-
diese haber mas adelante". 
Osear M. Gonzalez Cuevas· "Una experiencia en la planeación, orga
nización y dirección de Universidades" Revista de la Educación -
Superior. ANUIES Vol. XII Núm. 1 (45) Enero-Marzo de 1983. -
Pág. 61. 
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profesional en términos de una.racionalidad estricta, en México se si-

guió una postura difer~nte que tendió aotorga1: ali! educación un v~lor 
- '' - - _- . ' . . . '· , . , .... 

que se justifica en sí mism~, como expresió~del{desarro]lo:del país, -
- _ .. , - :·.-.<_ ., .:_.;/:;~:·;,/·:~:·:<_ ... ;::. ;~'-~,,:':-.'. ·'__ . 

al margen de las condiciones del mercado laboral.*iEs··as1,'que la aten 
,· .··':'-·"_-- -

ción indiscriminada a la demanda de educación supériór·durante el régi

men de LEA, respondió más a una necesidad política que a supuestos obj_g 

tivos de racio~alidad económica. 

Por lo que se refiere concretamente a la actitud del régimen de LEA - -

frente a las universidades es factible señalar a manera de hipótesis --

·. , .. ·que de 1970 a 1972 en aras de lograr un acercamiento con los sectores -

universitarios, el Estado se limitó a beneficiar a las instituciones de 

educación superior con aumentos significativos a sus presupuestos, a f!!_ 

mentar, a tolerar e. incluso a apoyar a los movimientos democratizado-

res de ciertas universidades como Nuevo León, Sinaloa, Puebla, etc. y -

a respetar los supuestos de la autonomía universitaria** manteniéndose 

expectante frente a los intentos de reforma universitaria acordados en 

la ANU!ES. 

* Idem. Pág. 161. 

** "En efecto, Echeverría no disimula su coqueteo con el medio estu
diantil, tratando de restablecer el contacto roto a raíz de los -
acontecimientos del 68. El apoyo federal a las universidades de -
Sinaloa, Puebla y Monterrey, particularmente atacadas por las oli
garquías locales, el aumento del subsidio a las universidades, la 
amnistía a los presos políticos del 68, la alianza con ex-líderes 
estudiantiles que hoy militan en el sindicalismo independiente, -
las frecuentes visitas a universidades de provincia, etc. Son si.[ 
nos que nos permiten suponer la búsqueda de la alianza estudiantil. 
por parte del grupo aperturista". 
José Luis Hoyo. Op. Cit. Pág. 20. 
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Hacia 1973, año que coincide con la renuncia .de Pablo González Cas.anova 

en la UNAMy con la radicalización del movi~ie~to estudiantil en provin-
' ' - ' .·.- ' ' ... "_-.. -. ------' _.. . . . 

cia, el Estado i ni ci a una participación má~ ~hiva' ~edi ~rite e l. impulso 
" ·. ' ' -' - " -·· ·- ' - ',,.- . 

a la descentr~lización, la creación de lluevas i~siitu~ion~s y la repre

sión selectiva al movimiento estudiantil radi~al izado. 

Resulta por demás interesante realizar un seguimiento de los movimientos 

estudiantiles democratizadores de las universidades entre 1971 y 1972 pa 
1 -

ra evaluar la postura del Ejecutivo Federal que en no pocas ocasiones, -

entró en franca contradicción con los gobiernos estatales y las oligar

quías locales.* 

Como se señaló anteriormente, el 68 representó en varias universidades 

de provincia la mecha que encendió el fuego democratízante, mientras -

que la feroz represión en el D.F. atrincheró a estudiantes e intelectu! 

les en el seno de las universidades restringiendo a dicho ámbito su 

quehacer político. Nuevo León, Sinaloa, Puebla y posteriormente - -

Oaxaca son algunas de las Entidades Federativas que presenciaron luchas 

democratizadoras y en las que la llegada al poder de LEA constituyó un 

fuerte i mpu 1 so. · 

* "El Estado empezó a no presentarse como monolítico en el reg1men de 
Echeverría, las fuerzas locales generalmente fueron partidiarias -
de las soluciones de fuerza sin mediaciones, pero el Gobierno Fed,!!, 
ral, en cambio, inauguró la apertura democrática que en algunos -
casos se tradujo en cierta transigencia con·las fuerzas universi-
tarias de la izquierda más moderada". 
Macias de la GArza. ·El otro movimiento estudiantil. Op. Cit. - -
Pág. 87. 
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En septiembre de 1969 la Universidad de Nuevo León es escenario de un -

fuerte movimiento por la autonomía que culmina con la renuncia del anti 

guo rector;lá concesión de autonomía· y la integración de un Consejo Uni . . -
versitario para la elección de un nuevo reétor. Durante 1970 y 1971 la 

UANL es objeto de una campaña en contra de las autoridades democráticas 

instrumentada por el gobernador Elizondo quien en marzo de 1971 reduce 

su presupuesto y entrega al Congreso Local una nueva Ley Orgánica anti

democrática que atentaba contra la autonomía recien adquirida. Con -

tal motivo, los estudiantes y profesores inician un paro el 18 de mayo 

de ese mismo año, que posteriormente es reprimido por el Gobierno del 

Estado. Ello, además de atraer una fuerte solidaridad nacional, motiva 

la intervención directa del Ejecutivo Federal por intermedio del Secre

tario de la SEP Víctor Bravo Ahuja. El movimiento concluye con la aprp_ 

bación de una nueva Ley Orgánica y la posterior renuncia del goberna-

dor.* 

El conflicto de Nuevo León y la intervención del gobierno central gene

ró una declaración de Bravo Ahuja que en adelante constituiría un line2_ 

miento central del Estado hacia las universidades: " .. : El Gobierno Fe-

deral no empleará nunca la limitación de recursos físicos como un. pre

.. texto para propiciar la intromisión de fuerzas públicas y económicas en 

el seno de las comunidades educativas".** · . 

* 

** 

• 

Macias de la Garza.· El otro;;,.· Págs.,63-71. 

Víctor Bravo Ahuja. Periódico El Día 30 de mayo de 1971. 
Idem. Pág. 68. 
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De manera similar y hasta cierto punto paralela, entre 1969 y 1971 la -

·Universidad Autónoma de Sin~l~a vive un profundb eiifrEl~tamiento en con-
... ··: -_: -: __ ·_-. __ :.'.:·:::_:·-,:i-~:\i:r;_:_:/'~-~~j:::-:,t;-~_i:~-\\:::;~,::.:;-;~~--~::.:_:::~;::~)-'·:'> ::: .. ·-->>~--- -- · ·-: - --. ·· 

tra del gobierno del. Estado:qüel:impúso,a~:un:reétor:.fliertemente ligado a 
);.")'.,~:'~<'.~Yft'·fi:A('.ih~i~:-g'ft.;~.:!-~1~:~:'./;~:'.:-::·:~{:J·?.';_:.-:>):~_--: ·:; 1'-: ,_._ ·- -- · -

la burguesía local:: M. 'Armienta'Calderór\;:!,y:'.jlrohijo la aprobación en el 
-. \' ,~,_;: .. _~-_;·-~,',:'._;:;_"<'':,·,:.·> .. _,.,, :· ·'··:·. - '"'• .. -.:; i'; ·: 

. . . , ., - - , .. __ .t,",>'_~·),'.:-.>;_r:-.' - ~ - - ._ - - . , . 
Congreso Local, d~ una Lef Org~nica a~t.idefilocrática, .En octubre de 1971 

con motivo de la visita de Bravo'Ahuja .a Sinaloa se reinicia el conflic

to y termina en 1972 con la intervención del mismo funcionario para la 

aprobación de una nueva Ley Orgánica y la renuncia del Rector.* También 
1 

durante estos año? la Universidad Autónoma de Puebla es escenario de una 

fuerte lucha por la democratización universitaria que en 1972 lleva a -

la Rectoría a un miembro de la coalición de izquierda.** 

. En todos estos casos, fueron las oligarquías locales las principales opQ 

sitoras a los movimientos democratizadores de las universidades, exigie.!! 

do soluciones de fuerza a los gobiernos locales, ·mientras que la actitud 

del gobierno central tendió más a la conciliación.*** 

* Ver al respecto: Liberato Terán "Cien años de la Universidad y -
los estudiantes de Sinaloa" en·cuatro Ensayos de Interpretación.del 
Movimiento Estudiantil. Op. C;t, ,, Págs. 79-84 y Macias de la Garza 
Up. Cit. Págs. 71-77. -::.:,:: ,: . 

.. 
*** "El descontento empresarial/podr_ía',explié:arnos la situación espe-

cialmente conflictiva de,•las uíiivérsidádes de Puebla y Monterrey. 
No hay que olvidar que 'en·c·l as\man'i festáci ones oficial es organizadas 
contra di chas universidades\ par.tid pan •'el' comercio. organizado, ci e.r 
tas cámaras industriales;;organi.za'Ciones:f_antasmas de padres de fa
milia, filiales de organizacion'es~polítié:as oficiales que manifies
tamente escapan al · con-trol1,deli1"centro';'.' En Monterrey son los Garza 
Sada qui enes marchan arifrente;·de'\'1 as:, manifestaciones, mi entras que· 
en Puebla, el mismo Gobernaaor]es:'é¡úien lanza las mayores invecti
vas contra el Rector:y,la:Universidad" 
José Luis Hoyo A. Op;'.CIL< Pág;:1a. 

-.,, ..... .,., ... :"'" .. _~ 
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La represión estudiantil a la marcha del 10 de junio de 1971 parece coni 

tituir una excepción a la política aperturista del gobierno central. -

Con motivo del conflicto en NUevo León el Comité Coordinador de Comités 

de Lucha (COCO), en medio de francas divergencias, convoca a una manifei 

tación de apoyo a dicho conflicto que es inmediatamente reprimida por -

un grupo paramilitar. La respuesta de Echeverría lejos de asumir la -

responsabilidad del caso, declaró que los acontecimientos del 10 de ju

nio fueron una agresión en contra de su gobierno, e hizo renunciar al -

Regente de la Ciudad y al Jefe de la Policía.* Dichos sucesos traerían 

como corolario ineludible una mayor reticencia y desconfianza del movi

miento estudiantil hacia las acciones aperturistas del régimen. 

La administración del Rector Pablo González Casanova al frente de la -

UNAM durante los años de 1971 y 1972 merece una consideración especial 

por la trascendencia que ello tuvo para la política nacional.· 

El proyecto global de reforma universitaria en la UNAM que encabeza - -

González Casanova estuvo sustentado en los propósitos de modificación -

de la estructura universitaria, aceptando por un lado, la ampliación de 

la oferta educativa a niveles masivos (mediante el ofrecimiento de ma-

yores plazas y·mediante la extensión universitaria vía el Sfatema de -

Universidad Abierta) y por el otro, la refuncionalización de la misma -

a través de una estructura paralela que encarnaría en el Colegio de - -

Ciencias y Humanidades. Su propuesta, a criterio de él, no afectaría -

* Ver a Gastón .García Cantú Universidad y Anti universidad. Cuadernos 
de Joaquín Mortiz. México 1973. Pags. 21-26 y Mac1as de la Garza 
Op. Cit. Págs. 82-84. . 

• 

9) . 



el mercado de trabajo profesional· a condición de transfonnar el perfil 
. '·-··. 

del profesional que egresaría de,ia Uni~e~~idad orfantado a:. satisfacer · 

necesidades sociales más 

.: '.· . ' '•é: 

Diversos factores intervinieron en el fraéasodel proyecto de González 
1 

Casanova y en su renuncia a finales de 1972. Guevara Niebla realiza -

una buena síntesis apuntando los siguientes aspectos adversos qu~ cond.i 

clonaron su caída:** 

la existencia de una estructura magisterial conservadora que junto 

con un sector de la burocracia universitaria veían amenazados sus 

intereses por la disminución de su influencia política en la Uni

versidad, 

la animadversión de los sectores derechistas tanto de la adminis-

tración pública como de la iniciativa privada que instrumentaron -

una gran campaña publicitaria para desacreditar el proyecto de - -

González Casanova y; 

* Patricia de Leonardo R. y Blanca Solares. "Las Reformas Universita 
rías en los últimos veinte años" en·Actualidad de· la Educación Su--
perior en México Ediciones Foro Universitario. México, agosto de ·. 
1984. P~gs; 188-193." El problema del crecimiento de la matrícula: 
Para Barros Sierra era un problema de incapaci.dad de la Universi-
dad para recibirlos, para González Casanova el problema no era la 
demanda a la que juzgaba como una ganancia nacional, sino la ofer
ta. El crecimiento de la matrícula debería de ser visto como un -
producto democrático y ventajoso para el país, pero a condición de 
que cambiaran las estructuras universitarias y la educación supe-
rior adquiera las modalidades técnicas y científicas que demandaba 
la cultura moderna". Idem. Pág. 190. 
Ver también el artículo de Víctor López Villafoña. "El Sistema --
Abierto en la UNAM". Idem. Págs. 193-196. .. 

** Guevara Niebla. "Los múltiples rostros de la crisis universitaria" 
Op. Cit. Págs- 17 y 18; 

• 
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la incomprensión de las fuerzas de izquierda universitaria y del ·y 

movimiento estudiantil que buscaba resarcirse de las sacudidas del 

68 y del 71. Dichos sectores lejos de entender la trascendencia -

política del proyecto de González Casanova se opusieron a él, cal.i 

ficándolo de "tecnocrático y burgués", 

La ,conjugación de tales presiones internas y externas y en ausencia de 

una base social de apoyo, precipitaron la renuncia de González Casanova 

a finales de 1972 y con ello, el fracaso y abandono de los intentos de 

lograr una refonna profunda en la UNAM.* 

Existen ciertas posiciones de izquierda que desde un enfoque mecánico -

concibieron a la administración de González Casanova como un proyecto -

que respondía a la " ... necesidad de las clases dominantes, y particu-

lannente de la fracción hegemónica dentro del bloque dominante, de ini

ciar un proceso de recuperación de las universidade.s"; proyecto que más 

tarde se convertiría en un obstáculo para las mismas clases que lo im-

pulsaron.** Dicha postura identificaba al proyecto de González Casan.Q_ 

va como una prolongación del Estado y las clases dominantes. 

En respuesta a·tales acusaciones, González Casanova señaló que su ges-

tión lejos ae obedecer a los dictados del Estado, fue producto de las -

* "La reforma universitaria propuesta por el Dr. Pablo González Casa 
nova, es la única que a nuestro juicio, dió una alternativa globaT, 
considerando los problemas en su raíz" Patricia de Leonardo y 8lan 
ca Solares •. Dp. Cit. En la Revista Foro Universitario No. 46, -
Septiembre de 1984. Pág. 35. 

** Cuauhtémoc Ochoa. "La Refonna Educativa en la UNAM". 
Cuadernos Políticos No. 8. Abril-Junio de 1976. 
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contradicciones entre las diferentes. fracciones de clase de la burgue--
. . 

sía que permitieron la emergencia de nuevos proyectos impidiendo que --

"la Universidad sea una mera funci6n de la industria capitalista" o fá

brica de reproducción del sistema", Para él, el Sistema de Universidad 

Abierta, el CCH y el ingreso de los normalistas a la UNAM, fueron dis-

funcionales a los intereses hegemónicos y motivaron la ofensiva que de

terminó su caída.* 

El desmembramiento de la rectoría de González Casanova se dá en un mar-

ca complejo en el cual se combinaron durante 1972, fuertes presiones -

por parte de sectores estudiantiles radicalizados de izquierda (Movimien . -
to de Brigadas)** y de derecha (Movimiento Universitario de Renovadora -

Orientación MURO)t** pero sobre todo el Comité de Lucha de Derecho ·ene.!!_ 

bezado por Miguel Castro Bustos y Mario Falcón (ligados a sectores gu

bernamentales)que en julio de 1972 toman la rectoría por la fuerza y -

* · Pablo González C. "Carta al Consejo Editorial". Revista Cuadernos 
Políticos No. 10. Octubre-Diciembre de 1976. 'Pág. 94. · 
" ... no es difícil comprender que el proyecto de la Universidad -
Abierta sum.ado al de CCH, y al clima de libertad y de lucha ideo-
lógica que imponía la comunidad universitaria fueron vistos como -
una delas amenazas más graves que sintieron las clases dominantes 
durante mi gestión y que determinaron.,. su 'brutal ofensiva en mi 
contra 11

• Idem. ·Pág. 96. · 

** Macias de la Garza. Op. Cit. Págs. 128-129. 

***Armando Quintero Martínez. "El Sindicalismo Universitario, Situa
ción Actual y Perspectivas". en Actualidad de.la Educación Superior 
Op. Cit •. Pág. 293. 



la mantienen ocupada por un mes, desatando una campaña periodística pro

funda en contra de las autoridades universitarias.* 

Otro elemento que al final desencadenó la caída de González Casanova fue 

el surgimiento del sindicalismo universitario en la UNAM durante 1~72. -

Aunque los intentos de sindicalismo se remontan a la lucha por la autono 

mía en 1929, es en 1972 donde la coyuntura política y la madurez alcanz.e_ 

da por los trabajadores universitarios permite el florecimiento de su --
1 

organización sindical.** El naciente STEUNAM organiza varios paros ese.e_ 

lanados durante ese año hasta que el 17 de octubre estalla una hue·lga -

general por la contratación colectiva, mejoras en las condiciones de tr.2, 

bajo y aumentos de salarios y prestaciones. La prolongación del confli~ 

to hace eminente la renuncia de González Casanova quien dimite el 6 de 

diciembre de 1972. Para el 2 de enero de 1973 el Consejo Universitario 

nombra al Dr. Guillermo Sober6n como nuevo rector y el ll de ese mismo 

mes se firma un acuerdo entre la rectoría y el sindicato que pone fin a 

la huelga.*** 

* Respecto a '1 a ocupación de rectoría por un grupo espurio comentaba 
Gastón García Cantú reafirmando lo declarado por González Casanova: 
".. . los problemas actual es que. padece nuestra casa de es tu di os, no 
ocurren entre estudiantes",'Universidad y Antiuniversidad. Op; Cit. 
Pág. 61. Ver también Hacías de la Garza. Op. Cit. Págs. 128-129. 

** Armando Quintero Martínez. ldem. Pág. 293. 

*** Macias de la Garza. Op. Cit. Págs. 152-155. 
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Con el fracaso de la administración de González Casanova se liquida la -

posibilidad de reformar la universidad y lo más importante para el tema 

analizado, se pone de manifiesto la inviabilidad de transformar las es-

tructuras tradicionales de enseñanza media superior y superior desde -

adentro. El fracaso. del proyecto de Casan·ova junto con el incumpl imien

to de los acuerdos de reforma universitaria de las Asambleas de la - - -

ANU!ES durante 1971 y 1972, parecieron indicar en el escenario político 

las graves dificult
1
ades para reformar 1 as universidades y los centros -

educativos autón'omos y ello no sólo al interior de la UNAM sino en pers

pectiva de la política nacional para la educación superior. 

Si bien no es posible demostrar la existencia de una relación casual di" 

recta entre el fracaso del proyecto de reforma universitaria en la UNAM 

y el surgimiento de una política más activa del Estado hacia las univer

sidades. a partir de 1973, sí aparece una clara sucesión en el tiempo.* 

La descentralización de la estructura de educación superior con la con

siguiente aparición de nuevas instituciones, la represión selectiva al -

movimiento estudiantil radicalizado y los ·intentos de frenar el sindic! 

lismo universitario constituirán la pauta de la polítfra delEsta~o en 

lo que. resta del' sexenio. En consecuen~i a, 'es ~~y factible' qu•e el fra

caso de dicho proyecto haya cons~·itui'd~J~~~nte~~i1~~~~~~i~;~i~~gas candi- . 

cienes para que la ANUIES ,a petición eitpresa:dél,JjeCútiv·o.~ederal. ini--
-.· i::·' -, ··';.::_-.\,:~::;:.~~,:~~:~:~.:.:::·,·,::-;,! ' 

* 

·:: . -,.",-·:\ ',;: !,.~-·. . . 

""• 

"La caída de González Casanova coin~ide p;~cisament:con el recru
decimiento de 1 os· ataques a 1 as universidades de provincia, y con 
una serie de acontecimientos ocurridos durante el mes de diciembre 
que hacen suponer un repliegue de 1 gobierno reformista~'. José Luis 
Hoyo. Op. Ci.t. Pág. 19. .. .. 
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·. 

ciara la fonnulación de una propuesta, misma que se concreta en mayo --

de 1973.* 

La "recomendación" de la ANUIES de creación' de nuevas instituciones de'. -

nivel medio superior y superior se da también dentro de un contexto de -
1 

falta de opciones para impulsar la reforma educativa dentro de las uni

versidades dentro de la perspectiva del Estado: 

"Es posible entonces definir, por parte de 1 as universidades, dos líneas 

que adopta el proceso hacia 1973: primero, la dispersión de esfuerzos; -

segundo el desplazamiento hacia sistemas de nueva creación. Esta doble 

condición propicia un espacio pára que el Estado reasuma la iniciativa -

de 1 a reforma". 

Desde la perspectiva de Vielle: "Al no poder influir significativamente 

en la reforma educativa de las universidades existentes, el régimen apo

yó de manera decisiva la creación de nuevos sistemas paralelos y de nu~ 

vas instituciones".** 

* "En la Asamblea Extraordinaria de la ANUIES celebrada en mayo de --
1973 en la Ciudad de México, los rectores y directores, ante el -
problema de la demanda de educación media superior y superior, pro
pusieron la creación de nuevos centros de educación media superior 
y una nueva universidad para el área metropolitana de la Ciudad de 
México". lnfonne de Labores 1970-1976. 

** Jorge Bartolucci l. Op. Cit. :Pág. 34. Cita a Jean Pierre Vielle 
"Planeación y Reforma de la Edúcaci6n Superior en México". Pág. 16. 

. ······-·--
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En el marco de la descentralización promovida por.el régimen.de LEA, a-
• " ,- - • - • - - • -· • - 1 ' • - '. ' - • ' : -- _; ,, • ' • 

de descentralización (Veracruz, Guerrero, Baja California Norte, Sinaloa, 

etc.) desplegando sus escuelas a lo largo de sus respectivas entidades.* 

También por recomendación expresa de la ANUIES nacen la Universidad Aut.Q_ 

noma de Cd. Juárez (1973), Autónoma de Chiapas, Autónoma Agraria Antonio 

Narro (1975), Autónoma de Baja California Sur y Tlaxcala (1976).** Res 

pecto a los Ins.titutos Tecnológicos Regionales, durante el sexenio de -

LEA surgen 25 institutos desplegados a todo lo largo del país, pero fa

voreciendo a las regiones Centro Sur y Sur en donde se instalaron 13 de 

éstos.*** 

La reespacialización representaba para el gobierno de LEA la posibilidad 

evidente de reorganizar la estructura escolar con miras a prevenir y_a - ·· 

l 1mitar la organización estudiantil: "En el sexenio de Luis Echeverría, 

.. 
* Rosal fo Wences Reza. "La Descentralización" en la Revistá·Foro -

Universitario No. 32. Julio de 1983. Págs·; 47 y 48 

** Diego Valadez. "La Educación Universitaria". Op. Cit. Págs. 
578 y 579. 

*** Fuente: ANUIES. "La enseñanza Superior en México 1970-1976". 
Págs. 120-122. r 
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la ANUJES y el gobierno promovieron.la descentralización bájo,el argumento 

explícito y· públi éo de.que' .d·~ e~~ manéra'se ,iriC~~~elltafía í a efi i:aCia;. y . 
:· .. / :_-·'. ,.:. __ ·,: _, ,~5-. --~~--<:-:::-~:;;;·_:~-_;,_·;:::;.~;{;,:~~-:<'.: n/·;;F,;_::\.:;;:;:'-_ .. ::'.'.~:'-.\~~·_;_;~-,~;~};~ ·:;~_;/; ::.'.-._~:~::;:</,~.--: ;>: ':i:-'.> ,< >···: .·.- ., - . -: . - -

bajo el argumento inipl í é:ifo ;de/qüe'.as í ·oi smi núi ríariilósCéónfl fetos en 
· . · ·: ... .-_-?::::::-,~~~-:-A ;?f {~}::;-,_'.;::~~-t;?h~'.~J?:~H;~~~~~(~.{i~i;~tT!~~~-:-f (:;~;f thH~~~~-'tf_;\;l~\\_~,'.~ '-~!/~-;-~: '.~::;·;'_~: _·,_; .- -_ -. _:; . 

1 as instituciones. de 'educ'ád ón' superior/:y.' pci( tahto;· se ejercería 'sobre 

ellas un mayor corit~ol":* ''; ·:. • '<' ·.. . . . . 

Por su parte, la creación de la UAM y el Colegio de Bachilleres se orie.rr 

taba más a la creación de una estructura paralela con miras a lograr un 
1 

sistema de instituciones nuevas que fueran adquiri~ndo mayor proyección 

que las existentes. Seguramente en el ánimo político del gobierno de --. 

Echeverría privaba el deseo de generar una nueva estructura para la edu

cación media superior y superior, moderna y eficiente que respondiera -

en forma inmediata a las necesidades de formación de recursos humanos -

altamente capacitados y abandonar a su propia dinámica a los centros de 

educación superior existentes: 

"Incluso se llegó a pensar en una supuesta estrategia oficial para 

establecer un sistema dual que comprendiera una red de institucio

nes nuevas, pequeñas, de alta eficiencia y de elevados presupues--

• Rosalío Wences Reza. Op. Cit. Pág. 47. Ver .también el artículo de 
Axel Didriksson Takayanagui "La.Descentralización Educativa.en Mé~ .. 
xico"(l971-1983) en la revista·Foro Universitario. Op; Cit. Págs·;, 
33-46: "Fue en la educaci6n media y superior en donde las perspec- .·· · . 
tivas políticas de la descentralizaci6n ·cobraron mayor relevancia - , · 
La necesidad de dar una respuesta política que localizara y neutr~ ': 
lizara las posibilidades de una nueva revuelta estudianti,l, hizo. -
que la instrumentación de una reorganización escolar en estos niv~. 
les fUera urgente". ·pág. 37. · 
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tos y, frente a ella, otra red integrada pór las institucfones ·tra

dicionales como el IPN y la UNAM que, por·el. contrario, mantendrían 
. . _- '. .. _.· ,- -:'-;-< ~-;,:::~:_; ';r .. ,:~.:./.; __ -;:.:.>·,,:>:.~.<-;;~ -:~:: ;:-._ . .-. :,.,-_ :·_:- .. \': .. -- . ·--- . .. 

su masificación, niveles de.eficiericia'iiriediofres·:y';'•correlativamen·~ · 
. '' -. __ -· _· _.,.;: }<:_:~:_-_<:_ /~'."\:_-j_~ ;~-'."~<;~:¡:~:.:,: ;:i'.";.;:;~\.}_::t·!.~:f~-~'·i_:.!.'.:.~-\1'.>-~~·;:··''_~;·:~ <.:- : . 

te, presupuestos de hambre.. Esti(p'o liti ~á' ~uái i's·t~''¡i~~eci ¡¡;imponer 
- _ .. , - ·-··· .. e,· , __ ,.~'..',;' _:_.,~: . .-.-'!''{····~.-· .. >·::..,:,•-''" -: 

se por su propio peso a 1 a caída. del redor ·Gonzáléi· Ca~~nciva, un .-
- ., . -·- .:.». _.-- ·,_ ... :.·._. 

acontecimiento que parecía constatar la irreform~bilidad ele la Uni

versidad Nacional".* 

1 

El argumento central que la ANU!ES maneja para la creaci6n de tales cen-

tros educativos, es la atención de la creciente demanda de educación su

perior, evitando el fenómeno del.gigantismo de las instituciones existen 

tes.** En este sentido, desde el punto de vista técnico pueden haber -

muchos justiticativos a favor de tal descentralización pero por sí mis-

mos no alcanza a explicar la complejidad del fenómeno.*** En principio 

el crecimiento de una institución no está en relación directa con el de-

trimento de sus niveles educativos**** y por.otro lado, se podría contri!_ 

* Guevara Niebla. 11 Los múltiples rostros ... 11
• Op. Cit~ 

** Ver el: "Estudio de la demanda de educación de nivel medio superior 
y superior (primer ingreso.); 'en el país y proposiciones para su··sol.!!_ · 
ción". Documento que se presenta a la consideración del ·Sr; Presi- · 
dente de 1 a República por 1 a ANUI ES, Mayo de 1973. Publicado por. · 
el Colegio de Bachilleres # l. Antecedentes México 1973. · · 

*** Ver al respecto el artículo de Jorge Punto Mazal. "La Universidad 
Metropolitana" en la'Revista'Mexicana de .tiencia Política No. 73, 
Año XIX Julio-Septiembre de 1973. Pags. 53-59. En dicho artículo -
se discuten uno a uno los argumentos de la ANUIES. 

**** " ••. a juicio de la ANUIES la solución al problema de la demanda de 
educación es 1 a creación de nuevas instituciones". Y más adelante: 
" .•• es· importante señal ar que hay instituciones ·de educación supe
rior de enormes proporciones, cuyo prestigio es indiscutible. De -
ahí que la magnitud de una universidad no signifique necesariamente 
demérito en la calidad de sus estudios". Idem. Págs. 57 Y 58. 

l ºº. ¡ 
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argumentar la irracionalidad de 1 a cr.eación. de nuevas i ns ti tuciones con -

la consecuente duplicación de 'funciones· y dispendio de recursos. La ba

se política que subyace a tal decisi~nes 1~ g~~eració~ de una nueva es-

tructura en la cual el Estado pueda ejercer' una influencia más directa. 

En el siguiente apartado se volverá sobre este asunto. 

Dentro de la UNAM el ascenso de Guillermo Soberón a la rectoría marcó -

algunos cambios que definitivamente acercaron a dicha casa de estudios -

con la política del Estado para las universidades. Hacia 1973 interna-

mente " ... la universidad vivía un el ima de violencia y caos político; -

nacía el sindicalismo universitario como fuerza política y las relacio-

nes entre la Universidad y el Estado se hallaban muy deterioradas."*· Por 

ello, la administración de Sober6n tiende al reestablecimiento institu- · 

cional, mediante el control interno de los movimientos estudiantiles, de 

profesores y empleados mediante la búsqueda de mayor funcionalidad de la 

Universidad.a través de su vinculación con el aparato productivo, y a -

través del Programa de descentralización en las ENEP (entre lg73 y ig76}. •> 

.SOb'eróii·fina.lmente, también·se orientó· a resolver·:1os problernas<'dél.:cre- · 

c'imiento de la inatdcu1a'.impon1endo Hmites•·a su: expañ·s:ión.'** ;: ;. : ·,: 
- ·". " ' 

. ~;: ~.;'·' ·. 
-- •: ,., ' " ·~·- -· 

'•'-

·-
._-.. ,, 

- .... 

* Patricia de Leonardo R. y Blanca Solares,' : "Veinte años de Reforma 
Universitaria,". Op. Cit. Pág. 31. · ·· 

** !dem. Págs. 31 y 32. "En 1973 el crecimiento de la .UNAM determina 
que se defina una política de admisión que establezca un tope al -
número de estudiantes de primer ingreso, tanto a nivel de educación 
media superior como a los estudios profesionales. El límite se es
tableció en cuarenta mil alumnos en ambos casos". Pág. 32. 
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·- -· ............ ,.,. ··~·: ···~·· ·: ·-' .,.,,.. ______ -- - . 

Del mismo modo, los principales baluartes de proyecto ·d~ reforma univer

sitaria de González Casanova son ab~ndonad'~s ~:de~llatur~lizados a partir 
•.• , '-d'-"·-· .,. __ ,.,,·-. -··· ---· .. - • 

del ascenso de Soberón.* 

· Dentro del movimiento estudiantil, durante el año'cle 1972 se empiezan a -

manifestar fuertes tendencias a la radicalización que invitan a los estu 

diantes a la violencia y al enfrentamiento directo con el Estado. Sin e!!! 

bargo será hasta 1973 cuando se expresen predominantemente. En mayo de 

1972 .se realiza el primer foro nacional de estudiantes en la UNAM en don 

de se enfrentan las corrientes democratizadoras y radicales perfilándose 

y~ que estas últimas empezaban a ganar terreno.** 

Primero la Universidad Autónoma de Nuevo León, luego las de Sinaloa, Oa

xaca, Puebla y la misma UNAM son escenarios de una constante radicaliza

ción del movimiento estudiantil.*** Destaca al respecto la expresión de 

este fenómeno en Sinaloa bajo el nombre de "enfermismo", tanto por sus -

dimensiones como por su influencia ideológica a lo largo de todo el país. 

Los "enfermos" fueron 1 os portadores de 1 a tesis' de universidad-fábrica 

en la que los estudiantes se identifican a sí mismos como obreros (y no 

sólo como sus al'iados) y las autoridades universitarias como la burgue-

sía. Según ellos;· era preciso apropiarse de, los recursos de la ,univer-
. . ... ,,.· ... ·,-- ,·/ -· .· ' 

* 

.- -- --.~ .. : .. - "' "~'- ' :,: . ,_ / .. ; 

-~.-~;~~:~~;;~~~·~rg~~-~~{{:~~~-J':~---,~-_,._.i ~·;;:-;.:~~;/;: .. _ : .. :::.-.~~· .. ;_.- ·, _ . ;. __ .. -_, 
"• • ~ '< • ' C• -

. . •.... :::··~ .. ·;:·::~:!':.·r.<.<:: .. :::~}Y;; .. , ·.· 
Guevara Niebla. "Los múltiples rostros;·:'.)~'·' Op;¿cit;i::•Pág>'lB,, '. 
Ver también a Jorge Bartolucci r .:y:Rob¡frto:A;<)Rod~ígúez;':' Op. Cit. 
Pág. 91 y Víctor Flores. Villafaña; ~:El'Sistema•:Abie~to en:·1a UNAM° · 
en Actualidades de la Educación'Superior;<Op; Cit:'.;,Pág;.194 .... 

,. ,, ·. , ' ' 

** Macias de la Garza. Op. Cit. Pág. 84. 

*** ldem. Págs. 110-139. 

·' • 
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sidad para realizar accionespoHticas trascendentes fuera de ésta.* -.. ·.. . 

Por lo tanto, de septiembre.de )g72 aoctubre de lg74 los' enfermos ejec!!_ 

tan una larga serie de acciones p~ovocadoras que se expresaron en toma 

de tierras, quema de camiones,.apoyo a huelgas', etc. En este último mes, 

el Estado imprime un fuerte golpe represivo que termina con este moví-

miento.** 

Se habla de una represión ~electiva a tales movimientos porque no obstan 

te su radicalización, el Es:tado se guardó de no intervenir directamente 

en 1 os confl i etas uni vers it'arios aunque sí fue diezmando selectivamente 

103. 

a los grupos radicalizados. Prueba de ello es que a pe.sar de la a ita-- Y 

ción existente en dichas universidades, el Estado lejos de disminuir los 

subsidios' los aumentó.*** 

* Es factible observar la preocupación que para las autoridades uni
versitarias representaba la radicalización del movimiento estudian
til en el artículo de Pablo González Casanova, "El contexto polfti 
co de la Reforma Universitaria". Op. Cit. · -

** Ver el artículo de Bernardo Méndez Lugo. "Capitalismo Dependiente 
y Crisis Universitaria en Sinaloa: el caso de los enfermos", en -
Cuatro ensayos de interpretación... Op. Cit. Págs. g1-1og. "En .• 
realidad, 1 a ideo 1 ogi a enferma estaba pr.esente en el movimiento es
tudiantil desde la lucha contra Armienta·calderón cuando se afirma
ba" " .•. nuestra consigna es hacer una.•Universidad militante: o -
sea no un movimiento que se consím1a··a·sí.mis.mo en las reformas in
ternas, sino que, al lograr al menos.ser unas cuantas, ponerlas al 
servicio de la causa popular y hacer·de este modo que la Universi
dad sea un ariete efectivo que golpeehasta .derribar al edificio -
del sistema burgúes. 11 .Pág. 100. 

*** l~acias de la Garza. Op. Cit. Págs. 140-141. 



.... --__,,,,,--•..... ., 

Hacia 1972, con motivo. de la XIV Asamblea General Ordinaria de la ANUIES, 

Víctor Bravo Ahuja Secretario.de1la .sE~ ; el ~~Ó~io, Ech~ve~ríareafirrna-~ . · 

ron su disposición de respeto ¡¡ lá aut'o~o~íaÜniJ~~~iÚir'la·y'Ú r~chazo 
. . : ' ' .. '.; : ·: ... · . :,- '; .':·· '.";.·~;:. ::,~ :.::;:~·<:;. =:.~~:~ :.: {·,;:~ s ;'. :\~ .~:;.;~{:.·}.;·_.:.: ;_ :'t·.:;;·: ,,: :;.: ;~: :-:.:.' .. :· ... : '· .. ' " . 

a las formas de violencia estudiantil;; :Habiéndó/declarado:"ciile·e1,gobier 
· · <· ·: ::_:::: ·:; ~:·-~.: .. é .. :~;_::.~~:::::::~:.~·;~Ht-~H:2.¡~i;y5·~1;~~~:{;~.~tt~:,.:~\J/-~t!./ .. i:· .. ,,.: ·. -

no de LEA ha "... respetado i nvari ab l emente\y: ha/ p~ocurado<:e l :;torta l eci-
.... , ·,.,;;;::;:\.'i:::'\>:'·:.~>,·: . .-~:~;;·;,;;::i·::··J, ' •' . 

miento" de 1 a autonomía universitaria, Bra\io ·Ahújá';.sé_ña) ó :' : " .•. 'es nec~ 
.'e .-.~:/:+~t:':· ... '):' .. ; '°' ' ~:-.,_.. L 

sario que los miembros de la comunidad universitaria nacional examinen -

seriamente las circunstancias.por las cuales atraviesan, en este momento, 

algunas de nuestras casas de estudio. Sin duda, esta situación refleja 

en gran parte la inquietud de una sociedad que, como la nuestra, busca -

su desenvolvimiento. Responder, sin embargo, con violencia e irraciona

lidad nunca ha sido' lo propio de las instituciones superiores".* 

LEA por su parte, al clausurar dicha Asamblea señaló: " no.podemos -

·entender sino como fruto de una provocación antinacional las intenciones 

de deteriorar la tranquilidad y el pre.stigio de las instituciones de ed_!! 

cación superior" y más adelante: "En mi carácter de universitario consj_ 

dero que la vía más segura para evitar que grupos minoritarios, mediante ·; .. ·.·. ,;, .... ', .. ·. . 

acciones ilegítimas frustr~n .1 a ácci ón cre~d~r~::v'\í os ~entres educativos' 
·'· · .•' ·, . . ":.'::·: .. ;· •:: "', .. ;-:.'-.·;:.·.:"'";./- ..... --;O·~ ·.:e:·,·."';'.,:_·-·.'-~·'•-;.;•:>'-'-'-=· ... + - ,,:_, .... ·.' ~ -

consiste en ·a~plÍa/.la p~rri~ipaciÓl1'.si;te~'§fi~~rd~'1a'~áyoría. de.los ~ 
. : . . ·. :··. ·. :: ~· .. :·<;'.:.::.'·"·\'·r_,:.:,><,: ;:·;\?\.:.::.i: ··} .. :{ .. :;··.:::·?~\:t~·~_.~/,'..:::~;·:X'~'/f:;=: .. ~.-~~.I,>~~·}.~.i·:;;·/:·;'.;;:> ... :·¡·_··.'.' ... ·:·· ·.· ·. · .. . . 

estudiantes ·y: profesores' en 'decis io.nes 'fundamental es~\;·':; Y posteriormente 
. . .. , ......... _,_ .. -.·.:'·-",·;/;;~:.::(;/·.<·'.::--:\r.:·· .. ····: .. · .~ .. ,. ·.-:-.' ... :.·:>.:· ··,·; ··~.-...:j;.~.· \;_.'.·~~: ': .. 

* 

.';.,"°. ' ...... ~:.~:···.\;-. •',•',, ·' ::<.-,,-
. ':·:... ..· .. · . .,-; ... :. ·•· . : '··: .~:' ·,:···~:· 

.. ,,,. •. ·' . ·. -~ .. ':· ·: . 
.. ·., .... _,; 

Víctor.Brav~Ahuja.• "P~1abras pronunciadas por~llngeniero V.B.A; 
Secretario de la SEP, al declarar inaugurados los trabajos de la -
XIV Asamblea General .Ordinaria de la ANUIES el 23 de octubre de - -
1972" en·Revista'de:Edúcación·superior. Vol. 1 No. 4; Octubre-· 
Diiembre de 1972. Pág. 47. ~ 
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agregó: ''fn una manifestación de pr~o~upaclón p~r ei ·problema, el Sr. Rec . : ... " . -. . ... .. - - . ." 

tor de la UNAM ha di cho que . las a~toridad~~ ;'.1 os profe~órés ·y los dirigen . 

tes estudi anti·l es debemos censura~ eri€rgi cariien(e fod() ~cio; de '~iblerÍci a :s 
. - . ·- __ ,:,,-,: .. : ·-".-.:.-.. _·:,· ·-~---- - _ .. ·,.· :-_;, '' -. 

tudiantil".• 

El reflujo general del movimiento estudiantil a partir de 1974 coincide -

con un repunte importante del sindicalismo universitario. En cierto sen

tido puede considerarse al sindicalismo universitario como el heredero de 

l.o mejor de las luchas democratizadoras del movimiento estudiantil en las 

universidades. Incluso muchos líderes' estudiantiles pasaron a engrosar -

las filas del sindicalismo universitario convirtiéndose en líderes impor

tantes. 

El triunfo del' STEUNAM en Enero de.1.973, representó la coyuntura que marcó 

.el ascenso de la lucha sindical en todas las universidades del país: "La 

organización sindical de los trabajadores manuales y administrativos de -

la UNAM, fue la chispa que_ incendió la pradera de las universidades. A -

partir de ese momento, a lo largo y ancho del país, se crearon sindicatos 

universitarios democráticos que fueron organizándose nacionalmente en la -

FSAUIERSRM (Federación de Sindicatos y Asociaciones de Universidades .e -~ 

Institutos de Enseñanza Superior de la República Me.xi cana), y· posterior~

mente, en la Federación de Sindicatos d~ Trabajadores UniversitariÓs ·- -
:.• 

(FSTU) ~·. ** 

* LEA 11 Discurso prónunciado en la claUsura ~ .. 11 _Op .. Cito Págs.62 y 
63. 

** Annando Quintero Martinez. Op. Cit. Pág. 294. 
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De 1974 a 1976 prácticamente se dan movimientos· de' t~abajadores universi-

tarios en casi teclas )as universidades del p-aís en bus~a del 
. - -, . '•' ' .• - " .'t·· . ' . 

reconocimi en. 
to a sus sindicatoscon el apo:Vo.Y{a_s~,so~la.'<le] STEUNAM y de la FSTU.* 

···,·. '· .. _,.·"·· 

·.,, 

También bajo la influencia del triunfo d~l STEUNAM, en 1974 surge en la 

UNAM el Sindicato del Personal Académico de la UNAM, impulsado por las -

generaciones estudiantiles de los sesentas.** Dicho organismo se lanza 

a una huelga en lg75 por la finna de un contrato colectivo de trabajo y 

para conseguir que le diera ingerencia al Sindicato en el quehacer educ! 

t ivo de 1 a UNAM (concursos de oposición para e 1 ingreso de profesores, -

profesionalización de la enseñanza, etc;). Dicho movimiento de huelga -

consiguió la firma del título de Condiciones Gremiales del Personal Aca

démico con las autoridades de la UNAM.*** 

La actitud del Estado frente al naciente sindicalismo universitario fue 

la de una aparente tolerancia sin otorgar reconocimiento legal. La bur.Q_ 

· cracia universitaria sin embargo, encabezad.a por-Guillermo Soberón, Rec

tor de la UNAM, inició una ofensiva para contrarrestar la fuerza que los 

sindicatos iban adquiriendo mediante la creación de estructuras sindic! 
, __ , ,-. 

les paralelas (como las Asociaciones del Personal Académico _dela UN~M 
. - '"· ,.r1', -

que paulatinamente ·fueron restándole influencia al:SPAUNAM) y a través -

·· 1G'~~A,ii§v 
* Para un señalamiento punt'a]de di'éh~s':~o'~i~le~t'~s véase a Macias 

de la Garza. Op. Cit". Págs; :156 158:'//>; 
' -.• -' .- ¡ ,.- - -.. ~ ' 

** Erwin Stephan -.Otto.P •.. "Organización.del Trabajo y la Universidad" 
en Actualidad de'la Educación'Superior'en'México. Op. Cit. Pág. 230. 

*** Armando Quintero Martínez.' Op. Cit. Pág. 294 

• 
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de la búsqueda de lograr la limitación legal del sindicalismo universit! 

ria.* En torno al carácter jurídico de los ·sindicatos universitarios se 
. ' . . 

establecerá una fuerte lucha entre el sindicali;m6 y la burocracia uni--

versitaria que impregnará la política educativa del Estado durante el rfi. 

gimen de JLP. 

Visto el panorama de la política educativa de Echeverría hacia las insti-

. tuciones de educación superior en su conjunto, es
1
posible afirmar que en 

buena medida estuvo orientada a recuperar el conslinso de los sectores uni 

versitarios protagonistas del 68 y a ampliar la ingerencia del Estado en 

las universidades. Ello mediante aumentos significativos a los presupuei 

tos de las universidades y a través de una expansión de la oferta educa

tiva sin precedentes. La inauguración del proceso de masificación en las 

universidades, también respondió a la imposibilidad de ofrecer'opciones 

laborales a las nuevas generaciones dentro de un mercado de trabajo por 

demás restringido, en donde el Estado asume una política educativa que -

considera a la educación como un valor en sí mismo, independientemente -

de sus perspectivas de ocupación. 

La reforma educativa de Echeverría hacia las universidades fue instru--

mentada por la ANUIES en total consonancia con los planteamientos de la 

SEP. Fue dicha instancia quien promovió los proyectos de descentralizE, 

* " en agosto de 1976; el .Dr. 'Guillermo Soberón le presentó a Luis. 
Echeverría, Présidente de la República, el proyecto de adición del 
apartado "C", al Artículo 123 Constitucional, en el que se plantea
ba la restricción a los derechos de huélga, de sindicalización, de 
organización y de .contratación colectiva". : Idem. 
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ción en 1973 con el. consiguiente nacimiento de nuevas institudones una 
. ·. . . . . . . 

vez que abortó el proyecto de'~efo~a universita'ri~ de Gonz~iezCasanova 
dentro de la UNAM. · ·· 

La actitud del régimen de L~A hacia el movimiento estudiantil fue de to-

. ,lerancia y en 'ci.erto 'sénÚdo hasta de apoyo en su versión democratizadora 

-incluso en frilncoYérlfrentami ento con las oligarquías local es-, mi entras 
·_ ·,·-·.;,",<'C:_,h_~,:~;_;~'\'-,:,:_-,;>·:,. ·-.:··- ·: .· 

que en su versiónfradical (cíe 1972 en adelante) inició un proceso de re-

pres iónsel ectiV~·é;~~~~¿terlzada' por el desmembrami e~to de los grupos ra-
1 ' -._ :_. .:,':_/::;;_-:'.'.~~:-~ .'/._:_~>:·~-':::\·_,. .:~:>.·-~ __ :_: __ ... .. -> -_ . 
rlical.izados sin .intervención en ,los asuntos propios de las universidades. 

' - _, ·: .,., ... ,,' - •'·' '. •""·.· - - . - . 

frente al nacienfé·5lnéli~a~isn'Jo universitario, el gobierno de LEA mostró 
' . . .. 

cierta tolerancia' si.n'otorgarl~· reconocimiento legal, al mismo tiempo --
: :. ,_·:· .c._;, _:_:.· J·. _.•.'.. . ·. 

que la burocracia unf\leridt.élri a iniciaba una fuerte embestida que l imi t~ 

.ra sus alcances •. Tales fueron las principales características de la poli 

tica universitaria de LEA.* 

* A manera de síntesis conviene apuntar la siguiente cita de Guiller-
mo Villaseñor: "La política universitaria del Estado en ·el sexenio 
echeverri sta se había orientado al reestablecimi en to de las candi cio 
nes que le pennitieran al propio Estado emprender una acción más -~
coordinada y prospectiva sobre las universidades. EL peri oro 70~76 · 
fUe una época de reconquista y de reconciliación después deFgrave -
deterioro de la política estatal en 1968 y 1971i •se aumentaron.Jos 
presupuestos a las universidades; se .dió una captación sistemática ~· 
de inte l ect4a les y activistas del .681 ·se crearon .i:J n~ta 0ci as<guberna- . 
mental es aparentemente .anodinas·como Ja: Dire·cciónSGenera l~de Coordi-. 
nación Educativa de:] a SEP; :< ¡ ,se ampl i.ó Ja/red•urii versi tári a· con· - ·. 
fines de desconcentración (comol a' creación1dé';'JaóUAM ;'·.':.Col egi oide. Ba
chi 11 eres! ENEP' s ;; se{revi ta l.i~óia\1) aj~NUIESt~~ryv},r.ti é~do.J. a én un -
brazo i nd1 spensabl e ~el,:';Esta~o!p.ar,aRJ ª.i~.d~sac,i on:•s.uper,1017, etc; En 
una pal abra .• ,. se crear~n '.condl .ci.o~es;:;suf! ~ie,nte,mente.:favorabl es para 
que el Estado pudiera: emprender, una. acc¡ on .c~ncert·ada , sobre .1 as -
uni vers ida des; '1 Gú.Hl éními.Vi 1.1 aseño'r:G ;'•(.~La 'política· Universitaria. 
del Estado Mexicano :•en. el.· sexenio ;.1976"1982'~·. eri •·FC>rci' Universitario. 
No. 32. Op; Cit:. Plig; 24;, Según.evaluacionesfreal izadas por el pr.Q. 
pio EStado, la refo.nna edl.(cativa no .alca~zó a impactar a las univer 

. sidades de manera importan ·e. Por 'ejemplo; en el texto de Jaime· -
Castrejón Diez se concluye a .finales del sexénio que no obstante las 
manifestaciones de los rectores en el sentido del cambio en las es--. 
tructuras de las instituciones de éducación superior, la política - · 
educativa del sexenjo.no logró jmpactarla~.Y l~ mayoría contj~ua ap,g 
gada al modelo trad1c1onal. Jaime CastreJon Diez. La·Educacion Supe
rior en México. S~P. México 1976. Pág. 41. 

l 08. 

·, . ~. 
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III .2 Los intentos de reorientac.i6n. del nive.1 medio supe

riory,J~ inter~.enci6n del Estado .durante el régimen 

·'-·: 

_. -· - _.;,.. -

.. ·.· 
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" '. ' 

vos.* ; .. -,._r ._ . 

. . -.. ·. 

Para fines. de análj s js es f~¿tfbl~ ió~rii:;'f' i cár dos> 1 ínea s

de acci 6n centrales ~ri \a.·p~l\t1"C:a.' gu~er'n~~~nta l de .Echev~ 
:-;-,--:-.- :•'; ?:,-,,:.-,. ·,._---_~;;>'' _,./ '.(\_-: .i.'-

rría para 1a:·~dJc:~·c16n ~.~di~\ sú re~.iÓr: 
.. -~::.-~:');~.': ~'.··:. · ... _.,: ,. - -:·_·--: _,' 

, .. _, • -;i_ ~ -.' • • ·': ' : >. '.· : .' _________ .. _ .•. _. ·-"·, ,,. ; .:·/;-._' ' .... ·-

* 

·, 

•' . 
Víctor Bravo Ahuza •• La Obra Éd~cativil 
Pag. 184~ 

... -~'- -

~970~1976 '. 
op., cit. 

11 o. ! 

· . .' 

... 



---------~-.--¡ 

--..,, 

. . ·,;.·:.; .. :.}.';<·.·:-:"' ; ' ' '._ . 
* Que hasta entonces, dependía básicamente de las universidades auto 

nómas, .del Instituto Politécnico Nacional y en menor medida de--= 
los Institutos Tecn6logicos Regionales. 

-.----
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* Para un anHisis detallado de tales recomendaciones veáse a Jorge 
Bartolucci 1 y Roberto A. Rodríguez G. op. cit. Pp~ 3Ly 32. 
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cativa que, adem~s de brindar una fo~maci6n integral 
- . . . pro pe-

., 
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tas y .el Estado .s6lo se limitó. a atender .. la demanda educa ti 

va, lo que.condujo af inc.reinellto delnúmero de:postulantes-

1 a edu.cac'i6n sup~{;61' b~j'c/ g'~av~s limitaciones del, mer 
lab~rili~'.;'))·i •. ;·:>.c•. : ..... · .. ·.· .·, .. , .. ':·: ·: ... ,,. :,, 

para 

cado . -- '.·J'./t . ' :;:-:,;·'·:.·:·. ~,. ':,.,.-• ... ' ;.--·'.~~::::.> __ ,.-;· .... ,. 
•:, >.':·;-_-.-,/'·.' - ····: ': .·.-_:· -,·_, _ _..,_-.-.-. 

____ ;,-jJ·.:-
·, ,,.:- ' "·~'\' <~-t .• •' - .::.,:..-:,.-; • ._ ---~.·,, 

':_·:.;-:·{:,(:l·-

Es en elma.~co'de.la XIII Asamblea de la ANUIES:en abril de 

1971 se genera un documento prepositivo ~ll~ h~b;ía de nor -- -,- : ·.-. '-

mar al conjunto del nivel medio 

de LEA. Este documento tom6 el nombre d~;,!'Dec.láraci6n de -
·;,--,· ·-~· .. 

. - - . "' -· . '· "· ' --

Vil_ la hermosa sobre la Reforma de la.,Educaci6n •Superior". 
-· ·.-~ .. _. -'.¡.~}'·-:,~~'.h:)~·~_;;:_·F~~:;, · ,·-: · 

Oebido. a la gran coincidencia de .Jos::·¡ilan.teamientos que 
' '-· ::·>/i/'.;\'.'-1«.';;¡;/:!}";\~~:~\./~¿;,.>·:;•,_ -_, . ' 

emergen de di cha re un i 6n con 1 ~-s'','t~'i'l nifo'r~ac'i enes emprend i-
'· · . . · : <- -~: , .. (:;;::·~14P1~:~f.f:'..~J[}~~::_~:~;~~~~-:-~~-:::~<::- .• -· . . 

das por la SEP, es factib_l~. hab.l~r.;~e.l)¡o·d,elo SEP-ANUIES pa 

"" ''"""" "'';;,,~~liif&!llt~t¿ .. 
Dentro de la denoníinada",'~Declilraci6n/de,Willahermosau se -- . 

· - ... :_.:.-:,·.~_)t;·_&::-~?;-1:>f~:¡t~~t~i~i~:~5;~J~:~ft;::~·z¡:'.t\!~r:~~:~\0),!:i~.'.?_ · :,. -_-:·_;:·- < : . , · _- ,_ · -_ . . 
consigna el siguiente'~\lin'eamfento\é'eíítraL:para\él nivel me--.-. 

• -· -. , . : ,_·:·:·,::;:::._)~7'.)-;{:~':::f ;{'X}~.&~::~~:t'.:~:_;-:w::~::·:~(::t~;_;::'.::,i:::\L_'.:1\·:;:'.:(:!.j}<~:/7~'.·;:~~-:-~/,.:_: __ :-:_----.·-.,-"-_:; ,~·:, . ---- ·, · 
di o superior comoruna:;m~nde{Jas:.:'acciones "quej se .. ·considera-

. _: '· "--::-; :-;:·'' ~---~~~~'--~-~;',:•;~~:·:.-~::.:;.-._'/·,,:· -~:: ''.'i'.: ~; -:,;¡_ ... , :: \ _, >-:·.::,.;,;:_:: :·-:.:::.:· ' ' . -. .:- ' ; -~-.:-..-.. :: - - ' 

ban imprescindible's'/.'.'~·;'. ':..\ ·::-'.'-.. ::: ·:·-:,-' '': · 

-. .- _- : .·. ··,;1f,:~,;:~j~t;J;·~1~~·'~:'.-;;~.~L-~:····· .. ,~._ · .. . -.. , .... 
"El nivel su¡í_e~.i.C?(d,e/.:lá'enseña~za:med a con"'dii'raciónde-

• · • · •r-_· .• • ·· ·· · ~' ·;· <.,'·· · · -,_1 . .', ., • · -. • '.;:;; • ·; 

tres .·ª ños; , d~berá s~r forma ti vo'>en •el .sentido· genulno de .1 a 

pa 1 abra, más 'que , informativo -~ ·~ne~~\ opé~ ~cÜ;:. se. ~oncebirá
en su dobre funci6n de ciclo ~~~minal ; ~;~te~ederite prope -

déutico para estudios de licenciatura', In¿orpora~á los co-

... · 
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nacimientos fundamentales tarito d~ las ciencias c~mo de las 

humanidades y,'.en :forma :paralela,>éa'pacitárá específicamen

te para la incorporaéi6nl'afatrabé!Jo/p~oduiiivo, .• ~ 

... ·.·· .•.. ·. ·:.::~ •• ~.}:.;·J!,~¡~~,i~1tt11{~til~i&~;~:Mr A!l~~~::J1:J,i,J'~f:)~s1L· ;:¡· .... ·· .......... . 
Así. qu edaba•d ef i nido<ien :u 9 7,Lfe l:?mode l íi!JiSEP~ANU.I ES.•de , ba ch i-. 

. . .. : :_ :.:: -~--{:¿: '/f~:~;;~ if ~~:.:!~tW~;:JTu~J~~;\;:J0:.:I~fú~~!~~~~i~-t'.~i~{~~~¿1t~f!:;~J~i,~~;r;;~::t/i'..~~-;:t:: :~} /.\ ·;· ::::_~ · · ·;.. -- -~ . 
11 era to del;Lque !1.s e;;desprende.¡¡l a,':0Ib1ya).enc1 atcomo.:pronu ne 1 a. 

· -~- , \~~~ • ., ~:1i't~~;;~'~·1t?~~~~ ~~'J/. ,;Jtix~~~~:SJ~J;:··~;~,-~\":f¿~-~~/~i:~~~\:<:;?. :: · \ · ·- -· ·· -,· 
miento fundamenta1:;y'Ja-,récomendación'fde,,homog'e'neizar el el 

~-.; · · · {; ::_.~-;'.":_ ·:~~:;;: -;:·-~·:,-:~'f{;;~\1:~'.~"<¿,f ;_:; __ <'.:~~[:_iJ:·:, ~~:~r~ :·J~:~:~:~'.::~~~}~j::~:r~.f ~f~f~·;·;1~~fVi~.:~~::~.ó,-::1 ~: ;-\; · .. :.'~ 
clo. a tre.~,~.ños\de;.bachtl.lerat,o\d..7ql,d,o,;r~;N~Ye.;:.,Hªst~ ese mo-

mento, .1 as Vci'{~¿i ona les dél '{~t;!§'{t'~',)'6f~~~4r*¿·~~~~< de prepa-

ratorias incorporadas a las u'riÍv~'~fj~~'~'~·~:~'~#t~tales s6lo cu 

bri rían "cios. 
,,,'.,', 

.. , .. 

-·h."'·"'• :.,.: 

Aún cuando la idea de la bival¿~da'YiÍ.está presente den --
- ._ -. :·.··~·--·~:.!_:~\tI~~::\:_:.·.---.' ___ ,_",>/·':'.-.-:·:··- . 

tro del Programa de Acci6n inmed.iatil,-,;·para .la Implantación-
- _·- •· ·. -_:.-: :>: ;>'-~ ... :'.:\~~i·'.t,;;;:~.:~~\:Zi.4.i: ~~·f<',.~-_.:· '.· ,_:-_:.- :.::- . 

de la Reforma Educativa dado. a:;corlo'é:er(en· enero de 1971 
- ' ' .- :· -_· .. '-: ::-:;,-','._:1··.;_\::;~-;~-'~<~.'~~~:~~:~;;,·,-:,._(/:·<_,,:_· .. ::·:.\_.:-._: -. . 

por Bravo Ahuja*~· la'.Decla"raé:i6rül.aeJcV.1Jlatiérniosa también se 
· · . : -, . :. : \:._ .. _; ~_._:; ~-::::;:/.;:: .. ~~::·!(~~¡;:}.~~t~ii})?:t\1~~t~~n:$t~}~:;;~:il;r;r1¡:,.:.:.r;,_\1.:~\:< :.::_·_-:_. -. ~; ,·:: · .· · _. ._ -._; ... · · . 

Vi o in f l u eh é i áda /por~e]',: ria c.i mjeñ to;'d eJ\. Co leg jo\d e C i ene i a5-
. ·:. -_ . · -~ ·;- >-.. :'· .:/:::·:":'.·-:,~:<·:~·~:::~.::~,~:·¿~~~:~::~~!;:~~d~t~f~:'.t~~~-1~:~1,~1,f~:;if.fJ1~f::t;,~Y;;~:::·~--:~:~~:'.;_~: :.:,::)::·,:_~-:'_.::, ;_::·.~ '.''_-;-. -:. : ..... :, · . 

y Humanidad e.s •.en '.l ª'' UNAM,;en':':f e b_t_er:o~,d e¡\e s e{mi.smo :~año. y - - e. 
'. . , _·, ::- ' -. ; '·: '·: ._ :. -_ '·,_ /:.: '_-:~::t.::;-~;:::~l'¡(:i~~/~;.ifit':!'}f::f.'.~1~~~:~ff::i·ff,i~,~,<i~~}~~:?~~~J~_:-':;h~:::~:~\:':;:{:~;·;;:,.---~ ... :. :·.:.: _.;,: ,, 

por las declara e o nes: de\ Gon zá l ez'>Ca s·a nóva':1;sobr'e 1;1 a·.·.:ref o rma · 
- . . . ' - . - . . .. ·- :::>)·) . ·._ /:~~-·~ :.;:.:·: }:~·;:'.; 1FJ.!)~~~i{~~{fl~'.j~~.f~'fi~~~~~Jr~~-;t~~:~-t¡~;,!'./;'/i):'.1~Ji\i.<<; -· ·;· :~:-.,: ' 

un i ver si ta ria ·emitid as u no s•f'd i a slitnTe sfcié;J:l a}:'As'ámlí l'ea. *** 
.'-{ ::,\:«~;i:~:'.j~~: ;~({;~f :~~Ii~~~&~}~VJ~átt~2lAt'.,:~:~~·12~~'fI~i~k't;·: : ::-,_._=: >-.-· !:·· : · · 

---------.. --. -. ,• . :: ·.:::_:¿,,:~.-~~->~-'~;:"i:~\:~~1~::~-~~Ift1~:.~1;~~f~~!;;~~~\~;j~-~t~~~J~'.:·.:::: __ \·:_.~:·:· 
* "Declaración de Vi 11 a hermosa;;.": op; :et t > Punto;número:· I·)''·' ,,· 

' ' .¡;;,:;-.'(;'<\~i.~·;·,';,«'.·;:."o:-;;•;}_<;~:.~{-);::J;_: ~"tcy,:t'.:-'.· .:J<;.-'-''';;/;-'::~;;,~· ·c.-'·:.:·: 
** Vera Ochoa Cuauhtémoc. · "Sistema'Edu~ativo;';·::!•op;;;cit;zPág. · 63. · 
*** Veáse Jorge Bartol ucci 1 y,:R~b~~~o'iA'.{Rrici;¡9·~c:;~\ii'.;'~~¿/¿it> Págs. 25 

y 2s,. En una carta enviadi(á~cíiaderrió·s,PoHticcis;.;pablCl González Ca 
sanova se defendía de los.intentos·de Cuauhtémoc Ochoa de ver el CCH 
como una prolongaci6n directa:del lllodelo SEP-ANUIES, que efectivame.!!. 
te fue posterior al nacimiento. del. CCH, .señalando: "Al efecto el a_!!, 
tor cambia de cronología de.·los hechos;-•·. Según él, ,el Plan SEP-ANUIES 
determinó las reformas de la UNAM en 1970-72. La historia prueba que 
o~ufr,i6 lo contrario". González Casanova P. "Carta al Consejo Edito-
ria ' en la Revista Cuader p lí · . . . 1976, Pág. 95. . nos o tices No. 10. Octubre-diciembre de 
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. ·' 

B~sicamente la Declaraci6n de Villahermosa recoge la ~-

idea de evitar la par~ializ~ci6n d~l conocimlento.vinculii.!l 

do por u~ }~clo ~l }~6~r,,t;'~niíficd_~yhumánístic~.·y,por el: 
- . ::- ... -.. ,:-_-_-.-- ; .-- ... ::;~_-._-:_:·:\<./~-)}.\;_:,\:'(;·-:~;:;~- :.-c;_,::_·:.:\<t_:~_~:,::;,~·(:/:.~ __ ,.:·-::<:i~;_'..>.\"_~~, __ :¡.'.:1 

-.·>:.- .> : .:. -<... . _ 
otro. l'a •• en s éñ an za ;t e6 rj cai•/co n:,ra •,<prá e tf.é:a ·,:y 1 a ·.propuesta-

. -- ·- . : :-:> .. ·: ;'.--/;:::-:::::·.;'. .. :_'}\~~:":\-1,;i~:;!:~f,'.:1J'.~?t;:.t;;<~:~t~}'.~~~-:'S~f!_,;~:::~-:::;~:\'\Zf;_\f i{~;.!;~~'.~.:.;~::;;i:~(;~:_;_·:_;~:. ::_·.-_::: --.. ; .. . . · _ · 
de bi va.len c,i a•t pa: ra{ eJ};baph tlJe ratoAt ~r111.i rya 1 :y propedéutico . 

. ···,·•········•·••'c.;;,.~f ~f .Jt~ts~~t~wl~§i:J~íM]¡\f {i~{~~:1:·N;l~·tr:.·• ······ 
En octubreide'l·l972l;:;la~ANUIES;•,reaUia'é.sU XIV Asámbl e y for 

. _ . : : : ~:/-:.~~ ~-:,:1~:;;}f j':i~lit bif ?~~1~;~~~:f¿f ~!f W~~\~:~f~{y~1~1:lii;:·?;ty,,{i\>.;:_::-~- ~ :,: . · _,_: 
mula al gunas•;•reé:óme·nda'ciories:•tadfc'ionales .. en el sentido de-

; ::L -,-::·. _.-:i;~~{·'.~.;-~??~~;~;.~f,~;~f~t~~1{'f-?:~~~~~j{~\:.~~~~f;::f1:{:!_:~::~:~~~~~<:·::·~>;_·::~_:'-'·'.~ ::: '' .'_-:_ .. - ,_ . . · . 
establ.~ce)".(~n).e}f'.b,.~.S~}·l.J .. er,~.t~'.í;~ .. n¡;s}~~.ema -.de· cursos· semes .. ·~· 

• ,, '-º>_-'.·':' _ I:·'.; :J::-·:';'.''.J"<~'.".'.'~-f~i'~··;i:i:·-•;,-:4~'\T~'-4'.:1'.·7¡.:J:i':j\.¡,<~'.,,?•'l'.~:<,\-,;:--·•, ·''·-:,•_.:· _. :>_ ':. ·_:"-: -- -- _· • ·. :'-_ · _-·. _:;; - _ : : , . ·- , , 
t ra 1 es···. iíai'.;:iffi'a'.Yor'.;fa"i\ti'~·U'i ~ti ¡¡·;;~·a.~Íó~\pro 9 ra~a 5:: de· .1 as. d; fe.·· 

· .- _,, -- · /-'.i},-'::.:,~',_:~\i:~i~!B:t~t1Eti~~h~~J{:~W.-~f,{Qlii~:,{~~{~1~iJ~·~r:ú/~~;:F·,:i_~:: t:~.~.-: __ ~. ~-:::_'.~·-.~: \-:\:?, r:i/~-:-'{.~:-:-,- -: 
rentes ;·in s tJtu c i o ne s14d el,~in iv.e 1'.\med i oq u pe r.i o r.,•Y::\ge ne ra r. un·· 

' . . .. :_'._!_ ;- ;'.:~-:~~;;?~; ;~¿~;~~t,~~~·~~~~~f;~~~~~if 1~;~;§~~~{~~~~~i~{~:;:_:,ii~~~~:::~s://·r~,:,. ~{\~~~i!-~t~~_;;:~#;·:~~~:~d .... :·,•i.' ~'.-'. ~ '.''. · .• 
nuevo ~ s 1 s tema •i;de;•:c red 1 to s·,0e s co.1 a res; ~)'1; 01 ch a s{p ro pues tas -

. -'.>: ·,, -_: :;- ':.'¡:_~:/?? )/0)11~;/_,~;;,~':~·~-~-5:~;:;p:'r~;.::'~;:_'_?J."f:~:¿~,_\_:.:~;-~,,,:¿:::'\!')>·':;. :.'·-~-:('.j;'.;::::~f:~:~;-~:;;::~ '.':~X'.--_-~}\;· ,- ~-:·.~ <- :•~ ·:: .. , __ 

fueron r'écogi das .. un ,año)más; tarde~ eri 1 a 'les t rü~tura·\(dél :. Co- ·. 
• · . _; ;_ ,: '.-:_)-';/>·;'~\;·i:'.;~~--}.::,:-,:_,\·;·;:;-~:-: :~'~:::;.c.:·~_;-:<•·- -'."·\j): '_:_:,;·_.-.- ;~·);~_\,;:-:-/,-;:.·:-~--:~'::¡~·~:::\;i~;..:;~~-::~•:f<t{·.-~~:-~(;.;;:f,·.-.tt:·;;;·-<:,_=r:_:·.:-:. ::: ·. _·;· ·,. 
'legio<de:sáé:liillerés .y suimportancia''fa.mbién)alcanz6:a im 

pactar al.· sis~e~a d~ educacl:6nmedi~ sÜ~e. r1ó.·~.· .. de;~,~-~jé~té~ ' 
'•! ·,-.... ' . 

de la SEP. 
~ .. - '. 

;:· 

Antes de pasar propiamente al ,désgl~ce ~r,1.a P~Jít~·ca edu-

cativa del nivel medio.slip~rior y su'éxpresi6n(en'.diversas 
1. · --. _ :- . :- _':~,. · _,: .. :;:-::\~ -·'.·.<\-~:--,>-,.:·,_·~:-1)·;;:·,-_,_:->;::i·~·:;~z;:;> ::·,,_:~?-~<-. ·_; ·:~/: ___ . -

i ns ti tuc iones, co nv.i en e' dar' ti n iireve;pa ríoralTiá: 'de·:.ia·. si tua-
:. '-·. ~. .-: .. , ··.:--~.: · -, · _ _-_ -· . · : - .·. :/! .. ~::.'~ __ :·z··_':::'--.~-}-.~' '.:~:_·-~~:L .. >!X:~;:[;;.~~:y~-. '-::-.·t:'.~'.:;:.~~;·~·:~::'\_::::'/'.::\:<_.'.; ::1:-:·:_.:;,~_:· \~·-i: ·:·.~: :, .. :-

c i 6n de l. .bach i.'tl era to c. tia c iá: pr'i ncipi os:.:de}l o 5'¡ setentas. y
. - _ · .- ·- ,_ , ,: . .-··, .:.;,,·-,:~,~~ ,::: ~::;;::;~.'.~-'./;;.:<~:;;.::'.,;.:~s:,:.::~:~x;~--~~;~~_¡;};~::. :t.;i '/;F,;;,_;;·•.:f/;-.~:.-(f.'·:~ :~_¡~:_:-\ .~\;+:_-:':·:·_' :~:- .• ;~:-: .. 

su • p royecc.i 6 n/g e,ne {a L'.d u ra n te,' el ';;s ex en i ci<'d e'; LEA.·. 'C\~ 
. . -. -·. --.·--- · ::.: '-. . ':/ \~:.:.~.·:.·:.::.::'.'.:·,~':S~.-/f :·~,:~,~1.{:.(.: .. ::'.: . .:.-.~~." .. :-j·:--... :-.·.~·., __ :.;<~,~::=:·~-~; ... ; -:· -;: : ~, ~~- ,-_·: .. _... . 

. ._, '·;·-·, .·; .,.. . - . ~'::::·.··-.'. •f:.· 
._ '_.,, • ',k .-.-~· __ >;-·.''..;' ·;:;.:..-,:_'.·.;~;-,;-,;~" ·:-.t~·-<,::-:· 

En su último. nfor~e presidencial, Dí .. ú ardas aportaba las 

* Bravo Ahuja y., 
pag. 72. 

"La obra·educ ... " · op. cit. Cap. IV. 

116 . 

l 
"1 

1 
1 

/ 
1 
1 ,¡ 
! 
.: 

. ¡ 



siguientes cifras ·en .torno~ .matilcula~~elvnivel medio. supe 
.-- · .. ;,'' ·. . ... · .. _ ' ·.,.,_·,: · .. • ' . -

* 

** 

bi6 al 

GDO, Sexto.J nf0;~ei>a~jiooi erno, de.1970. 

Comi si 6n .• Coa~~ i ria;dd~a ele 'ia ·Reforma Edu cativá,; Subcom i
s i 6n de,Educaci6n,Media,•"1nforllle".¡=inal·"del ;Grupo y Ba -
chillerato.' •México SEP, mayo de 19)L< · 
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los níveles de deserción escolar.tendieron a disminuir-
·'. '• . ~ ..... ·. -

levemente. eri:.:; !lreparatorias:}vocaciOQales. Dentro -
. . .. '• ' : .·..'.-.;- __ ·,-, ·._: __ ::_ :_~'-:, .-· ·.¡ -.-~<-': .':·:; -.,.-·-_;;¿. _.i_::~--':'._'··-; ·.;:, ,,-_ ', ·. ·_,,' '. ', -.. ' --·.: -- ' -

de las preparator;'as\pas6:·del'.·10.}7% cle'.Ja matrícula en· 
- . -_. . ._ .. "<. :-__ :;_. ;_;:-< ::y._1fr1::¿~~+:;:/:·-;;f'.·Y::'-.~::-~~:;/~-~)~~: :.:'. :_\~.:::_-,'{::~-;\'~~~:-_·.:_ .. __ ::< > -.. -:· ... ' , .. ·_ · . : , : · . 

1960 al e.47% parii'.]196~~y·:en .. 'Já:s\yoé:acfonales de1 te.73% ., "·"•· ;.,;;}~~i~i~lf~tL,' . .. 
·Según esa 111 sma fuente,•'eF'.bachillerato registró la ta

sa de crecimiento mis i1{~i.~~\:~Uan~~ a número de escue-,, __ . 

Ademh de. los datos de diag~ósti~~ ápuntados, la Comisión -

en su informe general. señaló.'qu.e•e1 bachillerato se ha orie.!l 

tado en la práctica a .. curnplir:~·n ·fin esencia1mente propedé.!!. . ,• -., ·-· -
'º-'' 

tico, que ex.isten graves problernlls.de desintegración verti-

cal entre secundar.ia y prepara:t·oria, que tampoco hay una c.Q. 

rrelación horizontal. entre dt~tintas ramas paralelas del ci 

clo superior propedéutlco,Y;:quec'los·es'tudios profesionales-
.: ' -' ;_._-,, <_:, "·<}:'': '-,_:.;,:··.··:-,°'~'-;,:'.!.:'1·_,:·:~<t::_f~,,:;_~:/.i:;~~i§.'.o'.;-,.,--< -'} . .. ~·, .. --. - :_, ;---.: :. :·' : ,7; . 

de 1 ni v.e 1 :.•medio,, han Aénido•.•:ex.cJus i vamente· un·· carácter. te rmi .···, 
. : :.' .'' ', -_<,-:-::·~·-·~' .. ;·~.:.:_.'.~;<':'.::'f:':f~·~·.-:,.,;{t):.~~;:/\:::'.:1\;,if_t.,:\:i~/::L.1-~~;_;:·:-:\":?:->-.. ,:·-.;-··. "·-; ·-. ,· '.,/·_-~~:" ·\·~~::~:-;-:<_:_,,- .. ·<::> :< 

na 1. Tomándo.;c·omo·bas·é~'di éhas<éo.nsider.aci ones, :1a•.Coníis'i6n 
· _ _ · - : -:·>:: .\ ;:>~/;: ~ :;):~~r-\\.:('.;:i/{_;,~)~3\~~t:~~i;(~~~-Srh~-~~;J_~~;;,;~.~<:?-::-1~;,:.~,",-~{;~~¡;: · ;;:::_:- ~:;-.: :·>·?,~.:_/ .;,·t:,' ~·~·~·;;.- ;:;_~_v~: ... !:(. (; ~-:~_.·r. ·--ti i 
e o o.rd in ad.o ra;.:d.eJ;J,a;,Re.fo.rma¡:,E d u ca tJv al' co ne 1 uye ::;;•.;, . ..-:,;:. no se, 

· · · -:-. _'.-~'.» '.-,,;_·, .. ·:~;;~·':~;'.;;¿~ •. <~~,'ii;r:; Ú:.~p~.x~~·bi;¿:·;;t \'fatt.;~·f~~f~;/::~.;J:~~'.~·$;~~;:;:;;;¿'.-~;\,~V>f '.,i:-:.;_~',:i:~;¿:~~'/;;~:-~. :'e;:~:~~.:?/~ ~·>-~.t, -~, - . · 
·- pe re; be ri. d; fe rén ci a s'f dét;cf ond o\' e nt re:i'e H{c.fi: ló'(v<ic a·éró na l ·;'· a 

-. ·- .. ~· -,_._'.·.-· \.}/~~;;:Att:l:,0'~;~;:f v~1:;;~\;'.~~w:1~;~~\? i~f 1t'.-~~.:~~f;,:,:;1:,;:\1~~~;~:;~?:;¡?;:t;::~zf~~ti:±~t1}~~,~g;:~r:Ir!~~;'.:t~jf1:-:?~~'\:·'.:,::·:-.~··: -
prepara top a ,,un i.v ers.1 ta r.i a:;yiil a\p !'..e par, a to.n a'.;.d e!.?l a s:··,I ns t 1 

· · · - : - -'.'.·:_? :.;-.:;~'> :": ;;::;i~~t_¡,::-~i/;;-~j._-; ·;;t;:'~f'~;.~01~:/{? ::_;t~~~·~~!'; ;:yfc; :: ~{f!.i·"~:j~\}/:t;~~.::;_,~,9})?:~-:'.i~~~~/~/::-:~/·;': -;"(.)_·;~" .. :~'. ·,<: :: 
tu tos Tec no lóg fe os ~:'cllmo:,, pa rae con form1fr•fs é nd a'.)íioca lid ad es; . 

· · . · . ', ~ "~- . .-,~:-- ~ .. -. -···:- ~ ·,::':-'" ..... ::;:~-.~\;?:':>::y:/.7!<:·· '. !i~{.:~:·;~:-:_:.'~'/}:;::-::·~-;~_·;~~'.Z·:,':':-~:/.:-~};i)),:'."_:! ~~.:;\/:'..- :·r- :.:: :. · . 
irredu~tibles entfes!;qué ·auspician:er.derroche.;inmodera-. 

. • ',• . • ·: ':' ··--·' --- ' .... '• ._.,' -, "- ','.'_: ~ '_ .. ' -_- ¡ , •' 

... ;-.--
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\ 

do de energlas y recursos.~ 

AflOS 

1971 
1972 

.1973 , ' 
197.4' 
1976 

,. ·<l .. ' ~;: :· .: 

. . ,• '."'/_·:>·:? 
·,• ............ . 
'.~· - ~-- :_, .¡ - . •. : 

·-·-·.-\.,-, .•• ,<,C 

-. ~- . 

'• -----'---------"""---'-----'--_;.-'-'-,..-""-------
---------... -... -..... ···· ..... :ir'.:;.~-·;;:,¡;2?~!~;tl·J~~f~i~l'tU .. ··.· .. ·, .. 
* Comisi6n.Coordinadora•deJa Refonna Educativá;:.Vol·:·•,jJ;iAportaciones al 

estudio de los Problemas .de la éducaCi6n;,SEP;"Mé>eico''.1971Pag;,70. A 
partir .. de dicho diagn6stico se propuso:t"proiíiover}tirí¡reajuste de los -
distintos niveles y ciclos de 1 a educaci6n;coiij,elfpr<¡p6sito·de prevo -
car una ·articulaci6n vertical y horizontaV~tan;eficiente;,que pennitie
se una permeab i 1 i qad operante entre los mi smo.s ;•¡ádemás;'de' ofrecer sa li 
das laterales al trabajo, a partir del cicl_li•.sliperio~,de'l.a educación-
media". ldem. Pág. 73. · ··. ·· ,'.:.:}:·•,;'\':J<·)'.•l,.::·; . :' 

** Fuente: Informe de Labores de la SEP 197l~l97~ ~¡lJ~fÜ•Pá.g. 37~ 

119. 

*"'*. Deflactados con Indices de valor del PIB en ba;e·~r·~'Si~tema de Cuen -
tas Nacionales de México" S.P.P. México, tomando·como.base·e1 año de 1970. 

' 1 

.1 

>l 

1 

1 

,: 1 

. ~ ·. 



Del mismo modo, 1 a maTrícÚla del niv~l .medio stiperiprse viÍí 

sustancialmente ··i~é:renientad~.:. ·~e:·;7E 4-~:6 ~l~mnos durante -
/-·. :·. , ~ ;,\~-: ;-1:'i:_0\G·::;:·. ,;{.:;,·;\~f:iY á'; '-~~~~)¡· !:'.~~ ~-·:t.;{:~1;j[;~t'tf ~1-;f~_'f }:t!:~i\t~ ;~r~ c~f ~j}:·~;;:~:_(\:~:~.: ·.;: S~~--\~-- ·. : '-)_:· ,·.' 

e 1 e i e 1 o e seo l. a r,SJ 97o:q 9?1.·)aJéanz 6/;t60.6:;;7,96}'pafa ~elf,c 1 el. o· 

::::::::irtf i! ill!~lilf ll~lli~lf J.::· 
to a· est~·:. ult1mo;"J:elf:1.sJstema'[0federah'.i(1 ntegrado}porc.l as inÉ. 

.,: _·. __ --~;,:_~_/~,::ii_;h:'f'fi~l¿:.;;~f2.~-r§f'f}?~~~i1i~J~_~;;~;?'F~·tt}r;:*.~~j~;~/:k,1!.:-0.:+If ~:'.,·;r:1'.tPJ?,6·;\:~·,:~~~~~;":~ z:.~-_;;· --=· 

ti tu e ion es d e'jí'en'd fe'nt' es "'di ñ'é'cYálneíi'te-::~éJil a~: SEP j:'c'Omo·:·1 os - -
.. . ,._, . ! ,,~'i~,,r_:>~f,r,i.~~{,~~:~~~'.'?-li?:::Y~~:,t:r:\~~f·t~~~q~:1~::'.¿r)~;~~;ti.\''.:;!'·;,<f;:;., ~~:-~:. ··~':-' i • ' 

CECyl del . I PN ry ::ros ·~r ns t itutos<¡,Tecnol 69 i cos~.Regi o na 1 es,: ¡as 

es .e u e 1 ·~s.·.•·· n·~-t~~'.f~~~i.:~f~'.i'(~J~i!rt~~'iú\~~l~~,~~~'~,!Ítf~lt3l~~,~~-i~.~'.-~;¡ct 1~ ... · · 
gi o de Bachil 1 eres) .:reci bi 6~1el,-máyor,ii ncremento::el evándose," · 
· ' . . · ~ -::·.-:_;':~'-: .; ,-.. ~'-: :·: .-;- ,_-:· ::;;_;: :::::·¡_· ·:::·-.. {:··:}/•:''.:~[ <:/- -~:;~'._~;,:,:'.<:;c::~j::,:_i'.-~'.:f/:~ . .'i::)ji\'~,,~):,~_"/-):.;_;;;~;;,:_,·::{.~ ~;:;- -o:,·:;, ~- , .-_ 

en un 153.1% de '1971·1a 1976~ ''Késte•··le·segliieron'el siste~ 

ma estatal.· y 'auton~~6' con,:un~~aJ~.~~t~·)~:~Ji·'f"~~·~¡~[t~,€i~i.ll~r~'tos 
- , .-- - , . , :. '· ···"°''. -·1"' • ;·.¡,e;•:. •; ,'_;· _•,•:; '· _- ·" .,. '·e'''--'"-_'·' _ · 

incorporados. a Univers,idades. estatales y.auton6mas·ynnorma-

. 1 cs. es ta ta 1 es l, ·y e r p:~r5i;,~1·;~;'.i:~~3i,s/• ~~.!,~i?P_~ri(~b'~ér~-~ r -

dichos incrementoi resultaSilustr~ti~oielj(~~cu~dro·nOmero-

IV. · •·. • •·•<f ;i!):Ci~i~~4iilii~l!i1::,;:y; • 
De. di e ho e u ad i'o.~s e~¡de sta'c a '.;e eicambTo\'.eri(·•ra/co·mpo s· i é: i 6 n , por-

e en tu a 
1 
.• d.~ :, 1:.~~:1.T·i;f i)íf ~1~~l~~~i~;~¡;,~~;t:~1r1~k~~;\~f i~r~1~~~,r~\·:·• ·.·,E, 

1 
• -

. sistema· federal•.,gan6\:_un··mayo·r,fo'spac16.«pasando:·deló•23'.%'en - · 

1910-1i;~ª;t~· •. 1~~~~{.J~~~~si~~J~.J~~;~'.~~~}~·~~i~~~¡~~,t~~~.~.~~~;;p~c.h·i· ·• ~ 
· 11 era to .•es tata ljy:•a·u to n.ómoi:,se}cons er:v a) e'ric pro jio rd o ne s: si mi· 

1 ªres y ~, lª ~'~\V:1::~';f·i~'ff~1iif€N'D!f~j{,~1~~i'f~:~,,fki1·,¡~¿:f4f ~º _ ~. 
' ,~ ,', ,r:,, '\,'• ·, .,·;,,-.,'.<,'.'.·.-:/:~:::;·_·«·:' ::·:;:if .. '~-.·:.:':J:>: )\-,.'·/<,_,--!-~;·'. . .'.~-~'.:-

1970 al 23.2%: .. en 19'75..:'76'. · 
"1' ; •. -.,-_,;-.. :'. ·. .·.':::·_;:'· 

. , 
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SISTEMAS 

· Federal 

Estatal y 
Auton6mo 

Particular 

. CUADRO No. IV 
Matricula del nivel medio superior de acuerdo a 

los Sistemas que lo in~egran 1971 ·'1976 

. . Í .(NQinero de alumn()s,) · 

1970 - 71 1971 ~ 72 ~72 - 73 .< 1973.- 74 1974 - 75 
Absoluto % Ab.soluto % Alis luto % : <.Absoluto % Absoluto % 

64 130 23.0 68 223' 20.8 
:-- .;'" . -_,· .. · 

81 818'. 20,8 .. )14.p08,;2§.. . 136 121 25.0 

' '-·' -~-'..·,··-.:~_- - .::.>'- ·.·.:'.; :, 
- '" 

Fuente: Informe de Labores de .1a»sE¡;·19·71;2·;197¡;0 Op. cit. P&g, 25. 

·, __ ,, 

.'-! 

.... 
I' 

: ' 

1975 - 76 
Absoluto % 

162 332 26.7 

303 597 50,0 

140 067 23.2 
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La reforma educativa en 1 as· institu¿iones'dependientes .de 1 a 
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, 

Federaci6n fue instrumeñtada directamente por la SEP siguiendo 
',.· .·,; 

•. 



expansi6n de un vasto sistema centralizado de educaci6n téc-

ni ca.* 

El sistema naéional de educaci6n técnica se l"eorganiz6 y ere 
. ' .... ·.- ... ' -

- ;.':·,. 

*.Justificando dicha expansi6n, LEA séñalaba en 1973 aludiendo a la edu 
caci6n media: "Este nivel ·educativo se ha desenvuelto, durante mu _-;: 
ches años, dentro de esquemas tradicionales, y ha desatendido, en 
cierta fonna, la enseñanza técnica". I nfonne de Gobierno del lo. de
septi embre de 1973 

** LEA Sexto Informe de Gobierno. 
*** Informe de Labores. Op, cit. P~gs. 10 y 11. 

·-· . ~ . , .. ... ··--:-:" 
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l 
j 

Ciclo 

Educaci6n 

Técnica 
! Pesquera 

_J 

..., 
1 Técnica ... 

lndus -

- trial y 
i Comer 
~ cial 

] TOTAL 

1970~71 . 

Alumnos 

.59 1 

···-

63 946 62:' 

CUACRO . tio, V 

EVOLUCION DE. LA EDUCAéION TECNOLOGICA DE NIVEL 

MEDIO SUPERIOR DE·.1970. a 1976 
'·· :.;;;. .. ·,- .. ' . ,-., .. '' . -· 
• --,:;'=-~-~.:_';-;:· .. >'·,<.-_,,, . ::-,,~:;,:·i,:,i:'~.,.:'.,;,_-,; :•• ,.. . .-

~~~~t~t¡;¡~~. ~lf [~~ !~ t~~i~~;~~~ i~±¡;f; 
113':' ),108•553 133 ü27;:314' \'4j¡' 
• .,.;-, •• ·:i ,-. ·. -.-.,.,_~. "'' '•' - .• ·.·;.-_ :_, 

:-;-:; i·> .· ·~ 

114 .008 159. 136 161 193 ' 50·:.~2~8, ;,s~N : m 118. 
:'::-'.:';f:t'·"/):(,~;_·,. ,~-;.:.>;;·->, :;:- . 

l 25 • 

. 197.6-76 . 

14 962 64 

477 5 

;;·;\'_<:,":·· 

<14€ 893 172 

162 332 241 

1.1 Escuelas', .. ·. 
. . · ··,:~'i'.ji'.~11±'.if ('.~'}:(;· '.·· .·' 
' . . .. . _;!¿{¡".':'.:'\•-o 

J 
' ' 

_j 

J 
'] 

!J 

Fuente: 

.. 

• 

"· ·:::;:. 1·. . ... - _, ' -<•:.·-{-::·::-:.'.'···' 
Cuadro E!lábofadc{a:/parti r ~e los datos 

Labores. .op:\cit. P6gs •. 27,. 28 y 29. 

consignados 

También se 
en el Informe de 
puede consultár-

"La Obra Educátiva';; Op. cit. P6g. 
·,. - ' . :~- ' '.. : :, ._. 

190 que muestra datos muy simil! 

res. :·:. 

·-·· 

'" .. ~ ...... ~----- .- .,. '"- .-_, __ ,,_ . .,_.· 



Del cuadro anterior se destaca, que si bien la composición " 

1 a matrícula• de .enseñanza. técnica •guardó en· general pro por -

c iones·· s•·•i.m~}.:;;is/!f.~.t;1;,:1,.~ .• :;~.-;;i~9;'.tI~F·li~.~.~.~~;{~'.~,i'.~~;f ~f:2~:~:~.~g.i .• c·a···- - . 
agropecuar1a~crecjo~a'.u~•ritmofm§s0a~e]eradoypasando:de·dos-. 

i ·' :~: -, :::·::":::·-.~.:~?i::\}.1. ~¡?} )._:.·;,f} .-~~{;~'.·~ il:'~:.:)~:'.::~ ,~:_;,:~,'.:::¿'.:;:_-·/::;'.·.;:,:~)~i;_~!'.}::~:;,-¡~~Í':·~~.:~~H~fl\! i;~~~~i~,~};~·-'.\'.~\-:~:F f ~:,- _: > ,- 1

• r~ -·: -
Centros de •Estud.1os;;Tecnológ1cos;.:•.Agropecuar.1os :en·l970;: a -

. ' ·,' -,- ----~~: -~\':::'.~~:'_'.;::~ :~~--'.--:·-.<~~'-'º~ . _:·~-''-_:~':_:;:,--?t~--~- ,','-'.:-· -_,.' :·,;·/_,,-' .. ...-,: -._._,,:; .-.. ''.. .· --·' , ... :o,·· , .. ' • 

64 a ;fina 1 es'del; sexénio,•:con una po~laci 6n' escolar de 14. 962 
a 1 u~~ o-S • .::.-_ ·_:~--:~.:_-~\'.; -<~:-": :_:;j;~:-.:._,.-~,~;,;::~_;'.:'·~.:.' .. ::/:·, -//r:<~-- .. -... -

•. :.... ·. ·'·::·- .1 

1 . . . 

.'Si uno observa la tasa medja.,.de crecimiento del bachillerato 

. 

técnico respecto al bachillerato propiamente propedéutico, -

se pueden detectar sensibles diferencias. Mientras que el -

bachillerato tecnól6gico creci6 a un ritmo de 16.74% promedio 

anual de 1g70 a 1976, alcanzando un crecimiento global de --

293% para e~te filtimo afio, el bachillerato propedéutico {in 

cluso con la áparici6n del CCH y el ·Colegio de"Bachill~res)

mostr6 una tasa promedio de 14.04%',conJG~;¿y:~~i~iento global 

d< "°' pm "' ~,.,; ''.'~!t1il~~~lll~ff~~10i:;,, < 
La reorganizaci5n del sist'emá·:·dé.~edu'ca'c'f6'n'-'.té-tn'ic-á 'en el .'ni-

. - · . .-.'-~-:-: _:_ , __ :; _::\~::·::·)~:.::gh-\t~fqa;1;r~·-~~:~·:~~~~;~~~':=&{:~;;Ji1~~~i{,'flf::;i~0:~·;;~.·~:_:<:éff/~·~(:,:::·:> >:.' -~·. --. ; . .. · 
vel medio superior.'itamb1en·;;llegó;;·a<alcanzar:,;a'''Jas:rescuelas -

. . '-. _. · .. -.. _~ ·,:·-_::- :;~'.·;_; ;~ ;i~·'.{~~~.0I'.;~·~.!i8:1f ;·~:tf ~:::~~f,¡':~;i:f ·'.~t~~:{i~f:~;)i:}~~\~~};~~,N~~-:}~-I;:'.:f ~-~-~-~:-)·"~ "-,;-:·; ... ·. '-:-· .- · ·_ . ;;_: ·; 
vo ca c i o na l es del.'. 1 P N';'Jas\;cUalés;~Jue\:o nl,tra n sfo rma da S;,e n 'Cen-

· __ ._-· -:._'. .. : ;;;;_'.,~;>\J;.:~~::11.i8f.~~~-J·(*1~;:~1~~ii~!~;&;~~~~;.~i.~:~~~~:\f ~~~r.:;j:~:::~~,:-~:~-:~~-::.J-~ ,,:·, ... :·- · 
t ros .. de Es tud,1ps .::c i, ent;if;1 co S/;Y,,}Te cno l 6g 1 c os,:~e n <.septiembre de 

"·/ _:~/,í:.< ,- ·-)~:~1;}:::::::·;;,:~,g~x~~,;~~: .1~~r~~P~~:~:~~~ {::!/t- ;.·::'F::-~;::;~-'-¡;:;~o:.:.~:.:~;~¡/;-1\< :t~?:-'_.;_:: .. i:~ :--:~' :-:-: .·: .-. --.. -; :-_ .. -. -. · , · · 
1971.> Su>transforma'é:i6n/res'pondi6'ali-pro¡i6sito de a';u~ir el 

. ---- ·:: "·:,' .. ::. >;;}·:~~:¡_,_:::;';~?i:f'.:~:<;':f:h~-:·.·,(-., '.,: .:·:.·. .;< ~.- ,: '. . __ . . . 
,.,., < -., .. ,, ' ... _:,,:,· ~ , 

* Tasas de·crecimiento calculadas en base ~.los datos del Informe de La 
bores. op. cit. Págs 25-29. De acuerdo con dicha 'fuente, el bachille 
rato técnico pas6 de 64 130 alumnos en el ciclo· 70-71 a 162,332 en eT 
ciclo 75-76. Para el bachillerato propedéutico se registraron respec 
tivamente, 137, 966 y 303, 597. · -

. .. 
1.:;._ . - - - - - -- - - - - -

12 6. 



. . 

modelo SEP-ANUIES ~nel sentido de modificar de 2 años a 6 -

.. , .. -, ':.:.:· >.···'''-
•-,_,,· 

- :,-· "'-··.-. 

* El IPN "Con el objeto de proporcionar al egresado del ciclo medio su 
perior una proyecci6n ocupacional definida, aunada a la fonnaci6n --= 
científica y técnica correspondiente, reestructur6 los planes y pro
gramas de estudio de 1as escuelas vocacionales",· Infonne de Labo -
res. op. cit. Pi!g, 75, 

127. 



que pesan sobre e.l ingreso a las instituciones de carácter , 
... 

superior.* 

Así .justificaba Víh~r:Bra~o'.AhuJa/sec .. r~'tario.de a s.EP~ dj_ 

c º ª s mod .it\~ª cJ :~p.e,~s. ·~e.~.i~I~~~ .~¿~.ci.tm,j,c'~c1.~.i111.~~t,f d..~ •. S,~.:~.} 6n ··.·~· º·~ -· · 
mal: "la reforma Ja'.educación normal..·.const1tuye.el· in1c10-

. ¡. :·e .. ~.', _ '. '! ., o::~.::.'.:·.~·.~!_-:·/~:._._-'~·\; .. )~;!,._'.-:;'.~~-··;_:/;'._:-:.=·:<.'; >::'-t~.1;-,;;::.~·;:~¡:·~.'~:,.,~i;:;'._.;:_•~;,;_·:.:;~:·:~:· ?~: <.~:-':;/ ;~·-,~ · .. ' · ',: ' · . 
de un• proceso·.qúe: .. perm i ti rá \•eleva r,·J a\p ro fes i ón •rnag i ste ria 1- · 

. - · ·. --~: .- -.~-- .::.(_:-:.;.'..'.·;_i-:-:ri~,:!:_. :~:~~-x·:'}/rt_·::}<·._·:_~-~~::'T::_~--'.~''·~t:::,·~t:;'.--'~7'.:'. ~-::;::s:;~i-~\~';;i'.,;,\;_; .':-q.~h2~>-·;\);;,)-~ ; .. :.- ·_;_;: - : ,_ · , _ -
a un nivel académico más.,alto, una vez•,que:·los·aspirantes 

12 8. " 

.-; . -··< ._,· . •:· .' .-"_;; .. :. -;. ·. }T·:.'.::.:, ,·::r·:~ ;~:-' ;:_-~~:-: =:--:·: -_-\-j_.::·._:~:\, ;;;;~;;jJ:;,:.-;:::~:.:':,~-i, ~-'.::_:_,¿~'. :-~ ·:_: _:,·::· --,_ . 
cursen el ba'c°hillerato general antes·''de'hac~erJa;.ca~rera ·de- : 

· ·>.r-~i .-1 .• :;-,_:-.-. -,:. 
··.-.' ·-~ __ . maestro. 11 **. · .. -_ -· -~_,_,.c·-c----'·':·_· ,'.-~··::->/: 

,, -. 

\·::- ... 

En consonancia con los aumentos significativos'e!lla matr.íc.!J. 

la de educación media superior y superior durilnte>el sexenio, 

también 1a matrfcula de educación normal se ve incrementada

en un 11,3.2% pasando de 53 ooo alumnos ·dura~te el: cliclo es-
..• -.,::.~:-:-<· ,._ .. · 

* Dicha modificaci6n de las esc~eÍas nonnales.'.súrge de la XI Asamblea
Pl enari a del Congreso Naci ona 1 Técnico': de .1 a Educación en agosto de-
1975. Informe de Labores. op, cit.pág;' 74. 

** Víctor Bravo Ahuza y José Antonio-Carranza La obra educativa, .. 
op. cit. Pág. 57. 

*** ldem. P~g. 84. 

1 
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de desarrollar su planta productiva.* Esta gran necesidad de técnicos . . . 
medios nunca fue evaluada o dimensionada con seriedad por lo que el ré . . -
gimen sólo se avocó a proporcionar oferta educativa sin considerar la 

estructura del empleo. "Se atendió exclusivamente la oferta de este -

entrenamiento ocupacional sin mayor preocupación por el contexto naci.Q 
1 

nal de desempleo, la estructura de salarios y las aspiraciones reales 

de los estudiantes'.'.** 

Esta atención exclusiva de la oferta educativa condujo á resultados P.Q 

co satisfactorios en ténninos de las opciones tenninales del nivel de 

bachillerato. Ello se puso de manifiesto, en el hecho de que más del 

90% de los egresados como técnicos medios continuaron hacia los estu-

dios superiores, lo cual restó eficacia a las pretenciones de aliviar 

la.demanda de las instituciones de estudios superiores.*** 

La publicación de los resultados .de una encuesta aplicada al 50% de -

los egresados de escuelas tecnológicas y que obtuvieron diplomas de -

técnicos de nivel medio, arroja elementos por demás interesantes, res

pecto a la eficacia ocupacional de las opciones tenninales.**** 

* "Las necesidades de un país en desarro 11 o, como México ••• obligan a 
impulsar vigorosamente el sistema nacional de educación técnica -
que fonna técnicos que, a diferentes niveles, se incorporan a las· 
tareas colectivas del desarrollo, y que pennite, al mismo tiempo, 
la formación de cuadros científicos y tecnológicos de nivel supe--
rior". Bravo Ahuja. op. cit. Pág. 77. · · 

** P. Latapi P. "Análisis de un . .. 11 op. cit. Pág. 88. 
*** !dem. Pág. 127. 
****Muñoz Izquierdo Carlos, "Replantear la enseñanza técnica". 

El Universal, 10 de noviembre de lg7B. 

12 9 . 



"Con respecto al empleo que desempeñan, se .observa que un 30% de es-~ 

tos egresados trabajan como obreros:'especfa'li'zados; una pr.op'orci6n si~ 
·.'!·,-:;, · .. •,, .. ::_ :::·::, ~··;, .··-·~.: ·.·. ..;_--: ~: '~ 

mil ar se encuentra co 1 ocada en posiciones .. de ;ffiveles proporciona 1 es a 

los que supone su educación. esc~i~~n·Jk;i'ii:'·~J i·~s ~i.smos ha abandona-
¡,:.:.!.!~;-: :j:~::·~\~:;({:;_::::;__;,i¡) :-~~-~-?:~-':':;\::·:/:_~- .:- :'·. '·, ' -. ·:. 

do las ocupaciones vinculadas .. con· la'producción y con la dirección de . ' •' .. ·-' ,· - .. ·· 

las empresas industriales; un 16% se ~nC:ue~tra fuera de la población -
',·_·_· ... ,' ¡ ' ; 

económicamente activa (la mayoría de éstos sigue estudiando); un 8% e~ . . . 
' 

tá ubicado en el. sector informal de la economía; y un 5% trabajan como 

obreros no especializados. Así pues, el 54% de estos individuos dese.!!! 

peña ocupaciones que requieren una escolaridad inferior a la que han -

obtenido, y el 16% ha optado por continuar sus estudios en el nivel s.!!_ 

perior, para poder competir más ventajosamente en el mercado de traba

jo. Por otra parte, se advierte que sólo un 35% de estos sujetos ha -

experimentado alguna movilidad ascendente, en relación con la ocupa-

ción desempeñada por sus padres". 

De estos datos es posible inferir el gran peso político que estuvo pr~ 

sente en los proyectos de educación media superior de carácter tecnol.Q 

gico, (estrechamente vinculados a la falta de opciones laborales al -

grupo .de jóvenes en edades propias del bachillerato) que, como se ob--, 
serva, no respondieron a necesidades emanadas de la estructura económ.i 

ca del país. Sobre la situación del mercado de trabajo profesional y 

de técnicos medios se volverá más adelante. 

Dicha expansión además, le perimitió .al Estado. ampliar notablemente su 

esfera de influencia hacia un sector'signif'l~atlvo .de estudiantes del 
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nivel medio superior, a la vez que restó importancia r~lativa a las --
:~ ' .: '._.: :-.- -'. ,' ' '. º_ 

instituciones qu~ tradicionalmente se habían avoé:ado a.atender .la de--

manda de bachi llerai~. · 

111.2.2. La política educativa para el bachillerato propedéutico du

rante el régimen de LEA. 

El panorama educativo del bachillerato propedéutico de 1970 a 1976 se 

caracteriza por el surgimiento de dos ·nuevas instituciones que alcari--
' 

zan una gran relevancia para la política educativa nacional: el Cole

gio de Ciencias y Humanidades de la UNAM en 1971 y el Colegio de Bachi 

lleres en 1973. 

El.nacimiento de ambos se inscribe dentro de un contexto nacional de -

búsqueda de nuevas opciones educativas para los niveles medio superior 

y superi ar, qui enes representaron los pri nci pa 1 es protagonistas del m.Q_ 

vimiento de -1968. 

El surgimiento del CCH respondió a los intentos de engendrar un proyes_ 

to académico global que reformara a la UNAM en su conjunto: "En efec-

to, la acción combinada d.e estos tres factores· (el ·autoriilude a la si 

tuación demográfica, académica y social) hacen que al inicio de:lar~s_ 

toría de González Casanova esté presente .el desa,fío deun~· reforma de 

gran alcance que, a la vez. que·tien~ que resolver el problema de la -

presión demográfica, debe abo.rdarJa cuestión de dotar a la Universi-

dad Nacional de .altos niveles de competencia académica. En estas con-

.1 
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, 
diciones la rectoría de González Casanova emprende una reforma cuyos 

ejes están constituidos por el proyecto del Co]egio de Ciencias y Hufll.! 

nidades y el proyecto de Universidad Abierta".* 

Bajo esta concepción, el CCH representaba la creación de un organismo 

tendiente a generar una nueva fonna académica e institucional para la 

UNAM en su conjunto capaz de propiciar una mayor integración entre el 

saber universitario y la realidad nacional; lograr la interdisciplina

riedad necesaria para el desarrollo del conocimiento científico y dar 

respuesta al crecimiento masivo de la demanda de educación superior.** 

No hay que perder de vista que lejos de circunscribirse a la UNAM, el 

proyecto original del CCH se veía con perspectivas de alcance nacional 

para el logro de reformas universitarias: "El CCH nace como motor per

manente de innovación de la enseñanza universitaria y naciona 111
• *** --

Eíllo no significa que, de tener éxito, mecanicamente se empezaría a -

multiplicar, pero sf es preciso reconocer que la UNAM ha constituido a 

lo largo de su historia un modelo general que en buena medida ha marc! 

do las pautas del conjunto de la educación media superior y superior -

en México. 

.. 

* Jorge Bartolucci I .. y Roberto A. Rodríguez. CCH Una experiencia ... 
op. cit. Pág. XXVIII. 

** Para una mayor profundización véase a Jorge Bartolucci ••. Idem Pp.
XV a XXII. 

***P. González CAsanova. Declaraciones con motivo del surgimiento del 
CCH. Gaceta de la UNAM, Tercera Epoca, vol. II, c.v. lo .. de febr_g_ 
ro de 1~71, Pág.7. 
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Dentro de la exposición de motivos para la.creación del·•CCH a nivel de 

educación media superior se aduce básica'Tiente la "bÓsqlJ;da d~ Ía .inter~. 
di sci pl i nari edad (en contra del·· pos i.tiv·J'~·m6 ;.•e 1 encicl.op~di sino ·qúe ~-

. ·. ·- .·--·, ··-- ' .. ·· •.-;--, ... -- , ;·: ... :-::·.·._::_:(•.·.c.:ii(:.·:~-~'.~:/~\:'.:_::{'::; ":··· ~.:· 

aún seguía imperando en la UNAM), lá. generación de•.salidas).l.aterales o 
• • • - • ::; . . -- . ' :;,~-~I{(> ·:- -, 

los propósitos de bivalencia que también "fueron viStos com~ la'llosibi~< 
. . .. ,' ;-.,. -: .. ,, ._ . .::; '·,' "" 

1 idad de vincular el trabajo académico con el adiestr~niie~to.'pr§ctico' 
. . .· ·'_ ·"· ... 

y la atención de la demanda creciente.•· 

Es notable .el gran paralelismo ·que existe entre estos árgumentos. y -

aquéllos que se esgrimen dos años más tarde en la exposición de moti-

vos para la creación del Colegio de Bachilleres. Como se verá más --

adelante, sólo las pretensiones de interdisciplinariedad son un eleme.!! 

to específico del CCH. Tanto las salidas laterales y en particular la . . 

.atención de la demanda son compartidas por áquella institución que -

apunta al deseo central de evitar el gigantismo en las universidades. 

En la exposición de motivos para .el nacimiento del CCH se señalan los 

argumentos por los cuales resultaba más adecuado la creación de una -

nueva estructura educativa en ·1ugar de reformar la Escuela Nacional -

Preparatoria qu~ hasta entonces seguía siendo considerada como modelo 

nacional para la. enseñanza media ·superior: 
'• 

* Exposición de Moti~os. Idem .. P~g. 2. De~d~ la:óptié:a dé G~nzález Ca
sanova el .CCH ademas de prop1c1ar la opt1m1zac1ón:de]os·, recursos; 7-
" ... permite la formación sistemática e institucional' .. deinuevos· cua-- . 
dros de enseñanza media ·superior; y permitéun tipo de.educación que 
constituye un ciclo por sí mismo, que ·pnede ser ·preparator.io;: pero ~
también termina.] ... a un nivel que no requiere.'aún la licenciatura, . 
y que está exigiendo el desarroilo del país". ·p; González.:Ci·Declara" 
ciones ••. ·op. cit. Pág. ·1. 

133 .. 



'.'.En rigor, podría pensarse en la creación de nuevas Escuelas Prepa-. . 
ratori as qu~ reprod~jeran Ja. est.'ruétura 'organizativ~ y académica 

del bachilleraió~éfoal.' Sin'.émbar9cii l~ cibÍf·g~ciÓn de que la Uni-
. , · .. ·;.•;-;.;'/ '-::·~_:. -• --·• .. >. ', - ' ' ·.-,_ --- e· ,' - • '· - .,·. ·:-.:·' : ,',·•-'. .'_ ... 

' - '- ·' ·- .. --~_'..:·:·.·.1(':·. ___ ,- , . .,. ',•" ·. ' '• - -.. , '·. -·-. _.. _- - . 
versi dad cumpl á'.·sus:·objétivos. académiCos de acuerdo con 1 as nuevas 

exigen~i~i·~~·{;J~sa~)ono social ycientífi.co, al mismo tiempo que 

confi e~/Ull;(flexi bi 1 i dad mayor y nuevas opciones y moda 1 i dades a 
. . . 

la organi.zaci6~ de sus estu~ios, sugieren la conveniencia de poner 

las bases para una enseñanza interdisciplinaria y de cooperación 

intersectorial •• '~'.,• 

Dicho en síntesis, resultaba más sencillo generar una nueva estructu

ra que intentar modificar a la Escuela Nacional Preparatoria más allá 

de que esta última pudiera asumir la interdisciplinariedad o la coope. 

ración inter-escolar. 

Las diferencias básicas del CCH respecto a la Escuela NAcional Prepa

ratoria quedaron sintetizadas como sigue: 1) los .planes de estudio que 

en el caso del CCH fomentarían la interdisci.Plinaeriedad; 2) "la combi

nación entre trabajo académico en las ·aulas y .el adiestramiento prác

tico •• ;" que darían pie a las salidas :terminales y 3) que .el cuerpo -

docente del CCH"quedaría:integrado eri,un·po.rcentaje importante por la 

roop"''''" :"~}i~i~~~~t{if~i''!1k"'"' '''''''. • 
• I dem. E~·po~Ti'f6~~:~.~·!~gtt"~f~.' '.f~§:.·2{ 
** Idem. Expo~icióiÍ"dé'.Motivcis~·/Pág>3. Las·cuatro Fac~ltades de la 

UNAM a las que se.·allide son:~ Ciencias, Filósofía;·Química y Cien-
cias Políticas.y .. socfales: . · · · 
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La creación del CCH no se da de modo descontextualizado de la políti

ca educativa. a nivel nacio~al. ·M5s bien, aunq·uedesde posiciones y . 
. ·. ', ·. •' .-. ' .. ,,."'' .:·, .: ", ' ' ' ' ' ' . 

políticas diferent~s,\'rep~~senta:s~ reproducción a lln nivel restrin~
gido •. Así como pá~~ ~l'~díii'~·~~cí\dr/~~A l~ fue más .fá~il·.··como.proyec-

. '._ · _ '.- ·_ ·.- .. ~ :,_:-::;· >::· .. : >~;r:·é_·:_'.'./\: .. -\;c~~-,'~;·:·~?'~<t-::_v-~~- ·.:'_~-?_;·_..-.· .. :.- · · · .· · · ,_ · · 
to alternati~o el..fort.a,lecimieryto de'.un·sistema deeducacióntecnoló-·· 

-,>:, .• ,,-_, ' ,:- 1 

gica para los niveles medio y superior y el posterior surgimiento del · 

Colegio de Bachilleres y la Universidad ·Autónoma Metropolitana, del· -

mismo modo en la UNAM se ·busca llevar adelante un.proceso .de .renova--
1 

ción general en base a la creación de un sistema paralelo en todos l~s 

niveles, desde el bachillerato hasta los estudios de posgrado: "se ' 

trata de crear un órgano permanente de.innovación de la universidad -

capaz de realizar funciones distintas tin tener que cambiar toda la -

estructura universitaria, adaptando .el sistema a 1 os cambios y reque

rimientos de la propia universidad del país".* 

Como se puso de manifiesto en el a·partado precedente, diversos facto

res de carácter interno y externo a la UNAM motivaron la renuncia ·de -

González Casanova en' diciembre de .1972'. (rechazo y oposicT6n de· los ~~ ·. 

sectores tradicionales de la ·burocracia. universitaria, .incom.prensión -

de los sectores progresistas,'·'fu.ertes··presionesdel 'ámbito politico .,_ 
1'.'-1 , •. , ;·,'. e '• ;·,•·,.,·,,·:.·.,.• 

exterior. etc.) y con ~ 11t.~i ab~ridono :del proyeCto :ori gihill··.Y 'sii -
'- .: ._. '_.-: .r. ,,:. : '.. ': ~ . _, -.': --. ·-.. - -'- '. . . . . - . . - '· -

* 

--·.,:_ 
-,, :,''.'<" 

,,_, 

,.._. 
~: 

P. González'C;. >"Declaraciones·. con ·motivo; .. Op. Cit. · Pág; r Y,.
también: •U;,;· 1a:.reforma de' fci.ndO de la educación SUperior; 00 " " 
afecta inmediatamente 'a la estructura universitaria como "tal. sino 
que se crean instituciones nuevas; tomando como ejemplo .el éaso de 
la UNAM, al nivel de bachillerato se creó .el CCH, en la éducación 
media superior; la Universidad Abierta, la 'EScuela NacionaLde Es~ 
tudios Profesionales y la Unidad Profesional y de Posgrado.del CCH, 
en el nivel superior. - Paralelamente 'fueron ·conservadas la Escuela 
Nacional Preparatoria y las Facultades tradicionales de la· UNAM " 
concentradas en la Ciudad Universitaria". Jórge Bartcilucci.:. " 
Op. Cit. Pág. 34. · · 
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refuncionalización para su readaptación a la estructura universitaria 

tradicional.* . 

A partir de 1973 el Colegio de Bachilleres pasaría a. ocupar el lugar 

central, dentro de la.política ·de educación m~dia superior del régimen 

de LEA. 

Este organismo se crea por Decreto Presidencial .el 19 de septiembre -
• 1 

de 197~; previa propuesta de los rectores y directores ·agrupados en -

la ANUJ.ES que, a petición presidencial, se reunen a anal izar. la situE_ 

ción de la demanda educativa para los niveles medio superior y supe-

rior el 26 de mayo de 1973. Los motivos que se aducen para su surgi

miento son básicamente los siguientes: 

"Primero.- . Que el crecimiento de la población en el país y la nec_!! 

sidad que confronta la juventud mexicana de capacitarse profesional 

mente ••• ha provocado un constante aumento de aspirantes que deman

dan su admisión en instituciones públicas o privadas que imparten -

educación del ciclo superior de nivel medio; 

* Para profUndizar sobre 1 a forma en que se desvfrtuó el proyecto -
original del CCH véase a Jorge Bartcilucci. Op. Cit. Capítulos 4 
y 5. ·Resulta ilustrativa la siguiente cita 'que.alude a la situa-
ción del Colegio en la perspectiva'de la UNAM hacia ·1974: "Si co
mo·se afirma, • ., el nuevo: proyecto' estaba encaminado a ·convertirse 
en paradigma de solÚcióri~:a:,]Cls)problemas que vivía la Universidad, 
a estas. alturas 1 os 'ténni nos':.sedmcontraban prácti cament invertí-
dos. Lá situación: probl en1áti ca\estaba representada por el Co 1 egi o, 
y su solución debía,partir''de;las .. estructuras universitarias". -
ldem. · Pág.:115.· ·· '· ,,.,,..,.· ·: ·.< 
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Segundo.-. Que en esa virtud es conveniente acrecen~ar las oportu

nidad es en di cho ciclo ;'.,'qú~ ·ie;~fr~Í:tE!hz~ POf'
0

SU doble fina 1 idad 

'' ''' ''"'~;";; oo'~;~¡~~lf ~i#f~ll~~! ~'. ,\, .... . . 
El documento que sirve.de·justificaCión al proyecto del Colegio de Ba 

:.,.:.:p.:/,:;·:· .. ;~,·:;·'•',·._·-~/:: ' '. -
chilleres y que fue formÜlÍldO por. la ANUIES**, después de realizar un 

amplio estudio sobre la demapda de educación media superior en el D.

F. y Area Metropolitana, Chihuahua, Guadalajara y Monterrey, conclu

ye que las actuales instituciones no se están dando abasto para aten

der a un buen número de egresados de la secundaria" ... por insuficie.!). 

cía de las instalaciones existentes.*** 

El nacimiento de nuevos organismos de nivel medio superior y univers_! 

tario se basa, de acuerdo· al mismo documento, en el ·supuesto de evi

tar la masificación y el gigantismo en las universidades: "Por otra 

parte, la creación de nuevos centros de estudios permitirá a los ya 

establecidos, no estar sometidos continuamente a resolver un proble

ma que por su dimensión excede con mucho su propia capacidad".**** 

•. 

*"Decreto por el que se.crea .el Colegio de Bachi.lleres". Diario -
Oficial de .la .Federació.n, 26 de septiembre·de 1973. 

** "Estudio sobre. la demanda de educación de nivel medjo superior 
y nivel superior (primer' ingreso) en .el país y .proposiciones para 
su scilución";·publicado por .el colegio .de Bachilleres. Fecha de 
su presentación ante .el· Ejecutivo· Federal: Mayo de :i973. 

***.Ibídem. Pág. 4. 

**** Ibídem. Pág. s. 
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Al respecto, la propuesta aporta argumentos técnicos de peso: "Po-

dría pensarse que ampliando la capacidad de la UNAMy el IPN, para -

inscribir más alumnos en su nivel medio superior i,nivel siJperi~r. el 

problema quedaría resuelto •. Optar por esta vía/significa a'ceptar -

ininterrumpidament.e, para este ylos'próxl~os.~ñ~S:~ue ambas instit_!! 
' ' . ·:· \ ', ... :.·.·~. ,, .. , .. ~· .. ;.'.::-_~\:·;:··.·.··?:·~:·~'>) ·::"~:~/.:-::./:::..:··~'.':. ·.· ... -·. 

c_iones siguieran creciendo;:- ·Los efectos de ello sería.n, desacuerdo 

con la. misma fuente, qu~ ambas instituciones llegarían a registrar una 
. - . . ¡ . ' ' • 

población excesiva, que se propiciaría una concentración de serv.icios 
1 

c4ando la política nacional tiende a la descentralización, que en po-. , 
cqs años atenderían una. población mayor en el nivel medio superior -

que en la licenciatura, se desatenderían los estudios de posgrado, -

habría un sensible abatimiento de la calidad de la enseñanza y final-

mente, presentarían serios problemas administrativos de manejo.* 

Aún cuando técnicamente tales argumentos de orden administrativo y -

cuantitativo pudieran resultar hasta cierto punto convincenfes, no -

alcanzan a esclarecer el problema porque igualmente se podría argu-

mentar que la lógica indiscriminada de multiplicación de institucio-

nes conduciría a la duplicación de funciones con el consiguiente dis

pendio de recursos •. Es decir, a futuro, ante .el eventual agotamiento 

de la demanda se abrirían nuevas instituciones. ad infinitum. De man! 

ra que si bien los argumentos en contra dei gigantismo universitario -

son dignos de tomarse en ·cuenta, la decisión de abrir nuevas institu

ciones responde a un trasfondo pólítica sin .el ·cual no se podría com-

* Ibidem. Pág. 14 . 

. ···-·" ,--~ ...... _ ... 
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prender el fenómeno globalmente.* Como se señaló anteriormente el 

propósito po liti co que subyace a tal decisión es la generación de una 

nueva estructura en donde el Estado pueda ejercer una influencia más 

directa. 

Recuérdese si no, los argumentos que dos años y medio antes se apunt! 

ron para decidir el crecimiento del nivel medio superior en su ver--

sión CCH, en los que prácticamente la interdisciplinariedad y la lu-

cha en contra del positivismo en la educación puede ser considerada 

como un justificativo específico de éste último. lQué había cambiado 

hacia 1973 que el CCH no representaba ya una opción?. lAcaso había 

agotado ya sus posibilidades de crecimiento como para generar una pr.Q_ 

puesta alternativa que básicamente difiere de esta primera en la ads

cripción administrativa a la SEP?. Lo que definitivamente había cam

biado en el escenario político es .el fracaso del proyecto de reforma 

universitaria en la UNAM ·que dejó un caldo de cultivo apropiado para 

·-
*. Jorge Pinto Mazal en ·su .articulo "La Universidad Metropolitana", 

.una vez discutidos .una a uno los .argumentos dados por la ANUIES -
concluye: ~'La crítica 'que hicimos a. los puntos que justifican a 
juicio de la ANUIES, la creación de nuevas instituciones, tiene -
por objeto demostrar ·que la solución .planteada no es la única, -
como se señala tan categóricamente en .el documento". 
Revista Mexicana de Ciencia Política NO. 73. Año XIX. 'Julio-Sep
ti embre de 1973. Pág. 59. 

·. 
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que el Estado emprenda un proyecto educativo en el bachillerato más -

directivo y centralizado.*. 

El nacimiento de 1 Co 1 egi o de Bachilleres e'ntraña en sí mismo un avan

ce significativo de la corriente política del Estado que pretende se

parar la educación_ media superior de las universidades, como una fór

mula para restarles influencia política y otorgársela a la SEP (quien 

ya se hab'ia .visto. fortalecida por la expansión del sistema de educa-

ción técnica). 

Al respecto, vale la pena apuntar la siguiente.cita de Bravo Ahuja: 

* 

.. 

"El acelerado crecimiento de jóvenes que demandan una educación me

dia superior y superior, plantea la necesidad de.crear nuevas insti 

Aludiendo a las propuestas de la ANUIES, Pinto Mazal señala en -
1973: "En relación a la supuesta inflexibilidad de la estructu
ra y organización y a la dificultad de modificar la enseñanza en 
sus contenidos, metodología, etc •. ·quienes elaboraron el estudio 
olvidan que la UNAM en febrero de ·1971 inauguró el Sistema del -
Colegio de Ciencias y Humanidades, y que su primera unidad de -
bachillerato ha modificado sustancialmente la estructura, el con 
tenido y los métodos de enseñanza. A dos años de fundado cuen:' 
ta con cinco planteles, 75,000 estudiantes y 15,000 profesores. 
Con esto se demuestra claramente que la estructura de la UNAM -
pennite perfectamente realizar cambios.Y modificaciones sustan-
ciales descentralizando sus servicios, siempre y ·cuando cuente -
con los recursos económicos necesarios". · 
Idem. ·pag. 5B. · La historia demostró ··que no sólo era un problema 
de recursos, sino también de cóyuritura política. 

-· 
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tuciones que ofrezcan diferentes posibilidades de educación a estos 
. . 

niveles. El fortalecimientodel sistema .de educación técnica y de 

Colegios.dé Bachil.ler~s'perll1itir(e1fUn futuro crear un sólido sis-
,._, l 

tema de educaÚóri ~edia sUperi or en la Repúb 1 i ca".* 
.,,,-: 

-·:,:, 

Esta cita habla por sí misma. El 1"s6lido sistema de educación media -

superior" estaría sustentado, de hoy en adelante y bajo la perspectiva 

del Estado, en los organismos educativos que dependen directamente de 

la SEP. Dicha formulación es exc¡uyente de las instituciones de nivel 

medio superior pertenecientes a lás universidades autónomas. 

Incluso en ciertos sectores que tradicionalmente fungen como ~rfticos 

del sistema educativo, se apaludió favorablemente el nacimiento del -

Colegio de Bachilleres como se puede observar en la siguiente cita de 

Latapí. 

"La creación del Colegio de Bachilleres vino no sólo a establecer -

una alternativa innovadora, sino sobre todo a subsanar una importa.n 

te deficiencia morfológica en el nivel medio superior del sistema -

educativo federal y a propiciar la separación de las preparatorias 

que aún dependen de las instituciones de educación superior".** 

* Víctor Bravo Ahuja. ·ta obra educativa ... ,,:Op. Cit. Pág. 178. 

** Pablo Latapí. Análisis de un ... Op. Cit. Pág. 94. 
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En estricto sentido, el Colegio de ~achil l eres no representó una alter 

nativa innovadora dado que prácticamente inc~rporó muchos .de los el e- . 

mentas ya presentes en el CCH, y pcirotro í~cl();dicha posición no apor 
"'.: ,-, . -

ta argumentos 

observó en el 

que sustenten la tal i•éJefitiencia morfológica". Como se 

capítulo de ante~~id~M~r.'-~a~ instituciones d~ enseñanza 

media superior, han estado ligadas desde ·su nacimiento a las de educa

ción superior básicamente a partir de.su función propedéutica, Jo que 
. . . -. . ... 

en modo alguno ha constituido defectos o fallas estruéturales.* 

La expresión del Colegio de Bachilleres como instrumento político se 

deja sentir prácticamente desde su aparición. Su expansión no se lim.i 

tó a atender la demanda educativa de la Ciudad de México y el área me

tropolitana, cual era el propósito originalmente señalado por Ja ANUIES, 

sino que se avocó a sustituir preparatorias de universidades que; en -

provincia, habían representado fuertes movimientos de ·1ucha política: 

" ... en 1973 cuando apenas nacía (el CBL ras preparatorias de las uni-

versidades de Chihuahua y Sonora, centro de ·fuertes movimientos de opa- . 

sición, fueron disueltas y sustituidas por planteles del Colegio de -

Bachilleres,previa ·purga de.numerosos activistas".** Como se verá --
..... \ 

*. ·~otro asunto más que.también la.historia. parece haber.resuelto.es 
el de si: deben·ser".considerados o.nocomo estudios universitarios 

. los ·del bachillerato. En primer término, hay que recordar con --

. Sierra,. que tanto ·en algunas .de las .mejores universidades extran
jeras; como en el remoto antecedente de la nuestra -la Real y Po.!! 
tificia Universidad de México- los estudios del Bachillerato estu 
vieron incluidos o en una íntima relación con Jos de la Universi:' 
dad, .al punto que fue en los Colegios, donde se impartían los es
tudios que corresponden a los _estudios preparatorios de entonces, 
que muchas universidades. en contra ran·:su. antecedente.inmediato". . 
David Pantoja Morán, Notas y Reflexiones.de la'Historia del Bach1-

·.11erato. Editado· por la UNAM. México 1983. Pág. 58. 

** 1 Olac Fuentes Molinar. "Educación y Política en México'. Edit. - . 
Nueva Imagen. México, 1•83. Pag. 153. 
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más adelante, dicha función política se verá fortalecida en el sexenio 

1976-1982. 

La importancia que el Colegio de Bachilleres llegó a alcanzar al poco -

tiempo de su nacimiento puede observar,se en las siguienies cifras: - -

en lg76, a dos años y medio de su surgimiento, este organismo ya tenía 

una matricula de 45,000 estudiantes.* Por otra parte, la importancia.

relativa de la UNAM y el IPN dentro de la educación media superior, pr.Q_ 
1 

dueto de las nuevas modalidades técni~as y el nacimiento del CB (que -

en suma representan las opciones gubernamentales), tiende a declinar -

sensiblemente, aunque continúe guardando la misma proporción numérica: 

" .•• si vemos la suma de las preparatorias de la UNAM y el IPN en lg64, 

vemos que el 25.53% de la matrícula nacional es .procesado por estas -

instituciones. Para lg71-72, baja .al 22."6% y para ·1980-81, diminuye -

al 8%".**. 

En tanto organismo público .des central iza'do :el ·Ca 1 egio de Bachi 11 eres -

tiene una dependencia directa.de la SEP. 'Los primeros miembros de la 

Junta Directiva .del Colegio,' (la instancia de mayor jerarquía áquella 

que nombra a 1 director y a 1 os miembros del patronato), ·fueron nombra-

dos directamente por el .Presidente de la Repúblic.a,*** y a partir de en . . 

* Informe de Labores. Op. CiL Pág. 11. 

** "Prospectivas .del .Bachillerato;.~ "'Op. Cit. Capitulo: Diversifica-
ción, ·Hoja No. ·10. · .. 

***· Decreto. por .el 'que .se.crea .el Colegio .de Bacl¡illeres. Op. Cit. -
Artículos Transitorios.· · 

.... - ·--· --· .. ~. "-· -- ······-. : .... - -·· 
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tonces, la SEP nombra anualmente a un miembro 'que remueve al de mayor 

antigüedad.* Con dicha estructura vertí c~lmente, design~da, quedan ~
virtualmente conjurados todos los intentos de partÚip~ci6n democr~ti
ca: "hay que preguntarse qué es lo que ~1' Colegio de Bachilleres tie~ 

. ' 

ne que ofrecer a la enseñanza preparatoria y porqué tanto interés en -

general izarlo. La primera respuesta está en 1 a organización del gobi e.r. 

no interno: el Colegio de Bachilleres posee una de las estructuras -

más verticales y autoritarias existentes en la educación media superior; 

los órganos participativos de decisión no existen, la ·fuerza de la bu

rocracia es absoluta y la intervención de profesores y estudiantes es 

ahogada por la vigilancia, la inseguridad y la represión administrati

va.' Tal modelo es atractivo ·cuando lo que se pretende es evitar cual

quier fonna de pol itizaci6n de las instituciones educativas".** 

.:r ..,,1 ... ,,. e·~-, ''f'f e 1.s. 

Por lo que se refiere a las sal idas técnicas tenninales ~tt

t.uc.i~-+t-y-<:-Bi,¡, que teóricamente contribuirían a aliviar la cre--

ciente demanda de educación superior y a la vez constituirían una opción 
. ' 

a la deserción escolar que afecta al nivel medio ·superior, no consigui~ 

ron generar la supuesta estructura de técnicos medios ·que "el desarrollo 

demandaba". 

Al respecto, resultan muy .ilustrativas las siguientes citas del Plan -

Nacional de Educación hacia 1977: .· 

' "; ~ ... 
* Decreto por .el que se.crea.el tolegio'de Bachilleres. Op. Cit. 

Artículo .10.: : 

**· Fuentes Molinar •.. Idem; Pág/ . .157.· · 
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.. 

tonces, la SEP nombra amialmente aun miembro que remueve al demayor 

antigüedad.* .Condicha ~sfructU~a.·v~rticalmerite; ~esignada,'quedan · __ . '.- .:,. -., ' - .- .-:,·-;_,' ' .,,,.- .. ·'.' -- ,_, . '·,, '. - ,- '" - . . -- _;,_ :-:·· .- - . . ' 

vi rtua 1 mente.·. co2;·~~~f:~~~~~·~f ~l.J·x~:{l.h,{c~~i;?}1;.~~/Pf rtic ih~.i.t~-··;?.e~~c\á t ~.- .. ••·.· .. 
ca: . "hay que pregunt.árs.e'cjué(e's·i·l o•'que«•e]'-'Co l eg io .de' Bachi 11 eres\·t i e~ . 

. : ·: < . :;:_·~·-,:=;~ '..-~~:~~~,.-);_~:~:!'.~_;:J:_~~~~"{.:~;_\~~;:'ff.i'jj~:Yt~~~-:·-'.'.~:",li::~:;.::~·::'.¡··.·-~f~-: :~; (i.--! -'. < ·::'-:: ·---.. {:·_· -· /;· .. : :i ;'.}},'· ,:.:·t-·.<:'/·>s·. '.~_': '.,:·-_-:·. 
ne que ofrecer a:,l a 'enseñanza(preparatori a··y' porqué tanto· i nteres en. - • 

general i zari o. ;l.~/P~-fa~J~f,µ~:~~t'i~~~,~~ii~~ ~ri · 1 a ·.organizaci~ri ¿; g'obi er · · 
.. . :· . :-·:--:'.:'.·.=:·'::>~;_·~~·~,\\''..t)L'.)·.·::.·:~~i:/1_;· __ • -~:-'/:·-~:-··. _, .- --: _ . . .... '.:::·-,'<·1\:.\.··::_<'., -· - -

no interno: el Colegio:de;Bachilleres posee una .de las .estructuras· --
... ,.·'">~:;.,:-::::i:l·::'.;·-...... ··.·--. · :_ .... :_ .. ~:·- .. _-.'_· .. ~r-__ .. :~ ._.,·-· 

más vertical es y autoritari as'Iexi sientes en la educación media •suj:íerior; 

los órganos participativ'b/·¿~ d~cislÓn no existen, la fuerz~ d~ la b~-
- ._,· ;.I· .. 

rocracia es absoluta y la .inter~ención de profesores y estudian~es es -

ahogada por la vigilanciá, la inseguridad y la represión adminÍstr~Úva. - . -- ' . 

Tal modelo es atractivo cuaQdo lo que se pretende es evitar 'cualquier --
. ~~.- - '' ' . 

forma de politización de las instituciones educativas .... ** 
.' . 

Conviene aquí realizar a 1 gunas referencias respecto a 1 ulterior. des arra: 

llo de la Prepara.toria Popular nacida .en 1968 y que como se ?P~ntó, :para· 

1970 ya contaba con cerca de 5 000 alumnos distribuidos e~. los.pl~'nteles •. 
"·; .:··:-'.\":',.: 

La Preparatoria Popürár representó un fenómeno polít.ico'interesilnte•no ·- .· 
. -. . . ' ' ,' ·. :: ;·»;:-·.:.;;.~.~_: ... ~;/;;':-,,)!·f.'.:'.('·~'.:{'-·; --,, ·.'.· 

sólo por el proyecto educativo enarbolado, sino ·también por<eJc.equil ibrio 
-- ' ' ' .... ·.· - ',:, ;. ·._;'' ,_-·: \_'.'!)~~\;:;;~-::?,.~':~~~:~:::'~~:i:;_1/~}~(_''t:\ :·'';·.·:- '; .-.·, . -

al que se accede entre las relaciones de dicha.orgariizáéióncestUdiantil,-
. --- ' . -. _·_ . '-". ·,_,_- -_:,s--:;'.· ('. :,:~:~Ytt;~~;~S~l~,~i;f?f_s:{f/·~:E;;:·-:: ,"- __ ... .. - -_ 

la Universidad y el Estado.· Durante el régimen"de:Echeverria'se estable-
. . · · · ·. -: . ;.::::·:· ~:~::f.:·~~y11~~~~,~~~~~_¿;;:i.~~~:,'~\)t::·:~:r :._-:.:_:- · · · ·· 

ce una relación ·peculiar en 1 a cual .1 a mo~1.l}}~]}~,2~;,s.~,~~~.~nt,1l .. se convfo.r_ 
. . ,. -.: <.:·"·-=~>~~;;,,::c;;:-;i::.-·x~·:!,·':.~:?>:-,_. 

te en un arma de presión latente mediante la:cual~fprácticámente todo es 
· . :. · · :_- ·.:..:: :_:¡~·\\:;:~Y;A::~~.~~11A~:~'!\~.:·~·-.,;. > .-. . · . 

negociable con la UNAM, bajo la aparente)1eutrál,idadjdel .Estado. En 1972 
. -·.. :, ::;":;:¡: _:· ·-~ ~··~· -'· ·:·::'0:":·.;;·.;;;~ ... c~··i. · · 

los estudiantes de la Prepa Popular iroviliz~dos'.;logra'n.el pase automático 

a 1 a UNAM. Durante 1974 el Rector D/ (;'Si\l~,~~·g~~i~ón intenta imponer -
.. ., ' -.,,_ ',"f,.-,~:;;.¡'~~<.'.<' - . .,. 

', ~. - f:· _.~-·~:-::?:· ~;~:;· :'-~' . 

·* Decreto por el que se crea.el.Colegio de-Bachilleres. Op. Cit. 
Artículo 10: · 

. ' 

Fuentes Molinar ••. Jdem. Pág'. ·157 • .. 
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exámenes de admisión a los egresados de la Preparato.ria Popular que aspiran 

a ingresar a las Facultades de l~edi¿ina y\Veteriiial'ia, pero la presión.esty_ 
_._, __ --; .. 

diantil diluye tales dispcisici0Íies:·?li1icia 1975 mediante un acuerdo entre -
:·_,_·. ·. ~·-.':_:.<:·/;_;¡:~-~-·;?;-:.:_:\'.\<.\:'·;·\:-~-- ·,, :'· . ' . 

la Preparatoria Popular y lás<'auforidades universitarias, de desaloja el lo 
. ·_.·-.:_ ~-',,_•::\':•·/:·'--'.-'. ... :;-. . -

cal de L iverpool y los estudiant~(sb~ trasladados a un edificio ubicado en 
. ' ·, - ~ 

Flores Magón y Fresno.·· Ese mismo' ·año, Soberón intenta nuevamente estab 1 ecer 

exámenes de admisión a Medicina, Veterinaria e Ingeniería, sin mayor éxito. 

Como se observa, los intentos realizados por la UNAM para establecer un con

trol en lo académico o administrativo de la Preparatoria Popular fueron en 

general, infructuosos, concretándose a otorgar un tratamiento similar al de 

ciertas escuelas incorporadas con mayores niveles de tolerancia y privile-

gios. Todo ello por la gran capacidad ae organización y movilización estu

diantil. 

Por lo que se refiere a las: salidas técnicas terminales que teóricamente con 

tribuirían a aliviar la creciente demanda de educación superior y a la vez 

constituirían una opción a la deserción escolar que afecta al nivel medio -

superior, no consiguieron generar la supuesta estructura de técnicos medios 

que "e 1 des a rro 11 o demandaba" • 

.. 
Al respecto, resultan muy ilustrativas las siguientes citas del Plan Nacio

nal de Educación hacia 1977: · 



• • . ' 

"No hemos podido ... lograr en proporción razonable, que los ciclos 
. . . ' . 

de la educación media, sin perder'silcarácter propedéutico, prepa-. . ' ' . . ' . ' . . . 
ren al alumno para la vida pr<iductiva'y puedan operar efectivamente 

como ciclos terminales. Ello exige'unaconsideración más detenida 

de 1 a rea 1 i dpd social , de 1 os i nfe~eses de los educandos y de 1 merc.!1_ 

do de trabajo"* y; 

'' 

" no se ha definido con s~flcl~~te p~ecisión si .el objetivo pri-
1 .--.... < :::;·¡~~t0;·:'.·.\-::·: :,·,.· •.. 

mordial del ~iclo es orientar a los/estudiantes hacia el trabajo --

productivo o· hacia un ciclo post~rior,-por lo 'que a pesar del gran 

esfuerzo realizado, solamente una reducida proporción de los que -

egresan -aun cuando posean el diploma de especialidad- se incorporan 

.a la actividad productiva. Esto se debe también a las escasas opor

tunidades ocupacionales y a la evolución de las edades de ingreso al 

trabajo, particularmente en las áreas urbanas".** 

Respecto al mercado de trabajo profesional y para las opciones termina

les de educación media superior, conviene realizar reflexiones. Aún cua!!. 

do no se cuenta con estudios suficientes sobre las condiciones de la re

lación educación-mercado laboral,*** si es factible desprender ciertas 
.. 

* , "Plan Naci ona 1 .de Educación". SEP, agosto de 1977, Tomo I, Presenta
ti ón General Pág. 30. 

** Idem. Tomo IV. Pp. 32-3~. 

*** "El problema del empleo de los egresados de las instituciones de ed_!! 
cación superior ha sido poco estudiado e investigado." .Emilio'J. -
Marroquín. "Consideraciones en torno al empleo de los· egresados de -
las instituciones de educación 'superior" •. En Revista de la Educación 
Superior Vol. IX, Núm. 1' (33) Enero-Marzo de 1980. Pág.88 . 
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consideraciones que perfi.len su problemática. 

' ,-_-. ' 

Resulta más o menos claro que la decisi6n·iíe ampliar significativamen-
,·_-.• - .-.-·e·.--·.- .. 

';· . .. :.··; 

te la oferta educativa en los niveles.de·e-~ucación media superior y su

perior que inaugura LEA durante su ·réglilierÍ fue básicamente una decisión . ~ . - . . . 

política que más que ajustarse a las. condiciones de las necesidades de 

recursos humanos del país-, respondió a ·cálculos de búsqueda de consen

so por parte del Estado, particulannente dentro de los sectores medios. 
. f 

Se concibió la educación como un indicador importante de las perspecti-. . 
vas de desarrollo, más allá de las posibilidades del mercado laboral. -

En -1972 el propio González Casanova (uno de los principales exponentes 

de la política de masificación universitaria) defendía la expansión de 

la educación superior (criticando las opciones tenninales de nivel me-

dio), no obstante el reconocimiento de la inestabilidad del mercado la

boral. Aludiendo a .diversas consideraciones de tipo económico señaló: 

" •• , nuevamente la perspectiva que dan .estas medidas, en cuanto al cre

cimiento dél mercado de trabajo para los .profesionales de nivel ·supe--" 

rior, resulta poco segura o atractiva y, .dentro de una .presión conserv! 

dora de las estructuras y las tendencias .recientes, se .llega a.pensar -

en la inconveniéncia de 'que las uni~érsidades sigan .cr~ciendo .al mismo -
' ,_ ,_ ... '. ~:"_;;_;:.:<'.;.::_:··:_'J(:·.~~;:. ';'\: ('.(.:-\:;:):;\~;.'.:'.:}.;:~/.:'.-: ~-·· .. : >< -_. __ ,"-_: -_ .. 

ritmo ·con que han crecido con .anter,i~Y..idad;'-'pues,{pü~de.n:pr:odu,cir un ex--. · 
· _ : -_,_,_;·; .. _ ... ;.~~·;:~·ú;:~i~~;::.;·~~~~·/:':-~_;;J~-~1.J_:J~;r::;"/:~ll;0~=-?R:'.\'~;{~::_·:.:;?:.,_:-~ <-;:_,;( ;': ::: ,,. ·· · • 

ceso de profesionales sin salidá'én';ell'fipa',·de'merCadó;de;.trabajo que -
. . ., • ·,. ~_; : :.~~ ::_~;:-:_!? ,./.~;~~:(;.:;~_:·:-;:::~.:~::.::-:::.~}'.\'.::.~'._:,\i{/' ::·~;:~~;:.<.; .. -.;~ ''.:,::: ·.-: ; ;•. 

se ha generado .•• De ahí surge la idea;·e·n;üna'cserie'.de:¡cuadros;publi.Cos · 
. ·-. ' _· .·' .. ,-_. -: ··-·:' '---~·.-::·:~---::\:;:::~;;>\()~:·:~;t-:i·;;~fj.~·;_;~~j;·::;;;:t':};·;:;i~<~·-_:. __ ' 

y empresariales, de que .el país requiere formar sobre''.tcido)téénicos de~ 
. . -- -· ·_'', -. -·· ..... , .. · -..- ... ,·-· -

nivel medio, y aparecen una serie de campañ~s .v.el~d~~i~ abl~rtas.'que ab.!!_ 

sando de la idea de adecuar la educación .al empleo, y'a .un mercado dado 
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1 
de emple,o luchan contra el crécimiento de la población universitaria -

••• "* Comose verámás adelante, la búsqueda de racio.nalidad .en la --

edu~~ci ón. · sup%/)~'~;f;ij·~1~r9f ¡{a'~i;~~.?i~t~'cRi~v~.'.1e.'ni~·~ l .• med i·º. cons t_i 

tuirán dos lineas·básicas\:de);lá:politica'.educatiV¡(del'.sexenio de JLP. 

. • .··•·•·· •.. · •. ;~,; .. ;'..~?·1f:;',;t~f :;;\~/·~~If]·-,ú .. 1i;'.c,~.;~;:~· ij·••···•··· ··· ; 
Estudios realizados con:posterioridád.'aLréginíen de LEA señalan algu--

. ·.·· ,~~:_:, ~--:··:;::.;::;.:::::L_:_~~,:.::\i:_:.~:·-;}:;:11\:_<_t/.'_~:.:.'.-;\r/C- ·- ·: -. 
nas de 1 as tendencias que hasta ci er.to: punto; pueden considerarse como .' . . •·. ... •··. ::-.· i" : . . ... 
resultado de la política de ampliación de la estructura de educación -

.. -
media y superior a partir de los setentas. 

Aun cuando en términos generales.puede decirse que existe una relació~ 
positiva ent~e ~iveles de. escolaridad y grados de .remuneración, es de_{ 

cir, a mayor escolaridad en general se puede ·acceder a mejores niveles 

de ingresos, dicha relación no es cercana ni lineal debido a ·que existe 

una alta dispersión en la remuneración entre 19s diversos .niveles educ! 

tivos, que no garantiza cierta regularidad en los ingresos de un subp".Q. 

fesional o un licenciado.** Del mismo modo, la ampliación de la dispo-
. ' 

nibilidad de profesionales, por encima de su demanda ha propiciado un -

fenómeno de desvaloración profesional en el cual fos egresados de inst_i 

tuciones de educación superior tienden a ocuparse en actividades para -

las cuales no se requería tal· nivel de calificación . .!van Espinoza,. 

* Pablo González C. El contexto·político·de la'Refohila'Unlve~sita~ia. 
Op. Cit. págs. 6 y 7. 

** Véase el .articulo de Victor·M. Gómez Campos. "Educación ·superior, -
mercado de trabajo.y práctica.profesional". En la'Revistade'Educa
tión Superior ANUIES. Vol. .XII. 'Núm. 1 (45) .· Enero-MArzo de 1983. -
págs •. 29-31. "En resumen este estudio demuestra 1 a .escasa-relación -
existente entre el nivel educativo de la 'fUerza· laboral, su nivel de 
remuneración y su ubicación en la jerarquía ocupacional> ,Idem. p.35. 

1 4 7.; 
>: 



a 1 udiendo a un estudio rea 1 izado por Muñoz lzqui erdo y José Lobo, co.!! 

cluye: > .. al ser mayor la oferta que la demanda detrabajo los me

xicanos con más educación van siendo asignados·a puestos. que pocos años 
.. 

antes habían si do desempeñados por personas ca·n menor .esco 1 aridad". * 

UNa conclusión importante para el tema analizado que se desprende de -

un estudio realizado por Reynaga y ·suaste es la siguiente. Aludiendo 

a una encuesta ap 1 i cada 1 os autores concluyen: "... de hecho 1 a esco-
1 

laridad superior asegura ,g3 de los 115 puestos, .incluyendo aquéllos --

que podrían ser desempeñ~dos por gente con nivel de escolaridad (alma-
. . 

cenista, por ejemplo); la obtención de un título universitario 'que cer

tifique una licenciatura no garantiza la obtención de mayores niveles 

de sueldos, sí en cambio, ofrece mayores probabilidades de emplearse':** 

Dicha aseveración pennite, entre otras reflexiones, explicar el porqué 

* Iván Espinosa B. "La explosión demográfica.en México,.análisis -
e implicaciones educativas". ·En ReviSta de· 1 a· Educación· Superior 
ANUIES. ·Vol.· VII. Núm. t·(25). · Enero-MArzo de .1978. Plig. 38. 
Véase también el artículo de ·Víctor M. · Gomez. OP. Cit.:· "Este 
fenómeno parece ser el resultado de la gradual elevación de· los -
requisitos educativos para el acceso a la mayoría de los puestos 
de trabajo •.• dado que un análisis cualitativo de la mayoría de 
los puestos revelaría que éstos podrían ser eficientemente desem 
peñados por personas con menor escolaridad". Pág. 32. ":" 

'• 

** Reynaga S. y Su aste J. "Educación superior y emplea". Ponencia 
presentada en el Foro de Investigación sobre Educación y Sociedad: 

. Jalapa, Mayo de 1981. Pág. 17. Tomado de Víctor M.·Gómez. Op.
Cit. Pág. 32. Véase también·Iván Espinosa B •. Op; Cit,· " .•• cada 
vez se requiere más escolaridad para .tener acceso al mercado de -
trabajo. Quienes·obtienen educación media o"superior disfrutan -
doblemente .de las oportunidades .de conseguir empleo en comparación 
con los que han tenido ·que desertar .antes de tenninar la primera". 
Op. Cit. Pág. 38. 



en buena medida los egresados .de los .bachille.ratos bivalentes. durante 

el sexenio de LEA é:ontinuaroll;sus •estucHos a un nive•l superior.· .. No -

sólo fue un. Pr~?l:ejS~~~~iri11:i.~·f.d~~.i~i~i.1; ~·~.~·~:i ve};s···d~ i·.ngreso .• ·.·.la · -
educación superioi;.::repres·éntó.·eriJ.ásécóndiciónes .de .. finales .de los se-

.- '-: .... -.. , ·. -.. ·i,. -.... ~.--;;,_,_-_:-_· o .. 

tentas y pri nci pibs' de l ~s och~ritas; ·.·la posibilidad de con°segui r. en-- . 

pleo aunque sea én condiciones poco óptimas. 

Visto este apartado en su conjunto, es fa.ctible señalarqueJa.refómÍa 

educativa para el nivel medio superior durante el gobierno. de. Echeve- · 
.. -,_,.,, ... - . 

rría, estuvo íntimamente vinculada a la política ediiC:ativil.''para .la -
. "'' ·. 

educación superior orie~tada a la reconciliación con los sectores -- . 

estudiantiles de 1968. 

Dentro del nivel medio superior específicamente, el •régimen de LEA se 

avocó a la búsqueda de nueva opciones que.le- otorgaran al Estado una 

mayor injerencia directa. Ello se expresó en la ampliación sin pre-

cedentes del sistema de educación técnica Y.en la .creación .del Cole--. . 
gi o de Bachilleres que .alcanzó una presencia si gni fi cativa· en ¡íoco --

tiempo, lo que en conjunto puede verse comó una estruétura:alternativa 

que disminuya la esfera de influencia de las instÚucfones tradiciona
--~::~·: /~t.:\,,:,:·. 

les. •. -.' .-~~-''' . ~: 
> , ; .,. : .. · 

Dentro del bachi.11 era to propedéutico, .e 1 n~d~i ente del Colegio de Ba--

chi.lleres .en 1973 no 'puede ser observado e~cl~siv~mente comó una opción 

para evitar .el crecimiento ilimiado de las universidades, sino también 

como un instrumento.de presión política 'que .desde sus orígenes, ronda -
· .. • 
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en e 1 panorama pol )ticiJ;, comci .una ,a 1 ternativa para sustituir· los cen-
·' - -.. :. ' ,·.'-:. ,_·:· :,_:-. ···-_ "·-·:-" :'·.- _ ... ,.--.-->.«~:'.. ', ,- ' ' ·:·.: . 

tras de educación que:representen.fo.i:os'disidentes;;. su aparición (jun-
. ' .. :.: ' - \-<_. ;.:': ~-/.--; ,:·::;<:~ -/,-::<·'.\:-·;~;~-~; __ -;~:-, -~;_;.:;~~-::.i·:-~\:;:~:c::~(;:;;-~ ~:::,-(:_~?,:::·(.~';} -; ~':-~.--:.-'.-~::-:,:·:·':>: . ' . . . . 

to con la Univers.idad.Autónóma.:Metropolitana))ise'.·enmar'ca en un momento 
.. ·'.:- ·-··: '_-~->:-:>:~> :./:::·~; .. ;.:«/)-~'.~\,"._':· ~:'·:~'::~:-,~>;}:-:\:·~t--<tE:~;:Z:ft~-;·\~ti;\~~~??('.;\:.:~~~g,·'-':· :Y-~:-·:··_\ _ : . 

de. iniciativa en los intentos deL.Estado'por'.conducir la reforma univer 

sitaria, una vez aborta~o el ~~ó;~n'J·.~~fu·6~'já]e{c~¿nova en la UNAM -,-.. _-;_:':, ·- ....... . 

y evidenciadas las dificultades para eí c~mpÚmiento de los acuerdos -

reformadores de ,las Asambleas de la ANUIES por el celo de las institu

ciones autónomas. 

Todas estas reflexiones se enmarcan.en una situación de creciente de--

sempleo nacional, cuyo refugio inmediato se .traduce de manera nátural 

en demanda de educación para los niveles medio superior y ·superior, -

como una fónnula para mejorar las condiciones de inserción en el mere!. 

do laboral. A la larga, dicha aparente solución en muchas ocasiones -

sólo logra aplazar dicho problema. Un ejemplo de ello es el fracaso -

de las opciones bivalentes que condujeron a la gran mayoría de los -· 

egresados del nivel medio superior a presionar sobre. la demand·a de edu 

cación superior. 

De lo anterior se deduce que el proyecto de reforma educativa para ·los 

niveles medio superior y superior del gobierno de Echeverría, 'fue pro-

dueto de condiciones políticas .claras: .el Estado acepta .el crecimiento· 

de los centros educativos o la masificación de las universidades ante. - .. 

la imposibilidad de ofrecer otras opciones a un sector.d!l·jóvenes 'que-· . . ' . . 

en .1968 demostró un amplio potencial explosiv.o. ·.Dicha .resolución ·pal í~ 
. . ' ·- .... ·-· '-._ .. 

tica del gobierno de LEA, también habrá .de impactar. la. pol~tica ~ducati 

va.del gobierno de JLP.· · 
. (: 

.-
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IV. POLITICA UNIVERSITARIA DEL REG!MEN DE LOPEZ PORTILLO Y SUS IMPLl 

CACIONES .EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR. 

•1_..,. ·. 

IV.1 El Marco EduC:átivo en General y su Expresi6n en la Estructura. de 

.. ·· Edudaci ó~ sllperi ar. 
. . . ' 

1 

. . 

La polftica educativa durante el sexenio de L6pez Portillo representó, en 

buena medida, una prolongación. de la polftica del gobierno de LEA. Es --
' 

específico del régimen de JLP sin embargo, ciertos intentos de racionali-

zaci6n del gasto educativo a través de la fonnulaci6n de planes y progra-

mas. 

La polftica del gobierno de JLP para las instituciones de educación supe

rior en consecuencia, si bien sigue vertientes similares a las de su ant~ 

cesar aceptando la expansión universitaria de acuerdo a su tendencia nat.!!_ 

ral y bajo el criterio del respeto a la autonomía, establece mecanismos -

e instancias de planeaci6n y coordinaci6n·con miras a ordenar dicho creci . -
miento que se consideraba anárquico lo,que:le otorga mayores niveles de -

' .. , - ' -- , --·. -..... :•_, - - . 
. _. -•-' ,,,-\~->ói;'';,·j __ ',_'.·.,_ \'"'"''·,;.oc,:·.-.,,. · 

ingerencia. A'petici6n de.los .rectores,.ytdirectores,eleva:a.rango cons-
' ;:o;¿cJ~_-;.'.{'¡V:~-~-;((;_:).'.':~~t{{f,~.;;:~;:\;~(~;;;j:-';'.:;;¡~/;~}~)·.=t:·:,~i/;,·--:+· - '. .. 

tituci ona 1 1 a autonomf a universiúd á y,bájo '.] a'"p'resi6n: del's indica 1 i smo 
. · , ., · -. _.-: -. -·:- :·:\>.1 :~\-;:ti.< /_:~ .. ;\~,:-~.t~::;_~;_-~.f,}é_.:::>~s~',;:¡_·~~:;~{'.:A·',~-:::':·::.'·:· ·-' <,. ,.·_: .- · . · 

universitario genera tÓí:lo IJn andamiajé~'.i~9a1/¡iará'!feg'u1ar.:1as relacio--
. :- . : -. . _ '!( ::;_ -·. ·:-_:·;_~: __ .':~:.:·:·--:\;:::\:)~~~·~'.:r:~~;;_;~~~~;~'.f~f~;W:~?:\~~::_;:~;.t'.t::·:·._~··_:~,'. ~";\·. · :":,- -

nes de las universidades con 'sus sindié:atOsidandoérei:onociiniento jurídi-
. . - . . _,:. ·----'"--·->·.·Y·'":,.·-·-'·': .. -~~.'"', ....... "· 

' "' o • ' • " • __, 

co a estos últimos. A 1 a .vez ;durante el régfo1én';de JLP se empren- -
".,, '-~·:_, -~:,.--. 
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den nuevos intentos por ·sustrae· el nivel del bachillerato de las instit.!!_ 

cienes universitarias. 

. . 
' .. -

Después del fuerte 'enfréntamie~tó: de las cliises dominantes con el Estado 
.·','~.\:,_;(·.·--~;: :·?;--·. •'' -·,· .. ·. 

durante los dos ·últimos 'años/del 196.bi e rilo de :LEA ( c:ue culmina cor un lado, 
' ·~ ... ,, ', .. :--'.<.-_;:,-'·'·:·>:···'--.:::. 1,.-,--.- ..• - .. , .. . • 1 

con la salida en masad~io~c~pftál~~~aaonal~sc:!el país y por el otro, 

con la expropi aciande ti:rras ~~ ~l-Estad~ de Sonora), López Portillo -

tiene que .iniciar su gobierno con declaraciones concretas de conciliación 
1 

nacional porque la burguesía exigía un rápido ajuste de cuentas.**: Por -

lo tanto, aunque todo parecía indicar un cambio sustantical en las.políti 

cas y acciones seguidas por LEA, en realidad JLP lleva adelante las mis-

mas ·propuestas de pal ítica económica y social de este primero, abandonan

do eso sí, los arranques demagógicos de Echeverría que tanto irritaban a 

las clases dominantes: "Lo que rodríamos denominar el pro~rama ~lobal del 

desarrollo del gobierno de Echeverría fUe ciertamente ratificado y reivi!J. 

dicado por el regimen de López Portillo, pero lo que había sido un instr.!!_ 

mento de política activa para LEA, su len~uaje deMagógico, sus desplantes 

populistas, sus llamados a convertir a los trabajadores nuevamente en una 

fuerza decisiva en el desarro 11 o .... fueron a~andona dos como formas de ac-

ción política por el nuevo presidente". * 

** Veral respeé:to,'/Schmith Sámuel.'-op. cit. y Córdova Arnaldo. 
"La crisis del·:cápitaHsmo'en.l:éxico" en· La Crisis de la Educación 
Superiorent·iéxico op.·dt .. Pp; 43-46; 

1 : •• '' - -

* Córd0-v_a. Ar·r{~i d-~-:~:-/Op~'~ :-'C-;_-tc:~- ,Pág.-- ;4=6. 

• 
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' -; ,>, ' .,.,,. ', . .,, , .... 
. - .... >-'··<· :_-; ~~·-::._-.:-::,:;·.-,·,r~~;~';>_\·:-_}·<·-:/~:.--->:;:-. .· . 

La política educativa.del regimen°.qUedó'expresada en dos documentos que -

coincidieron con dos administraciones diferentes al frente de la SEP: El 

"Plan Nacional de Educación" publicado durante el primer año de gobierno 

en el cual Porfirio Muñoz Ledo fungió como Secretario de Educación Públi

ca y el de "Programas y Metas del Sector Educativo 1979-1982" que fue pr.Q. 

dueto del ascenso de Fernando Solana al frente de dicha Secretaria. *** 

* 1 dem Págs. 46-48 

** "Sin embargo, en ciertos aspectos el~obierno deLópez.Portillo fue· 
un eficaz continuador del regimen de Echeverria: · .•• en el terreno -
de la educación superior se contin.uó.y,cse:pr,ofundizó.en las tareas~ 
de planificación iniciadas desde'princi¡iios\del;"'mandato•de Echeve--
rria11. _-,. ·_" -,.,-,7'.--,.-·:'~:~~:-~r/~-j:i·~~~~~:~~--~~:~;::-·;,~,c,: ·· -·.~.:~. ·:,. -.-_<. 
Carlos Ornelas Navarro '.'Las Universidades'.·Mexic°anás:en ·eLsexenio de 
López Partil lo: La retórica de, la plarieai:iófr"yi:Já•:ideología de la -
eficiencia" en Foro Universitario lfo::28;Marzo.de·;l%3.México Pág; 56. 

~ :.~_;:,··,.·\.,._, ,.·.·· .. '---·~ ~.--.- ·'·'' ,,.' 

* ** Fernando Solana toma posesión al .cár~o':'ét~ sec~~taHé c!e la SEP, el -
9 de diciembre de 1977. •. · · · '• 
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Los principales fines del Plan Nacional de Educación pueden desprenderse 

en fonna sintética de· la.siguientedta: '' .•• 1'eforzar el carácter ooou--

1 ar y denocrátic~ de la edu¿~~i ii~;. e~ ~vaÍ-,1 a c~]i~a'd'de Ja ec!ucaci ó~ ~ -

vincularla. al· desa1'.rollo··económi~b /s6~i'a'í~~~J'.'Y~i5:;~"~· ¿omprrnnete.r el e~ 
tuerzo económico, social!' moral de la Nación.en]a•,farea éducativa". * 1 

No obstante que dicho Plan representó el primer intento de planeación etlu 

cativa del sexenio, sus propuestas no se tradu~eron en acciones de impor¡

tancia, *** por lo ~ue el primer año de gobierno transcurrió entre la eón. 

fusión y la ambigüedad en materia de política educativa. No es sino has

ta ya entrado el año de 1978 ~ue las orientaciones educativas del regimen 

emriezan a perfilarse con claridad como una cierta continuidad de lo rea

lizado por LEA. lo anterior coincide no sófo con la llegada de Solana a 

la SEP, sino también con un momento político en el que· las condiciones fi 

nancieras del país empiezan a repuntar producto de la llegada de los exc~ 

dentes petroleros, lo que permite superar la austericad en el gasto 

.. 

Memoria 1976-1982. Tomo L Pol.íi:icá.EcÍucati\la'..pag. 3. 
• • -r .·, • ··.,,:':,_>.'., • ',' ;• ,'; ., :• '• 

.. . , ! :e' +:_· .. --,_,/_:·:~.- ·.,; '·:_,;,.._ ,·, J•_:.;r:·_,::·· .. , ~--- ' . -

"El Plan Nacional de. Educación•.elabcirado;rdurante:.1977 constituyó el 
punto del p~oceso de planeación'.educativa·.que··enmarc6 las acciones
del sector durante 1978-82., ;;:Jogró;un buen diagnóstico de la si
tuación que preva 1 ecia. · sin· embargo ,.·el> plan careció de objetivos -
concretos, metas, prioricades'y.cuantifii:ación de recursos". Prawda · 
Juan. "Teoría y Práxis'de)aPlaneáción Educativa". Edit. Grijalbo. 
México, D.F. 1984.· Pág; 74." .. 
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social* y también con una redefinición ele las relaciones del Estado res

pecto a las clases dominantes lo que supuso.un reacomodo de fuerzas den-

tro del gabinete, en el cual los antigÚos .emisarios. de LEA en:pezaron a -

ser desplazados .. ** 

. "'- ': ·-., 
' ' ·.:- 1 ··.·.•·· .·• ''~.··:_· '' ,< . :--" .. ,· -

. . . . ··~:::~· 

Es pues, a púti ( de 1978, ·el riomen to' en qué· se errprenden vert i gi nosamen-
• > ',\,,•,. :.• • • e:·'"'• .... ,, 

te una série de:ácciciries'*** que{posferiorn'ente son sistematizadas en el 
<.'' -:\":.· -,- ~-.,-,: .:_:::-; <;;_ :-.\:::2 '/\~~~{':·.~~:·;~:;;:¡~,-:~¿.;~-,:_.~·:·:-; :._,;_:(-:'._::'_.::,·.-::··.-~ :._:_·:>.. - . . 

documento deilóininadó:\~'P.rográinaS:;y·,~etas' ctel Sector Educativo 1979- - -
19a2" •••• ;>··· .·.··· .. ·,c.~;:p:'¡;1\W~;#,i·;{x.:< .• .... ··· 

* 
'. ' .• ·. ·••·\. 'i;;::';;·t~i~tf .~-~~~tJ'i"\ ..• ..• : ··.··•· ·• . ' .. · .. • ... ' 

La bonanza fi nancie,ra" ~ue ·.gozó el; regimen de JLP, producto de las el!. 
portaciones · petral eras ,•yi,tambi én :dél creciente endeudamiento externo 
le permitieran 'an:pliar .. signifié:ati vamente .el . gasto educativo: "De --
1970 a 1982 el'gasto o'inversión:.totaLdel país .. en educación y cultu 
ra pasó de 2.9 a:S.5% del produdofinterno"bruto, cifra JT'enor que eT 
6% planteado como deseable al¡:inicici.de.•la.•administración y que el -
8% recomendado internacionalmente por/la UNESCO. ·En 1981 y 1982 se 
alcanzó el máximoenJa;hisforiíi•'educativa!reciente delpaís, 5.5%" • 

. !dem. 'Pág .. 108. ?,.;:',.',·'.·};··.;1iL',)';·., .. , ·.•·· .......... ·.• 
** La renuncia de MuñozLedo'se:.enmar,ca;deritro de un proceso, de deslin

de de López Pórtillo•:respticto;afsü;aiitecesor.;:\De ahique también se 
abandone el•. Plan Naciorial\de :Edúcaé:i ón• oUe:'¡iasa a ser: pieza de bi--
bl i oteca_a partir., dej1978';%,Car,los\Ornel'as;:op·, ci ti Pp ,;eg f. 70 ·Y ... -
también el . artículo ;de•A l i sedo}Pedl'.o' Jcisé>..~.'El\ Sis tema pretende, bo--
rrar con tres'abrazcis';:·añiís~de'fre'nc·óres.'.'ren·'.,l a'. revista· Proceso No. --
540, marzo 9 de 1987/?::Pá gs:·,,¡; '~;:1 ¡;,~·'' ;,;,,:;¡,,·,•.' ).:< < ,.·: · ·· · 
. . -._'- _:' :.-. '--~- _'.: ~- .:;,:·-~:-~·;::~-:i'.~\~:~:;:_,;?;)~;:~~:~t-_'¡~i;~::,.::i.{~::·:~'~'·.-;·-~~,·-'_:: ;·::'_-__ : -~~.:--.:.<'.'-.;~ -"-~~<~_:. :.:· -._,.. ----~ :- '-·_ -··. . ' : ·_ '. 

*** Durante 1978 · s·e·c·· rea ,1···.ª ... Wn .... 1.·.v.ers i. d. ad, Pedagóg. i éa,Naci. º. rí.aF (ª$OS.to);, se . 
promul 9a . el Plan Naci anal<' de: Educación Suoeri or,: (noviembre) ; : se. crea 
el colegió Nacional'de'Jdúéa'éión':Prcifesional·.Técnica' (CONALEP) (<li-- ,· 
ciembre); se crean.:31•'delegaciones es.ta.tales.de'la'SEP para iniciar· 
el proceso de desconcentración·á'dministrativ·a, etc;''··>•;, · 

"•,; -.. -.·.-· ·- >.. . . ";-, 

**** Discurso leído por el s~'~r~tarfo dela SEP en l~ ReJhión de la Repú-
blica, Acapulcó, Gr·a ... 5.de febrero de 197S. . .. < · 
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En dicho documento se definieron c neo objetivos generales que ordenaron 
. . . 

el Programa Eduativo cÍel Gobierno tirante el resto del:Sexéni<i. Asaber: 
•.' -,. -· ,~ - - ·.• ; . ·.· :-· --.. -:.-> ,-·- .· ... -·:c .. ·::/ ,:· ... :,·:'';._\·., ---- : . .'---'. ·'·· ::,\;,';··· 

.. ,.· ... , ':·F \Y .... ::>·.::<'or:'.Cr;.·,é~;{t,;;};fj';i:<+>C: .• · .•.•.... · .. 
"l. - Ofrecer. ] a: educación• bási ca\a0todai;la/poblaci.ón;;,pai·ticul armen te: . 

a'•.·1·ª q~~r~j1.~'.~~~'.·;1};~.~~~¡;~~;~~;'~$;~J{~~~!~~~}).~f ~t~~~"~t1~yi(i/:······· . . .. 
2. - ·. Vincul ar-:'l a· educación termina h'con:CensiS temi:';prodtlct ivoide · bie-

nes ·~····s~t~{~-1~~)2~21:~;.'~Yn~~r~~~·i~~~~\)~'J~~~~~:n~'N~• .: .. <· .. · 
: i;·,~ ··.;/,':~>..;:-;': "(,_-·;.·v.;.'F·:,,_;.;:cf ,.,_. 

3.- Elevar i~ ~~l idacf d~ l~ educación,·· .. , .. ·:. '> 
4.- Mejorar la atmósfera cultural. . · , .'' 

5.c Aurrentar la eficiencia del sistema educativo, para lo cual es i.!1 

dispensable la descentralización de los servicios".* 

Dichos objetivos se desglozaron en diversas actividades agrupadas en 52 · 

programas, 12 de los cuales resultaron prioritarios entre los que desta-

can: Primaria para todos los niños, castellanización de la población indf 

sena, educación para adultos, coordinación y racionalización de la educa

ción superior, fo1r.ento a la educación terminal de nivel medio superior, -.... 
etc. 

- - . -

Dentro de los propósitos centrales de l~s autoridades educativas del se~ 
.. -· . 

nio de JtP, resaltó la pretensión 'gubernamental de dar educación elemen--

* Idem. Pág. 12. 
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tal a toda la población oue hasta ese momento había permanecido al margen 

del sistema educativo. * 

Dentro del pensamiento educativo, el discurso oficia 1. abandonó las cons-

tantes ·reiteraciones del gobierno de LEA .relativas a la educación corno V.§. 

hículo fundamental de la movilidad social, .v en su lugar aoarecen formul.! 

cienes prácticas, en torno a la vinculación con la actividad productiva. -

En su discurso de toma de posesión, JLP señalaba: "Incrementaremos el im

pulso hasta ahora dado a la educación·para que por sus propios.caminos se 

vincule de manera indisoluble con la estructura productiva del país ... " 

y más adelante señaló: "Concebimos el financiamiento de la educación, más 

como una inversión que como un gasto .... " y "Educar para la vida es en -

gran medida educar para el trabajo". *• 

Resalta también dentro de l.a concepción educativa la distinción entre edu 

cación y escolaridad: "Sabernos que 1 a educación es un proceso permanente 

a lo largo de la vida" y "No basta escolarizar; es preciso educar, capaci-

* En 1979 JLP señaló en su informe tercer presidencial: "No obstante el 
esfuerzo realizado durante varias décadas", aun se padece de" ... un 
serio reiago'.que se.ha .convertido en principal lirnitante de nuestro -
desarrollo" y, más.adelante apuntó en torno a 1 cielo esca 1 ar 79-80: -
"Al iniciarse er.·próximo·ciclo, 87 de cada 100 niños en edad escolar 
tendránJaiposibilidadcde.recibir la enseñanza primaria". Hacia 1981 
López Portillo;anunció,en su.quinto infonne presidencial que con una 
matricula de 15 .yimedio rnil l ónes de alumnos, prácti carnente se había -
logrado dar•escuelá.a· todos los niños en edad escolar. JLP. Infor--
mes de, Gob.i errio 1979 y .1981. . . . . . 

** JLP. Discurso de toma de Posesión, 1° de diciembre de 1976 • 

. • 
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tar, promover",* lo que supone el adiest~a~iento yla difusión masiva -

de la cultura •. Así también, las. decla~aci'olllis: de filosofía educativa re- · 

miten a un humanismo primitivo y general, señala~~~ que .;~··p()lí~ica .educa 
• 1 • • • -

tiva. estaba basada en ur.a concepción que pl~nte'ab~ tju1?~(de~~·i~'C>1ío·~~.; · 

no es de 1 as cosas si no de las personas~ **' 

Durante el regimen de JLP la m.atrícula de educación superior creció cons.1. 

deralilemente pasando de 609 070 alumnos en el ciclo 1977-78 a l 007 123 ~ 
1 

para el ciclo 19~1-82, lo que supone un incremento total acumulado del ~-

65.4%. No obstante dicho incremento, en términos relativos registró una 

tendencia de crecimiento inferior a la seguida durante el periodo de Ech~ 

verría.*** En el cuadro número V es factible observar la evolución del --

crecimiento de.la matrícula de 1976 a 1982. Destaca el :incremento de la 

participaci6n de las instituciones estatales (116.1%) y de las instituci.Q 

nes particulares (113.4%), mientras que el incremento de la matrícula de 

las instituciones autónomas y federales crece más moderadamente (49.6% y 

34.5% respectivamente). 

*" JLP. Informe de Gobierno, 1° de septierr.bre de 1977. 

**"· ~emoria. SEP. op. cit •. Págs. V y VI 

* ** Según datos proporcionados por José Angel Pescador Osuna, Presidente 
del Consejo Nacional Técnico de la educación durante el sexenio, la 
matrícula de educación superior se incrementó en 128.5% de 1970-71 a 
1976-77, mientras que de éste último ciclo a 1982-83 sólo crecio en 
79.8%. Veáse "El Balance de la Educación Superior en el sexenio ---
1976-1982" en Foro Universitario No. 28 f>:arzo de 1963, l'éxi co, Pág. 
39. . 
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.. 

El presupuesto de las universidades estatales de 1977 a 1980, también re

gistró las mismas tendencias observadas durante el período de Echeverría 

en el sentido del incremento constante de los subsidios federales en la -

composición del ingreso total, mientras que los ingresos propios tendie-

ron a.disminuir. 

El presupuesto del gobierno federal, del 54.31% que representaba en 1977 

pasó a ocupar el 61.34% y los ingresos propios se redujeron porcentualmen 

te del 15.97% al 9.07% durante esos mismos años (Ver cuadro Número VI) • 
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Cont ro 1 
Mmi nistrativo 1977-78 

Federal 102 327 

Estatal 88 980 

Autónomo 336 635 

Partí cu lar 81 128 

T o t a 1 609 070 

Cuadro Húmero V 

Matrfcula del Nivel de Educación Superior 

1977 - 1982 * 
· ( Nt'.mero de Alumnos ) 

1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 ** 

.. 
• 

125 506 145 715 152 850 137 987 

... 
, . ~ ·-. . 

112 327 146 016 187 450. 192 325 

372 708 439 932 516 950 503 657 

88 991 117 214 147 546 173 154 

699 532 048 875 1 004 790 1 007 123 

.. 
* Incluye Nonnal superior, técnico especializado y licenciatura, 
** Contempla también el posgrado. 

Incremento 
Total Acumulado 

77 - 82 
% 

34.8 

116 .1 

49.6 

11.3.4 

65 .4 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de los datos consignados en los informes de labores anuales de la SEP 
1977-1982, SEP, México . .. 



Año 

Cuadro Número VL 

Presupuesto de las Universidades Estatales según 

sus Fuentes de ingreso l977, e 1980 
' . -,; .-._,_ •" ;::')<,·:_·: __ · 

( l~i 11 ones de Pesos ¿~~f i~nt~s ) 
·- -· .. __ .,._ '. <rx.:_·::··-.: . 

161. 

1977 

1978 

1979 

1980 

2 910.9 54;J1tüh'\591,.)í\ifctfj:29;?2i0:,_.;s0sE·,s : .. 15~91 s·.374·;5> ;100 .... 

4 031 ,0 ... ·. ·; ~5·:3"{·. ;'~~~;;t'\\'.g6-:éY' )''Fb'~5-;~>· ; i·~:/9 · . 1 · i9i~í·.·.· · ·· 100. ·· 
.. 

5 644 ;2' 57;97 2 951.6 30 .32. 1.140;3,'. ,' l1'.1i;, 9 936''1 
·-'.-' . ·.:·1' .. 

6 493.6 61.34 4 100.3 29.59. 1 256.1 0;07 13 E55:o 

Fuente: Asociación Uacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Su 
perior, tomado de Guillenno Soberón et. al. La Educación .supe--:
rior en los Sistemas Federales revista Deslinde No. 137 ütlAtl. l~ayo 
de 1981. México. Pág. 23. 

Por lo que se refiere a la política educativa de nivel superior, si bien 

dentro del regimen de JLP no se tiene una casualidad inmediata (como para 

el gobierno de LEA representó el 68), la ·sombra del movimiento estudian-

til, los intentos racionalizadores del Estado y la emergencia del sindic~ 

lismo universitario serán los factores que irán marcando la pauta de la -

política estatal. Será nuevamente la ANUIES en estrecha colaboración con 

el gobierno, quien irá definiendo la política educativa para .los niveles 

medio superior y superior del sexenio. 

100 

.100 



Desde el inicio de su ~égimen JLP convoca a la ANU!ES a insertarse en el 

marco de laplanéáci6riedlJC:iltiva.na~iona1 dentrlldel Conse.ioNacional de 
.. -·. ::~·',-:·:::i'<·.f :: ·.-:·:·~ ·~·,: ,~·:->:::_,_-.~-;:- _;:·.\\~:(< ::/'.::·J:"<<J~~;,,·.', .<_----'.f\.:-.::::~: ~:;~--·(\::/~.'~,::~ ::<:,~ !·,'-' __ . :.; :'' .·-

Educación· en Ene~o. de• 1977 ;';' En'd icho Joro;' l aéANUI ES ·empezó ,a perfil ar· -
· ---_ · -·· .:- . ·_,'.· -: -~:---·:,...r:.~·;zt :'_;:: __ ·:;·-,~~-;;,:_;:'.-.::R-~~-~~/:;~\(f'.:-57~.~~~f -J;~i;~.: ·\DL~!~~,:~:~<:J;(;~,{<,1:_,_i.-:,_~\(; ·::;;;\,~~::f~::_--~·,=:~_. -: -~<~·: .. _>: . .·- - , '. .. :- :. 

algunas deJ ás ·:constantes;( q·ue}marcáriánil a\ po liti cá/uni versi tai'i a ·durante 

e 1 se x1eni.a·:/11)~~~{E~~k~!~~]:~:;JÁ~%~~~l:~~¡,~~~i;r{i~~;~~~l~~''.:~~~:~~:~~~'.'•~.~.ce~i ·~ -· 
dad de una ;léyiFé dfralidé';Eduéaéi 6n:supei'i ó"r.:sús'triíécióiffdé',J a" educación 

prepara t~ri.á;~';1'~~'tj3~;tb~~!;~ªf t~ª~~1~}XsJ~1t!j;~f :~~~~;~f~'~,~~~~a~; º • de -
Educación Pública. Porfi do·; t~úñozit:edo':por; su/pa~fe ;\duráílte'. 1 os primeros 

1 - . · · -· :_·,, . _ :~·.,·:: \ ~-~::--,::;;:\~./( t~'.:~~~~::1~:~:;~r,::_''-~),.":;~~,:-f!>t .c?<·:·_.:~·:·~-::,_y,:: :::rj,-~:¡~;;.: :'.:\·.:>;:,-_·;}.~-:-_·.. ,. · . 
meses ¡le 1977 en sendas.'ocasiones·1manifestó la. necesidad dé ordenar el --

crecimjento de las instituciones de educación superior mediante una pla-

neaci ón integral que garantice la cal id ad educativa y vincule más estre-

chamente el sistema educativo con el sector productivo: "Es la Educación 

Superior el nivel que, de manera más crítica, plantea a la sociedad la ur 

gencia de imaginar nuevas rr.odalidades de financiamiento". Y más adelante: 

"Uo sería admisible, por ·otra parte, que aduciendo razones económicas se 

pretendiera contraer su expansión, disminuir su carácter. democrático o 

vulnerar su autonomía". 

"Existe en las universidades una ext~~~id,?,C.º~;,1;~~;.i~·.s~b.r,e la necesidad 

de regular, a .nivel nacional,.los;p]anes,:de,desilrroÍ1o¡,cle}las institucio-
- . _ . . . . . ·. .::. _ _. _, '.·.:<; ... ;-\::,_·- ~i/-_::-~'._:;,~\:;~0"i::·Lt-.~0:et_:::~t_;~~~:;/~;'.:'l\:.-:1;.r·~~}~:~~:~;~1~-~,s~·,_~/i'.·;.\'(· J~;: :-~>: ·. -·-:. · . . 

. "·~. 1 a estructura ·'ai:adémica'), deisus'fservid os{de';fn".íesti gaci óri'. y docencia. 
_ . :· --~-, · ;- -: · -_.: -~;J:r1\~--~\~~~-:)~1kú;~¡,1~.:~~r;_'.}f ~·::;;i~~};i;~:-~;\~~,~~;.~~~i:r\t~~'.\\~~1;Hf ::~'.J;~:,~~~:,~~?:~ri .. }'.;{\::::/ .·~~?: ·-... -,- · ·.' : 

la di s tri buci ón' geográfi.caj\de :1 os !Pl.~11tel es\'¡<1) ~~,tr,:,}~:}.°.~e~':) abara 1 es Y -
.~ -;:" . : "-:~:;;:~-}'.. ': ~-~-~:);:'. ff,~\--~i-*t;~-~;:.\·;'.·~?'_·, ;~;\:::.)::.::.7 . .-~~.2~?1 \~~.·.1i:i:~ .. ;.:'.;:.~?.:.:::ii.iJ.~~.r .•. r.:.~.;,(,-~ ... :.:'.~~.:.f ... ~:.,; .. ;.·('"'.:.-'. .... :.-... ·.·.:' _e_\· .. 

. . . "-- .. :·.--- -, .. _ :.,.-... ~~·~-:);,;;;;_:~ .. ,),}({~ti:~:f ~~~-~;;:,{:~:I~:;~>:,, '.:::Ci t-~~~:~~·:/:·.:-.::.:_:\-'" <.\- ·---~ __ "_ ~~;-· .::,;_~ .~- ;J ~ -~~: .. , >::-
* Véase Guillermo:Villaseñor't!'';:,.ºla'{Politica:;Llniversitaria del Estado 

Mexicano .. en·· el ~:sexéni o 19767 1982~·'.' op ;·, cit; : Pág: . 24 .·'< · 
;:- : .. ; ~ .' ....... ·: -
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la vinculación de la enseñanza superior con la totalidad del sistema edu

cativo y con la vida económica .. La programación y la coordinación educa

tiva no son incompatibles con la autono~í~' Po~él: con~rario; ~n ausen~
cia de éstas, aquella peligra".* 

tructuras de coordinación para favorecer la planeación y señalar las ca-

racterísticas que deben regir las relaciones laborales de las universida

des y posponer.la resolución relativa a la educación media superior hasta 

que se cuente con más elementos, mientras que se deja a cada institución 

el'atributo ~e actuar en este sentido como lo considere más pertinente.** 

• Porfi ria ~:uñoz Ledo. "Lineas general es del Plan Naci anal de Educa---
ción, expuestas por el Secretario de Educación Pública, Porfirio f.'.u-~ 

. ñoz Ledo, el día 5 de febrero de 1977" en Revista de la Educación Su
. perb9r ANUlES Vol. Vl Núm. 2 (22) Abril-Junio de 1977 Pa~. 99 Ver 
. tam ien el "Discurso·rnagural de la XVll Asamblea General Ordinaria -

de la ANUIES" 019 de Mayo'de 1977 Idem. Pág. 74-77. 
J •• ••• 

** "Resoluciori~sy Acue~dos tomados en la XVll Asamblea General Ordina-
ria de la ANUIES" 2lde Mayo'de'.1977-en la.Revista de la Educación -
Superior . Vol ·'·VI .. Núm.' 2;.(22)'\ Abri 1-Juni o de 1977 f:éxi co Pp. 84-
84. Como producto de' dicha:Asamblea se genera un documento llamado: 
"Aportación de la At:UlES al Plan,Nacionalde Educación". 
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Dichas resoluciones junto 2~n la realizaci6n.ilii'u~a série de reuniones r_g_ 

gi anal es. SEP~ANUIES ;/~·/:.i"ep'resÍint~r8iíJ'~·arÍt~sala p~ril', la . fonnul ación 
. ·,:::< ·.:</~ ?iti :'..'.it~·~. ¡;:/: ;:·;-: .::~~,i~:-H: ·j~~{;(,:.'.~::·;:,_{ .. ~\,t\~~~ ~;~f :_~-~:::,:\(!?,:{)-~ -~]//:: i; ~-: ,: <·.:.-.-.'-- ·: '-: -': 

del Plan Naciona ]'de{Educaé:i ón;;Süpe'ri cif;;:eri"1978;{'' · •; • 
··; :'..://·:~~-~(:'.:~~:;~~!:~if ~~;lttf~'!!:~Rf~~~~~\f~'..:fr~~],'.}:.-f'._~;~~~-~--":'.; ,,, ;=_--,,~~-: ---'.·, '. :'·_,_ --

- - , - -o-, - , _·-;'.,-'_;:·;\~~;~,-~{;~t<· . .Y>·.·,~/,c'. --i~> -;: ,": ... :::::; .\::.:-:_~ ::i:·;c . ' ·:, . 
En Maya·de·l978;F1fr:nando Solana{titular de la SEP desde Dicierr:bre de ---

·_ - .. -- ~- <'~' :.'./~,->?::\:;''._:)'- -:~·'.·:_:- .. -,·--~-.:;:· ,_:.-~·:·_:-:·:'.', >' :' .. : ;>'.:, · ... : .... .' • 

1977), anuncia la.fonnulación del proyecto de dicho Plan por la SEP y la 

ANU!ES encolaboración. En Julio de ese mismo año se tiene el anteproyeE, 

to con l
0

as pri'ricipales propuestas que entrarían a formar parte del Plan, 

• "tales como el esteyblecimiento de convenios que ase9urarán el uso nacio--

nal de los recurso~. las planificaciones sectoriales y regionales, carre-

r<is cortas, sistemas nacional es integrados, etc." ** 

En su XVII Asamblea real izada en Puebla en Noviembre de 1978 la AtlUIES -

aprueba el Plan Nacional de Educación Superior. De dicha asamblea se des 

prenden una serie de acciones importantes en ténninos de la política uni-

. versi tari ~: 

- Se ofrece por parte del gobierno no utilizar el presupuesto como un 

elemento de presión, ademas de implantar un sistema eficiente en la 

canalización del mismo y el consiguiente incremento en los subsidios, 

.. 

*· Veáse al respecto: Manuel C .. Corral ·"Reuniones Regionales SEP-ANU!ES" 
en la Revista de la Educación.Superior, op. cit. Julio-Septiembre -
de 197E PP. 113-127. .,. · > 

** Guillenno Villaseñor G. op dt~ Pág. 26. 
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pero se reitera la necesidad de garantizar 1 a eficiencia en el uso -

de los recÚrsos rrediante la planeación y de vincular la educación --
•;e 

con 1 a actiyi dád produc'ti va del pa is . * ·<· .• ·.•· · •••• · ·· ··.•• . 

- Se aprobó 1 a creación de ún "Si st~a N;ci6nal ~,e;;'¡,1'á~~ai:i ó~ Permanen 
.· . . ' .. >: .'.· ·:·;_, .·(.- .· :·· . . ' -· --· · .. ~::·:_;·:\:':.~~:_::_-:-.~~o::.·::r~:~~!~-h~-)~:+>:;~j-~:::_·.:::_:·;· __ ;'__ . . -

tede .la Educación Superior" con instancias}deiplaheación'institucio 
·.. ._· ,·;_ - . __ : '·: _- '. .·. . . ' ¡ , __ ·_._: :.· .. ~ \{;~:·_::~:~>::~~_,1:~_i.1~~t~,;~~;:;.t~~<-~ .. -'-:" -::.:::.:·' -.. --_ . . -

nal, estatal, regional y nacional para sustitliir•ehdesarticulado --

sistema existente: ** .· ~ .~".?:?~~I~'~it~~.'.~{'.'/ ., , .· . . 
- Se propuso: por parte de rectores y di~ectore~';;'.ianecesiclad de ele-· 

- -! ._.:- - . . • '~--_:,.-.,;_:;;e··:,_,,,_.,_-,_. .- '· ... 
vara rango constitucional la autonomía univérsitariay:legislar en 

materia laboral, así como elaborar una "Le/General de Educación Su-

perior". · *** 

El Plan Nacional de Educación Superior establece, entre otros, tres obje

tivos centrales como norma para la educación superior. A continuación se 

apunta una síntesis que de ellos hace Fuentes Molinar: 

* 

** 
*** 

. ·.": 

1.- "Vincular más estrechamente 1 as i ns tituci enes con el aparato pro-

ductivo para aquellas que den una mejor respuesta a las necesida--

En el acto inagural Solana señaló: ... "no seria legítima, socialmen
te hablando,· ni viable, políticamente,· una universidad pública eli-
tista, señorió de pequeños grupos privilegiados''; XVII. Reunión .Ordi 
naria· de la Asamblea.General de la ANUIES. Crónica de Manuel Correa 
en Revista· de la Educaciori·superior . op> cit.No: 2B Oct.-Diciembre. 
de 1978 Pp. 110 y 111. · .. ; , .. '..'.:; 

Jdem. Pág. 119; . ' .. • ;';,;:f;j'¡'{.:.· ' 
Jdem. Pág. 117. Dicha ley toma el. titulo··déc,~'leytpara:J.a Coordina
ción de la Educación Superior"·y es enviada por;JLP.•er7,.de.Diciem-
bre de 1978 y aprobada el-26.de·.ese mismo:mes>'Guillermo.'Villaseñor 
G. op. cit. Pág. 27. <": · 
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des del desarrollo nacional",. lo que' supone .un ajúste:cuantitativo .. , .. --- ... ,, 

2.-

y cualitativo entre 1 a educación ~Üpericír y 1/ esl~u¿trua de '1 a 
' " . - - - - -'· ··;:_". ,,' ·: ;' ' .: -... - . . 

planta productiva y el mercado de trabajo ~rbt'~~'icin~iF> · 
. . . ·.: . . --. . -;~--~·- ."·'. .. _::,:.~--~::{.:.-·;;~i:,:,::.~:~.:f ]p:;.~i- :':-;::_· ;. ~./· .. ' ; ' . _-.-

" ... modificar el proceso de crecimiento de la'matr.ícula.sujeto a 
·:':' 1 ·:~~-'~_'.--:<- "·.: .. : ·, ... . 

las tendencias espontáneas de la demanda socia1;:.'60'-cllai signfri-
_.- ·.· ' ·::;--~··,\:)1::.·_·.1 __ ,; :· . ...:_ .. -~·-·.-· ._,..·, - ' 

ca mayor selectividad en el ingreso y una canaliZad6n llllis:·amplia 
- •' ., . - . -·-;-·:- '-·- . ,_" .. .' -; . 

de 1 a demanda hacia carreras de tipo terminal d~nl:r'ci dh bachi 11 e-
. ' . -, ·' .-·-· ,-.-.-_.- .. - . 

. . . . .- :,": 
. ·: ··_ ·._ ' rato y; : ,,, 

3.- "Mejorar el funcionamiento de las institucion~s mediante'ra ~rácti · 
·. ' , .-.-. -

ca más sistemática y planeada de la docencia y la adopción de for

mas técnicas para la asignaci6n y administración de los recursos".* 

De 1979 en adelante se comienzan a implantar mecanismos de coordinación·~ 

interinstitucional a diversos niveles que integraron el Sistema Nacional 

de Planeación Permanente de la Educación Superior (SNPPES). Nacen los -

CONPES (Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Supe---

rior), los CORPES (Consejos Regionales de Planeación de la Educación Sup~ 

* Olac Fuentes Molinar "El Estado y la Educaci6n Superior" en La Crisis 
de la Educación Superior en México op. cit. Pp. 69-71. Ver tamb1en 
el documento: Programas y Metas del Sector Educativo 1979-1982' op. --
cit. Pp. 19, 49 y 50 y el documento aprobado en la XVIII Asamblea de 
1 a M:UJES: "La Pl aneaci ón de la Educación Superior en México". 



rior y COEPES (Comisiones Estatales para ·la Pl.aneación de la Educación Su 

perior).*·· 
. . .. ·-. '- ' .. _·,- . · .. ' 

Hacia 1980 Sol~~~-ju.s~{ficabatodo ~l aparato•de planeaciónemanado del -
. (' -_; ' .. <:' ':~'':·:.:.--.· \<- :::·.'\.;: ::: :.,; ..= <,:,:_,. :,_::;·.:;:.,-:·< •. · ,• . -_--,>, .,. . ' . ·: ... ~-;/.· .. .' ;._-. ', ._, 

Plan Nacional· de, Educaciórí··Superior:en: los siguientes' términos: "En sínte 
1 

_ : • __ :_·_ ·:_·.;.::-.:~··.><iL:-·:~r-~"-:~:-:')/{':::?.)'::~~~:.-·,j.,·: ;::~:~~;~_~;-,;- '.~:~~-::_;:;~~:~;;::;::(:::::~;::'.:· <~;-,._ :.._'. .. ,_ ~: ·. ;-:-:: ~--~- ::;-:. , . i" :'--,-;_, .. '. .- - ·. . . · ~ 
sis puede af1 nnarse :que con. el! Plan Nac10nal,de.: Educacion: Superior. surqen 

· - : -~: --'} ;-.¡ ·>:·;~, !.~:>~i ~ ·<.i:-:f :;~!-1~~.'.-~~~---~-:~-~/~A:;~·-·--~'.:~;~\'.~i}i:~:_f :-1'i'1.:;~_:s~~:~;:. :.:,:~i·:~-;~-~;.'.~·~::~1-~~-~ }\/ _º'. ·,( :_. ::\ .:-.- . . : • .. 

orientac10 nes más•. prec1sasc para;.elf desarrol Jo;de,este •nivel• educativo y -
· · . : ·, >· · ·: '-i~.r;:::;~~:; :1':i:;~~-T:f; ~~;;.;~~ftr~:1i~;1t~;~,;:~~7~~~:t;;;!?~;¿;G·L~f!'i;I-~\;i'fi~~;::~;:7}. ~J:/f} : :.; ' .. : .. _ . 

para la asignad óri"más' raci anal dé é'l o{:'reé'urs'éJs'.;,;;,:.fl , Plan tiárá posible fi 
' ... : : ;. __ :·:_ · -:_::;;·\:· .. :;.'t'?;;_,\i'~:·r-:::;:\::·:,:;~:_:;:.::?,-~ -:.-.::·/:t-~·.::_~:::,:-~"':.::--c.:::.~.:'.::<:~;~\'..-;::_~·-¡·~·~:;>:.'..~)_--;,-·.,·- ::· :-_'- -- .. _ · ~-

jar criterios'deTprioi'idadepára la éreaci6n de:nuevas .instituciones y nue 

vas ~arrera~:,~:~~jri'~irsd~·~~n~ra integ~al· l{¿.ali~ad de los .. niveles acad~ 
micos. Perfeccionar la organización y la administración universitaria. ·· 

Justificar·sólidawente la canalización de mayores recursos económicos pa
' 

ra las universidades, en la medida en que garantizará una utilización más 

eficiente de los mismos. Lograr una mejor coordinación interinstitucio--

nal 

Esta compleja labor, que aspira a coordinar las acciones institúciona---

les ... , ha sido acometida con decisi6n por la ANUIES. La Secretaría de · 

*· Veáse AlfüIES, México 1976 Pp. 55-66 también.a Axel Didriksson T. --
"Plan llacional de Educación .Superior Evaluación y Perspectivas, 1982" 
en Foro Universitario Núm. 32· Julio de 1983 Pp. 74-78 "Entre 1978 · 
y 1961 fue puesto. en marcha el Sistema Naci anal de Planeación Penna-
nente de la Educación.Superior (SUPPES) en México. Se trata de toda 
una estructura· de unidades institucionales de planeaci6n (UIP) en el 
seno de lás universidades; una serie de oroanismos de coordinación re 
gional, estatal y nacional que dan cuenta de la estrecha relación 107 
grada entre la SEP y la ANUIES" ldem. P. 74. 

!' _ .. 
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Educaci6n Pública le ha prestado su apoyo y continuará haciéndolo en el -

futuro".*. · 

; ... 

Una serie de·.reflexioTles~pueden·derivarse de este proceso de planeación -
. . - _:. ' ;._~--;·:_:-_-- ..• ·-:_:y.:1- ·-·-·;:' :-J: .... ':_ '.:. .. - '. 

de 1 ~ estrJctúra de ·édÜC:aC:{éin ~uperi or. 

En prirrer lugar salta a la vista las relaciones de colaboración explícita 

SEP-ANUIES que privaron de 1978 en adelante lo que parece indicar un pe-

ríodo de relativa calma en las relaciones del Estado con las universida--

des.** 

En segundo lugar, toda esta estructura de planeación represent6 para el -

Estado, un instrumento de singul.ar importancia para el control y ·supervi-

* Fernando Solana "Discurso pronunciado con motivo d~ la inaguración de 
la XIX Reunión Ordinaria de 1.a Asamblea General de la ANUIES" en Du-
rango, 19 de julio'de.1980 en la Revista de la Educación Superior op. 
cit. No. 35. julio-septiembre de 1980 Pág. 137. 

•. 

** EnabriLde 1980 elD~. Soberon señalaba que las relaciones de colabo 
ración del.Estado y las universidades se habían consolidado notable--= 
mente •. Veáse',a Guillermo Villaseñor G. op. cit. Pág. 28 y también 
el artícülo de Soberon "La Unión y las perspectivas de la Educación -
Superior en Méidco'' en 1 a· Revista de 1 a Educación Supericir . op. cit. 
Núm. 44 ocL-dic.de 1982 Pág. 47. Al respecto también las, cróni-
cas de las Asambleas de la ANUIES Números XVIII y XIX dan cuenta de ~ 
los amplios entendimientos y colaboración· op. cit •. ·· · · 
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sión de los recursos de las universidades y bajo este mecanismo, un ámbi-
. ..J .- . . . : 

to importante de injerencia. Aludiendo a ello señala G. Villaseñor: · 
' . ' . ' ' 

"El Estado mexicano ya tenia en sus manos elementos formales en 'el ejerc.i 

cio de control de la educ~ción superior en e.l país, y además, sancionado 

por la inmersa mayor¡a .de las autoridades universitarias".** Como par-

te de este vasto aparato de planeación universitaria, también se hizo in

tervenir a los· gobiernos estatales en el manejo de los subsidios que la -

SEP entregaba di rectamente a 1 as i nst i tuci ones mediante 1 os Convenios Uni 
1 -

cos de Coordinación üara que sean los COEPES los encargados de asignar y 

administrar los recursos) y con ello, se inaguro una nueva modalidad de -

presión de ciertos gobiernos estatales frente a sus universidades. Dest.!!_ 

caron al respecto la retención de los subsidios por parte del gobernador 

* Por ejemplo, la Coordinadora Nacional para la Planeación de la Edu
cación Superior (CONPES) era presidida por el Srio. de la SEP, la -
integraban cuatro miembros del Consejo Directivo de la M!U!ES, cua
tro subsecretarios y otros funcionarios. Ragueb Chain R. 'ta Uni-
vers i dad Veracruzana: P 1 aneaci ón o retórica" Foro Uni vers itari o -
No. 32, julio de 1983 Pág. 53., las Comisiones Estatales para la -
Planeación de la Educación Superior (COEPES) por su parte, se inte
graron por una abrumadora presencia de funcionarios estatales: For .. 
maban parte de tal Comisión el rector de la universidad estatal, los 
directores de tecnológicos regionales y·agropecuarios (empleados de 
la SEP), directores de instituciones privadas, eldelegado de la -
SEP, el agente del CAPFCE, representantes de: la SPP y del gobierno 
del Edo. Olac Fuentes ~:olinar,· Edúcación'y'Politicá en l'.éxico, op. 
cit. Pág. 124. "Esto dá margen a 9ue.las,,decjsiones acerca de la 
pl aneaci ón de .. 1 a educación superior.queden .subord.inadas, :para el • C.!!, 
so de las universidades estatales, a.Jas."decisiones que impulsan -
los gobiernos·.estatal:yfederal~.'>napueb:chaín: •Idem .. Pág. 54. -
Para .un desgloce analitico:mayor.de la composición de dichas insta.!!, 
cias de planeáción y la subordinación 'de las.·universidades al inte
rior de ellas', Veáse a Carlos·Ornelas llavarro op;;cit. Pp •. 56 y 59. 

** ·Guillermo Vill aseñor op. cit; Pág. 27. 
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de Guerrero Rubén Figueroa en 1979 y _el gobernador de Sinaloa Antonio To-

1 edo Corro en 1981. * · 

:í 

De este proceso de planificación, resaÍta·t~mbien"la 'apertura que el po--

bierno federal ofreció a la iniciativa privada para tener injerencia en -
' 

la plan~ación de. la educación técnica. Hacia 1979 se creó el Consejo Na

cional de Representantes del Sector Empresarial que, en coordinación con 

las dependencias de la SEP encargadas de la educación tecnológica, esta--
1 

blecerían las pautas de la oferta educativa en base a los requerimientos. 

de la demanda industrial.** Dicha apertura se realizó en el marco de los 

propósitos de inteQrar el sistema educativo con el aparato productivo. 

Diversas evaluaciones-realizadas muestran que no obstante los logros al-

canzados en materia de planeación de la educación ·superior:** este siste-

** 

*** 

Roza lío Wences Reza "La Descentralización" op. cit. Pág. 48. Veá
;e también a Carlos Ornelas. 

Guillermo Villaseñor op. cit; Pág. 27 "Igualmente se ofreció a los 
industriales la seguridad de que en los institutos repionales encon 
trarían los profesionales que en su empresa se requerían como lo -
afirmó Fernando Solana en la Reunión.Nacional de Vinculación de los 
Tecnológicos Regionales y el Sector Empresarial a fines de 1979". -
Pág. 27. . . 

Según el documento Plan· Nacional de Educación Superior, ·Evaluación t Perspectivas, 1982 los princ1palesJogros estriban entre otros en 
a existencia misma del SNPPES,.la formulación de políticas renera

les sobre educación superior, diseño de 35 programas !Jara activar -
en. áreas sustantivas y de apoyo; proyecciones para el período 81-91 
a nivel nacional y avances en .las. proyecciones a nivel estatal. -
Veáse Axel Didriksson T. Plan"Nacional ... op. cit. Pp. 75-76 
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mase lir.;itó a logra·r una mayor· eficiencia administrativa dentro de -

las instituciones, evidenciando un divorcio entre la planeación de las 

actividades académicas y las administrativas.* En elámbito interinst.i 

tuciona l los resultados son aún más deficientes: "... a nivel regional 

sólo exi~te un conjunto simbólico de cuerpos que no han funcionado - -

realmente, y a nivel nacional, en los hechos, existen únicamente gran

des lineamientos establecidos por la Coordinación Nacional para la PlE_ 

neación de la Educación Superior y aprobados por la Asamblea General 
\ 

de la ANUIES, aún no se puede hablar de la existencia de un Plan Na--

cional en sentido estricto. 

A nivel estatal aún es muy escasa la coordinación entre universidades 

e institutos tecnológicos ... "** Del mismo modo, salvo contadas excep

ciones, es muy poco lo que se logró en relación a la vinculación del 

sistema de educación superior con el aparato productivo.*** 

Más allá de los logros planificadores estrictamente hablando, la impla] 

tación del sistema de planeación para la educación superior representó 

para el Estado,un espacio de ingerencia nada despreciable en la deter

minación de la'política universitaria. A diferencia de las circunstan 

cías imper.antes durante el régimen de LEA en el cuar·el Estado no con-

* Felipe Martínez !\izo. Op. Cit;_ Págs. 55 - 57 y Juan Prawda Op.-
Cit. P~gs. 113 y 114. , ·· . - -

·•• Idem. · Págs. 56 - 57. · 

*** Juan Prawda. Op, Cit. ·Pág. 114;, 
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cienes que, en pri~er lugar, existí~~ jurfdicamente bajo el régimen -

de autonomía y materialmente respondían de manera azarosa a combinac1~ 

nes locales de fuerza y, en segundo,1 se desarrollaban bajo la presión 

de la demanda social, impulsada por patrones tradicionales de selec-

ci6n de carreras. 

No era viable imponer medidas coactivas, por el costo político implic2_ 

do, y el Estado parecía resignado a la baja eficacia de sus acciones -

modernizadoras. Hoy se ha creado una red nacional de órganos de plalJi 

ficaci6n, en donde, también por primera vez figuran representantes de 

las universidades y del gobierno federal, con capacidad para orientar 

el desarrollo de cada institución y del conjunto de ellas, mediante -

procedimientos que respetan de modo fonnal la autonomía y evitan toda 

apariencia de coacción".* En este sentido, la planeaci6n de la edu-
1 

cación superior durante el régimen de JLP, en tanto instrumento induc-

tivo, constituyó un mecanismo adecuado para alinear a las universidades 

bajo el proyecto estatal sin alterar las .disposiciones de autonomía.** 

En consecuencia, el uso ~iferencial de subsidios, la riegociación y aún 

* Olac fuentes Molinar. · Educaci6n· y Política. Op. Cit. Págs. 115 
y 116. 

** "Se buscaba de alguna manera ligar orgánicamente a las universi-
dades con el Estado sin violentar la autonomía. La estrategia fue 
por medio de la planeación, la legislación y, cuando fue necesario 
la represi6n". Carlos Ornelas N. Op. Cit. Pág. 56. 
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la aceptación de divergencias ser§l11a clave de las acciones gubername.!! 
. . ' - ' . - . . ' ' 

tales. Para las univ~rsidad~~:si~;'e~ba~g~';.l~:d~~o.~por~ci6n. al proceso 
· ·. :; ... ·, :·:: :.-::c_·_;.:.(:L·~·;s:~-(:>(/~:.l_¡_:i~~~~~\:\:i\'/_~¿:r,~0::r{.),_:-~x::~:iY·:'-'.:<:c;,;s':.):_;_:~-- :·_-.- · __ . _ ·-::· . 

de pl aneaci 6n constituí rá l(ghJ7ii';'v_ía}para),'al tégarse;:rei:ú¡;sós ·más allá 
· _ · -/ ::. ~-->,;:-.. ~-:{~::(;\·:.-:~.-~rt:(;t:-:-::~-~-~;·:%iY';-~f,\~'~~iJ.~\~I_1:0;y¿:·¿~;·~t:7rt;~:-_:)'.i-~'.-' -::. ··. - · · · 

de su aceptación o no de los ·.1 i rieal11ieiitos{estatales(de':p1 ani fi i:aci ón:-
. -: . . _ "-· ::-. _ . ,·, :.·i-:,·:~::.;-,<·:_;:_· .~\~.:~:,.;~~f:;;}i::!;;·;c1:~~:~~;}t\!~~:1ú:1·;;::i,::\-;::: ·_ -·_:·:·: :. ·- . -

"Los administradores de 1 as univers i dadesise·;.:dieron';·C:uiú1ta· qúe si de--
. - -- · _· ': .. : .'.:_---.:·-~.-:~_-::::~·,·.i_·.~-.:::~;tr_~:?;-,;t1.f\ft!.tiltrt~-~;:~·~·t.\./:';>_'--:>--'.,. ~ . 

seaban seguir obteni ende recursos e incluso:.; ócr'Eimé'ntarl os'; se tenía -.: : :, .. -. . . ' . - '' . . . . -,; -~-. -.. 
-. - - : __ -, ¡.,',.,(:._;':;')', __ 

que seguir una política diametralmente distinta 'a".lo'hecho durante el 
. ' - -. ' . 

gobierno de Echeverría cuando habían tenido trat~ preferencial. Los ' ' 

rectores de las universidades, al igual qu.e los funcionarios de la --

ANUJES, empezaron a hablar de planeación •. ·• de racionalidad en el ma-

nejo de la universidad, de eficiencia en los fines y eficacia en los 

medí os o viceversa.,..* 

Dentro de este vínculo de .planeaci6n del Estado y la ANUIES, no todo -

fueron acuerdos plenos, también se presentaron fórmulas pasiv.as de ace~ 

taci6n de las condiciones de planeaci6n en las que públicamente se de

fendían los intentos racionalizadores del Plan Nacional de Educación y 

en privado, al interior de las universidades, se frenaban y boicotea-

ban tales. intentos por atentar contrq la ·autonomía.** Del mismo modo, 

la aprobación de la Ley para 1a Coordináci6n de la Educación Superior 

que sujetaba los subsidios .federales ordinarios de las universidades 

al veto de los gobiernos estatales mediante los Convenios Unicos de --

* Carlos Orne las. Jdem. ·Pág ... 57, · 

·•• Para·tomar un ejemplo véase el caso de la .Universidad de Durango 
r'elatado por Carlos Ornelas.·op. Cit. Pág. 62. 

1 
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Coordinación, también representó una ºamárga sorpres.a" .. para ciertos 

rectores que. en ad el ante .se ve~ian 1 imitados ~n el ejerci cío de 'sus . -

presupuestos p6r las a~torld~d~s lo~~les.*.·· 
. .. • .. - '-' -_.' '. .· ,c.-. ?O-', ~,'-.·' ;-;;·-. '" . 

Conviene también realizar al'~u~~'s:'.;jJjl'.~~,i~I~/en torno a 1 a pretendi-

da racionalización de la educación ·superior en donde los ]ogros .al-

canzados por el proceso de planeación fueron muy escasos.** 

Los intentos de detener el"crecimiento anárquico" de las instituciones 

de educación superior, al mismo tiempo que ajustar la matrícula de ed.!! 

cación superior a los niveles de demanda de fuerza de trabajo calific.!!_ 

da que requiera la plantaproductiva, raya en la utopía desde la pers-

pectiva de la irracionalidad del modelo económico mexicano. La falta 

de viabilidad de los propósitos de planeaci6n educativa puede obser-

varse desde dos ángulos: 1) los movimientos anárquicos de la economía 

mexicana que no responden a criterios planificadores, difícilmente - -

* Ibidem. Pág .. 58. 

** "Pese a haber puesto en marcha un ambicioso proyecto denominado -
Plan Nacional de Educación Superior, ... no se lograron racionali
zar efectivamente las matriculas, ya que por .un lado siguen más 
que sobrepobladas carreras ·cuyo mercado de trabajo se encuentra -
saturado, como el de las ciencias sociales y humanísticas, y es-
casamente pobladas carreras como las de ingeniería, ciencias na-
turales y exactas •.• Se logró corregir. la distribución geográfi
ca de la matrícula; pero ésta siguió .creciendo a tasas anuales i!!!. 
presionantes ••. " Jl1~n Prawda. Op. Cit.· Pág. 114. · 
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podría pennitir el cálculo !lac{ol1á1 y. 7e~i~nal 'de 1 as necesidades del 
' ' ,,. 

mercado de trallajo prófesio~a1•\i.Y 2f ·~n··J~;~ ;~ed{da; 1 as univers ida-
'.. ·.< t~.~</:_:c. :;;_·< ;···~:-> .. \_.·::.·::,~;-;·;//::5:.~:-:<~:1'.y;;_:¡:~"~~,~·f::;J~:tk;·(:).\\:I:~,:;~t:-:_·_:/~. :·: ... ';·:; ·_. -.. · 

des y centros;de educación media;superio~.;h'an.éonstitiJido virtuales.:-
·_ ·- -· , __ - • ·. ::_--.-:

6

::_·<~)"_: ·--;_ :: ;. ·:·:, : .,;-~ ~~:'.''-i_r:_~-:-~:~·.i'.~--~~:: __ ~.):>:i'.·'.'.:'Jf~~~'.-~_i!~J-~:~W~:li\;:J¡~}::~~:;\,_,_:-~ .-._ ·-·: -~- . · . -
instancias. de. estacionamiento' para•;un·:buen.:'núrnero 'de ,·jóvenes, en es pe 

· _ . _ . . : _ -:-: -_-_:: ·:· · -_·:~>~.':\ .. ;::;;~~!t~~,:~f;~~ft:E~::~;·i.i~:/~~J-~--:·;>'.~--~~:~.--.. _, _ · -
cial de clase media; para los·cualesí:eFsistema'··no.ofrece alternati--

. · ·. . ·. ·' -,.-·.: _. ,.-;-;~:,,,_-}_¡~~(:~'i,i.fr:1}0f;('.;?~::.~::~:-:~;-:(-:.>>:,_:' --· 
vas de empleo. Por lo tanto, la masificaCióri'de•las:universidades en 

· ._ . -_ .-_<_-~- -./:·:·:::.;;·~::~2~~~?,\'.:::Lf¿;:;,~_~f;t~·~?~~;~:;:\::_<5 :_;·, .. : . . -
tanto respuesta a las demandas;.P.opUlares;rha:fcónstituido un factor im--

, ,-· -·-·_;·'._;·::-:;~:::~,'-t:'.;;,,::</;1,\-o~~~:;·n::.·.;·::;•-: .. ··:':'._·--::- ._:... -
portante de estabilidad social mediante:,lá':canalización de una demanda 

·. ,·::.<' ,,_. ·.---.">~'-·'i·' ·e'' 

que puede 11 egar a ser exp 1 o~i\la; ::;:E~ ÚctÍ ble concluir, en consecuen-
;-. ·\··,, :-'~ ·' .·" -

cia, que el vertiginoso creci-~iento de la's universidades ha sido fun--

cional a los propósitos del Estado de reproducir las condiciones de la 

estructura social por encima de supuestas consideraciones de racionali 

dad económica: ."El crecimiento de la educación superior .tiene toda la 

apariencia de un proceso caótico e irracional, si se le mira como téc

nico; sin embargo, no es un hecho inexplicable. Si la población uni-

versitaria ha pasado de 250 mil estudiantes en 1970 a casi 800 mil en 

1980, ha sido como respuesta a un presión social que, con una economía 

en crisis y un mercado de empleo estancado, ve en la educación superior 

la única posibilidad -real o ficticia- de encontrar trabajo en condi--

'• 

* "Las relaciones entre. educación, remunerac1 on y ocupación no son 
positivas ni lineales, ni se explican por el su~·uesto de una fun
cionalidad técnica u ocupacional de determinado nivel educativo. 
En los hechos, son los empleadores ·quienes defin.en la calidad Y 
el alcance de los diversos puestos .de .trabajo y les asignan de-
terminados niveles de remuneración •.• Por consi;:Jiente, se plantea 
como falacia educativa la búsqueda de mayor adec.~ación de su ofe.r. 
ta a las demandas supuestamente opjetivas del me~cado de trabajo, 
las que en r~alidad no son sino la expresión de los objetivos Y -
preferencias particulares de qui enes controlan 1 ';is medios de pro
rlucci ón". Vfctor M. Gómez Campo. "Educación Su:>erior, Mercado -
t'' Trabajo ... 11 Op. Cit. Pág. 45. 
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ciones satisfactorias •. la lógica social se ha impuesto sobre la su-

puesta racionalidad ,~con,ómica;)• e~ mejor que haya sido así. Si 1 as 

demandas reales dt;l ~mpl~~;fue;an la nonna para gobernar el crecimien · 

to de la educaci6n ;J~~~ior, h~ce rato que deberían haberse cerrado --
. - . . ~ . 

varias universidades!'.•* 

las relaciones afables del Estado con las burocracias universitarias -

contrastan con la emergencia del sindicalismo universitario en lucha -
1 

por su reconocimientp legal y por impulsar modificaciones democráticas. 

Por ello, al mismo tiempo que la cara planificadora del Estado, el - -

ascenso del sindicalismo universitario generará en varias entidades de 

la República,la implementación de estrategias represivas para su some

timiento encabezadas por los gobiernos estatales, (Guerrero, Baja Cali 

fornia Norte, Sinaloa, etc.).** 

la lucha del sindicalismo universitario de la segunda mitad de la ·déca 

da de los setentas, no contó con la presencia de un movimiento estu--.. 
diantil de dimensión nacional. En efecto, el movimiento estudiantil -

es,po~ asi decirlo, el "gran ausente" en el escenario de la polltica -. - . -
educativa del régimen de JlP. A partir de la desmovilización general 

·sufrida después de 1974, e] movimiento estudiantil se sumió en una es

pecie de letargo en el que pennanece durante todo el sexenio de JlP:-

*· 

** 

- .<:·::._-: .. :·_-:_ 
•" ,. > ' ,-

. ;'·': '':<:~:;/:.-_ 
.·. ':i 

:.- ~-:_:~:{,:~•:);.: <i l, \;,;: 

01 ac ·Fuentes Molinar. · · Ed~~aci ón ·y Poli ti <:aren' Méxié:ó ./ Op. Cit. 
•Pág. 114. 

_1 • > 

El análisis particular de dtchos casos;:sé::reaÚz~~á ell'el próximo 
apartado por s·u estrecha .relación con la política.de nivel medio 
superior. · • . . · · 

--~---···- -·· .... ···-----··-~·--" ·- .. ·----··-:-~.~-~-·.;_··-~-
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"El sex~nio de Lópe~ Portillo se signific(i práctica~ente por la desa--
, . . ,' ,. ' ·_ ... ', - ',. ·- _,. ' '' -.:,·. 

parición del movimiento naclona.1; ,Y.aunq~e\el ápó,Yo ¡náterial ·gubernác-
. . · · . · · . ,_.- · ... -.. _,:-~:,:L:-~::_~/i<~!~:;,::·~/:';<:~·,:::<,:::~;:'._;;~\:;-·;;~T(·-_;::;·:-:·:,·i!.·\'_,'_,_::<-: .. ':-,:>>·~·:, 

mental a las universidad es decayó · en:.e 11 u1timo\sexeúió:;no}fue tan . apr~ 
· . . . -:: :, .. :,··\'):;~_').~~J:;;.r:~-.:::i\;~~·,~:1~:;;·?·:·,~-~~fr~~\~_-,1L~}-~,·<:Y..::~<·'.~ -> .. : :,· .. .-. 

ci ab 1 e como para crear conflictos 1 oca ljzaaos:;de\impprtanc_ia'·_que pu--
-. . ·:_-1·: ;,_~:J.z:.g:~~\~Jf.~~~i"f,~:-~v-~·~~·~1>:;:~\-~~-!K~:;~~;~~~~~~-:~(~«>_ :- -: .. , . -:. ,.:-: · -

dieran convertí rse nuevamente en. embri óñes(clé;~uri~movimieílto riaci ona l ". * 
· · '. .: ._ --- ->~~-/t:--~~r?:!;t·t~~:;';~t;,;:;.~-::~~~:f1~Fj;~7;:'.~;JL;l_\d;::s~-;rk:i;·:::·:-:-~: ·.~:· · 

Este panorama de i nmovi 1 i smo estud i anti l\se~'.vi ó'!altefado';': ¡frácti e amen
:, --·:··.\ · ;,;:~·;_,~·-§~-~,:~~~·;0i;~4s;:~;}}~TtF~!?~-;:'12~~ ~-~~-_:_'.~:'. -_;· 1 ::. 

te por excepción, en Oaxaca por elconflictcifque~X,iVJ6'Ja'Univérsidad 
. . -.-_--,:'-,---_:·.:'. __ ~~~\;_'.;':d>~,,:~:~-,~Lr;,;t~~·~i;·;.,i~·0-:-~_-:,:.~-:~-~.<:: __ ._ . .- . 

Autónoma Benito Juárez en 1976 y princ.ipJ.~~\,~;~;l.~,l~;¡en,,contra d'T la -
_- - :-i:·;-':?:,(:;\._'.•'.1\i'.'.:,~::¡:;g:~;;,.,:_._.'"-; -_ ,, 

imposición del rector por parte del goliierno':aei/Esta·do; que después -
-, --~ -- .:-: :-:·--~?'?>'-:'.::'._i:\'.\::~:;~1!~~.t-:'_;!·,/'· :·_ <:· . . 

deriva en 1 a 1 u cha de dos fracciones ·demcicráti cas':J( una encabezada por 
':'. _.</:~--;_", ~~,.-~.'i.·~y.,:~:~-:*~-?-'-'_;;",':: 

el rector Felipe Martinez Soriano y la ótrá controlada por la· (COCEO). 
\ .~ -...;. :-'.:;;: .. ~~:~2::x:-:}-:::_(;i: --

Dicho conflicto termina con la ocupación de~lil universidad por el ejé! 

cito el 14 de diciembre de 1977 y la represión ·al grupo "sorianista" .** 

El sindicalismo universitario, por el contrario, escenificó durante el 

sexenio una lucha importante para lograr su reconocimiento legal, mie.!! 

* De la Garza E. Op. Cit. Pág. 175. Ver también el articulo: "El 
nuevo movimiento estudiantil en la reforma universitaria" de ·Je-
sús Flores c. y Martí Batres G. en Actualidad de la Educaci6n Su
perior. Op. Cit. ·págs. 121-128. "Pero las organizaciones estudia.!!. 
ti les que podrían captar el ascenso (los autores .aluden .al deseo.!! 
tento estudiantil producto del ·autoritarismo del régimen y el re
ducido mercado de trabajo) sufren hoy una gran variedad de desni-

. veles. Sociedades de alumnos, federaciones estatales, organiza"
ciones nacionales, grupos regionales, casas de estudiantes,. etc. 
configuran un panorama fracturado que impide 1 a elevación naci o-
na l de la acción política de los ·estudiantes". Jdem. Pág. 127. '. ,.,_.. ·------ ,_.,_ .- . .-

** Véase Pe la Garza E. Op. Cit,Págs, 131-139. '' ... a diferencia de. 
algunos conflictos semejantes en ·e1 sexenió de Echeverr1a, .en es
ta ocasión no se .permitió que las fracciones ·de izquierda dirimi!· 
ran sus diferencias .dentro de la misma universidad sin la interven 
ción directa de las ·fuerzas represivas".·. Idem.· Pág. 139. -
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tras que la burocracia universitaria intentó limitar los derechos. la

borales de .sus sindicatos .. · Ei Estado por su párte, di6 una solución 

de conciliación hacia 1g79 .al décretar que las relaciones laborales -

. en las universidades se regirían por el apartado "A" del Articulo 123 . ' '' ' 
Constitucional, pero también al impedir en 1980 la ingerencia de los 

sindicatos en las cuestiones académicas de las universidades. 

En la UNAM, prácticamente desde 1975 el SPAUNAM empieza un proceso de 

debil i tami en to producto de 1 impulso a las asocia cienes de persona 1 ac~ 

démico por parte de Soberón, pero también a partir de errores tácticos 

en el manejo laboral de sus agremiados. En 1977 en el emplazamiento -

a huelga del SPAUNAM por la revisión del titulo de Condiciones Gremia

les, las asociaciones del personal académico demuestran tener mayor --

membresia. A·raiz de ello, el STEUNAM y el SPAUNAM deciden fUsi.onarse 

·para crear el STUNAM el 27 de marzo de 1977.* El STUNAM recién cons

tituido esta] la una huelga en junio de 1977 que es reprimida por la -

poicia después de la petición de Sober6n de la intervención de la;-

fuerza pública. Con dicho golpe se levanta la huelga sin haber obteni 

do la finna del Contrato Colectivo Unico y sin el aumento salarial --

del 20% que se pedía, aunque sí se logra que .el STUNAM fuera reconoci

do como el sindicato titular deLpérsonal administrativo. A partir -
· · · . . · ··;-~ ·.~'. -;··';:¿:: -~f¡::<~~.::;;,\::,:~;:,5~.~::.;~~~s-.~-~:,:.:~;:~:;fr.t<~_:-~Í·-',:.;_ ·:"':'/ <--> -, ,·:_. _ ~ ... _ . .. 

de ahí se lania''una ofensivairepr:ésivá··.en;var,ias:universidades (Naya--
··:; '.-:·:'._J.,>~-~ :i·· ;:~'.- .<_') :·:_'{, :\_·'..<·;_:_::-,~.:::;-:·-·:;_1:'{/-;'.·~_<·~:::·~~L'::- <-1:-:;::-;<J" :· .. ·. -_, : -· . .' ·.: 

rit, Guanaj~at.o •:.Sonor~ Y,,Monterr.e:V)' e.n:.1.a~;:.9~e,ta~biéri se impulsan --
, ·····-· -::,-<···· . -. , .. ,·. .,-, __ ;-
-- :'" ·::·_--:_'·: i:"-- , __ '.-_;·. :~-:-,;-. . . • ·, .: --. ' •:-: ··«<.'. ',-:::-: .. ;,,,,_~<-;':¡· ,, ' . 

. -~. "' ¡ . ·-· 
. . . . ' ·'" .. , . : -~ .,·; - ' <- ;: ._ 

* . Véase a Annando Quintero Martinéz. ·.·"El Sindicalismo Universita-
ri~:.:11· .. op. Cit •. P§g. ·295, ···. · · 
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1 as asociaciones de persona 1 académico.* Es en es te marco, que e 1 - -

STUNAM y .la FSTU proponen la creaci6n de un sindicato. nacional •. No ..:~ 
: ·.,,' .. 

sin dificultades internas nace el SUNTU el 12 de octubre de)979 e --
····.,-:" ... -

inmediatamente inicia una lucha por su reconocimi~nto leg~·1·:**· Un.-~ 
. . :. . ··::._'; .. - ......... :--:-_::\•"-. ' .· 

año después, el 2 de octubre de 1980 JLP envía a la,Cámara de Diputa-

dos un proyecto de decreto por el que se adiciona el título Sexto de 

la Ley Federal del Trabajo, con un Capítulo XVII.*** Así quedaban -

reglamentadas las relaciones de las universidades con sus sindicatos 

anulando las posibilidades de un sindicato nacional y conjurando la -

intervenci6n de los mismos en los aspectos académicos. 

La burocracia universitaria por su parte no tuvo un comportamiento -

homogeneo en todo este proceso. Por un lado Sober6n insisti6 desde -

.1976 hasta junio de 1978 en 1 a .creaci6n de un "apartado C" en la Ley 

Federal del Trabajo para la regulaci6n de las relaciones laborales en 

las universidades y en el rechazo a toda forma de ingerencia sindical 

en las cuestiones relativas al personal académico.**** 

* Jdem. Pág. 296 
' 

** Jorge Apaez. "La adici6n al artículo Tercero Constitucional y 
la autonomía universitaria en .1979" en· Actualidad de la Educa-
ci6n Superior. Op, Cit. págs. 88' y 89. 

*** Guillermo Villaseñor. Qp, Cit. Pág. 32. 

**** A partir de 1 a huelga en 1977 se acuña el s 1 ogan "Las cuestiones 
-.. académicas no son negociables". Idem. Pág. 30. 
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La ANUIES por su parte en su. XVII Asamblea General .en mayo de 1977. -
. . • · •. ¡ ,. ' .• '' .. · '. 

reconoce la urgencia de legislar .en materia. laboral dentro de las uni 
' -.·.- ., ·.'' - -·'-·· ...... _, --'."·-' ., . '- . . -

versidades parallenar~el:'vacio ju.rtdT~6 exi.st~nte, pero elude refe--

ri rse al apartad~}'.'.é,.~,¡'~·~iioI~{6,'.n'.·:f.:,,;p;~~t;,~lº~:nte •. ~n l ª· ·reuni 6~ re--

' gi ona l SEP~ANUIES \1{'1 ~.;z~~{ iv~ ~~l 'eiirada ~h 1978' en Guada 1 aj ara se -
. . ',: '' --·., ---., ., ._,,._,_.,-,-.. ¡,.'' "··- ·, - . . . ' . . . 

rechaza la prcipu~stalsaberónista del apartado "C" .** 

En su XVIII Asamblea General, la ANUJES se pronuncia nuevamente por el 
1 

: establecimiento de un marco legal para las relaciones laborales con -

· sus sindicatos, la elevaci6n de la autonomía al rango constitucional 

y el rechazo a la intervenci6n sindical de cualquier índole en las --

cuestiones académicas.*** 

Finalmente en febrero de 1979 la ANUIES acuerda solicitar la anexión 

de la fracción XXXII al .Artfculo 123 Constitucional para normar las -

relaciones laborales de las universidades aut6nomas y el 10 de octu-

bre de ese mismo año, JLP envía una iniciativa que ubica a los sindic.2_ 

tos universitarios en el apartado "A" del Artfculo 123 además de con

ceder carácter constitucional a la autonomía universitaria.**** A par 

* 

** 

*** 

Véase "Resoluciones y Acuerdos tomado~- ~n·Íri XVJ.I ·Asamblea Gene-
ral Ordinaria dela ANUIES". ·op. Cjt; Pág; 86. · 

. . . . . ·.• ,-.; . :~·-:;-:,',. ·: .. :· ; •"'· .,.,_ .,. 

**** Idem. Para ver las .distintas':in'oilÚicaciones que registró la pro
puesta original consúltese.el'artfclilo de Jorge"Apaez. Op. Cit. 
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ti r de entonces y has.ta octubre de 1980, se exceni fi~ará' .una 1 u cha 

entre la ANUIES (que retoma la consfona sriberonistaOrespecto a que --
. . '::.:.'·.•-',.';,, .. ,., .,.,,. •' ' . ,' . 

las cuestiones académicas no son negociabl~~)y lo~ ~indicatos unive.r. 

sitarios (por conseguir el reconocimi~nt1; leg~Í del SUNTU). En oct~ 

bre de ese año se aprueba la iniciati~a pr~~:id~ncial de adición a la 

Ley Federal del Trabajo y el consiguiente rechazo .al sindicato nacio

nal y¡¡ la ingerencia sindical en el rumbo académico de las institu--

ciones. * 

Vista en lo general, la política educativa de JLP para las institucio

nes de educación superior recoge sustancialmente lo emprendido por - -

Echeverria, buscando una mayor racionalización que no siempre logra. 

La matricula de educación superior siguió creciendo aunque no a las -

tasas observadas durante el sexenio de LEA, y también se registra una 

sensible baja en el incremento a los presupuestos educativos del go-

bierno federal para las universidades. 

El Estado junto con la ANUIES emprenden desde el principio del sexenio 

un importante proceso de planeaci6n con miras a racionalizar la estruE_ 

tura de la educación superior que cristaliza en el Plan Nacional de -- . 

Educación Superior·y en una serie de organismos de planeaci6n a disti.!! 

tos niveles agrupados en el SNPPES, que .en conjunto, hab.rán de aumen-

tar la ingerencia del Estado en el control de las universidades. 

* . Idem. Pág. 32. 
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. . .. 

La crecí ente importancia que va adquiriendo el sindica 1 i smo univers i-

tari o en la correlación de. fuerzas al interior de las instituciones -

educativas, desprende del Estado.una ·inlciativapara,;lograr el recono

cimiento legal de dichos sindicatos, aunqu.e la inge~~ncia de la ANUIES 

conjura la existencia de un sindicato nacional y suprime los. intentos 

de participación académica de los sindicatos en las universidades. 

Tal es el panorama político en el que se inscribe la política educati

va para el nivel medio superior durante el sexenio1de JLP. 
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JV.2 Política educativa para el nivel medio superior del Régimen 

de JLP. 

La política educativa para e1~',dJ~i.~~!dio'.:5J~:~1·i~;:r~el.sex~nio 1977-
~ : · ·.-'- ... : :_ :::::· :)::;-;_:,J\;J~~~~i:~i~~{~3i,~t?I;rb~i:.;:.t~:~tf ~~?~t C1\'i.-:;.:;}i.'_/;;;'.; ~:>_:; : ·_ 

1982, observo una cierta'continuidad':con\:la\:de':'lEA:en::la.'riledida en 
_ · -· · ___ ;_:-... -,:. __ '!i'-<'f~~:~;~'.~~~::~f~~~,*;;~:~~f2~~t~::sx:~:~::-rr:/JF~t:;;:~i:_i'i<:·:,.:- · --. 

que se avoco a la atencion.de·;:lafdenianda)creciente':Y en la medida en 
.. ;.> ... {,::- :.~i1.'~,--_:;:z::~::~·'.'.\J1:::<'4t~~:~'.;:;:;~~'.?-\~·'.0\\:_;{r~ ;:·,;·~ _):~ ::.. . . -:_ 

que amplió la ingerencia directá'~del Estado en el bachillerato vía la 
' 1 •, ' • ' • 

expansión de'I sistema técnico ydel C~legio' de Bachilleres. Es espe-

cífico del régimen de. JLP sin embargo, 1 a 'búsqueda de opciones term.i

nales para el nivel medio superior para frenar la demanda de educa-

ción superior, en vista del virtual fracaso de la educación bivalente 

de su antecesor que se expresó en la imposibilidad de mitigar las fue.r: 

tes presiones que se ceñían sobre la educación superior.* 

Fueron dos las líneas de acción que explican las acciones .del Estado 

en materia de educación media superior durante el sexenio: 

1) La priorización de las opciones .de tipo exclusivamente terminal 

en la que se inserta la creación del Colegio Nacional de Educa-

ción Profesional· (_CONALEP) y la implementación de una serie de 

transformació~~f-dentro del sistema de educación técnica depen -.. " ... ··, .•; .·,. . 
diente ~~\1a''sEf''y · 

2) La expansión del Colegio de Bachilleres al interior de la Repú-

blica y el consecuente estancamiento de 'las instituciones del --
......... 

* Como quedó asentado en el capítulo anterior; más del 90% de los egre
sados d~ las opciones de .bachillerato bivalente optaron por intentar 
continuar sus estudios'en las instituciones de edusación superior. -
Véase Pablo Latapí. Análisis de un .•. Op. Cit. Pags. 126-127. 
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bachillerato, pertenecientes a los .centros de educación superior 

.tradicionales .. Dicha expa~sión tamhién se enmarca en los inten-
. . ' ' - . 

tos .de sometimiento de :ciertas· universidades estatales por los -
' . . ~ ' . - . ,. . 

gobiernos locales. 

Conviene dar inicio con el .análisis de la estructura de la matricula 

del nivel medio superior 'durarite .. el sexenio para observar corno las -

opciones de tipo terminal ganan terreno a costa del bachillerato y la 
1 

normal. Para el ciclo 1976-7i la matricula de profesionales medios -

representaban el 9.i% de la matrícula total media superior del país -
" 

con 81,061 alumnos y para el ciclo 1982-83 las opciones terminales al 

canzaban ya el 19.2% con 344,130 alumnos. {Véase cuadro número VII ), 

Por otra parte, el bachillerato en sus dos modalidades {propedéutico -

y bivalente) y la educación normal ven reducida su participación rela

tiva en la matricula total, pasando del 75.5% y el 15.3% respectiva-

mente durante el ciclo 1976-77 al 70.1% y 10.6% para el ciclo 1982-83. 

Lo anterior también se .observa en los incrementos totales acumulados de .. .. ' 
la matricula· durante el sexenio: mientras que el bachillerato y la --

normal registran un .incremento total del 07 .3% y 39.8% de 1977 a 1982, 
1 ,· •. /:_ •. :._ -·- : ' ' 

la educación media. super;ior,terminal alcanza un 324;5%. 
, ... ·:~<·. - . ' . 

·:' ., .. _··\'.-~-~~"-~:~~~;:-~:t~t-.:.::~·t(.:''. ·:/·,-.-''·:._,'. . ~ 
. . ·: . --; '· ,,-_; /,--':~'._, .. '1~--/·· '?;~;:·'':·:. __ -".'~ _- -_: -.~-~,t.:-;·_'.. /'\ .::·- -~---;::.-~·¡'-:~/;\·_:;:':::,'.. -;·.'_:.:... . ' • 

La gran importancia queirevistió el.bachi llerato:.terminal .durante el -
- ... ·:. - . /.::--_-:~_;/~:::-:~_-::./;1:: .. :/~~h,;:~.r/;::;~_:!.:',~1~~'.r'.1~~~~i1~~~~~A~~&::·,,t(i;f=:1;~~~:.,?~-;~':'.,_.::-¡:--:-<<. .. ; -

sexenio .se observa en· 10s:.sigiiientes<datos:\ien;1tanto:que la educación 
'' . ,·_.' . :·:::::.:.·::,,~·\;)/?')t~~:'\::;~:·· :·~:.:~~~( .. ~~~:.::¡:.~_1};/~.·{l]:'.;;}~f~tri~::::::J~. ·.\·::~· "i::·,')' -. . . '.·. 

media superior de .tipo. proped_éutica y,biv.~lente/~xperimentó .una tasa -

de crecimiento promedio ,anuaj:-~·~nii% ~~,i~'ti'.,~i-~~~~\(pal pabl emente .--
... · ... - .. -· .- . -··-' '"•;·, ' 

··,··-·- ' 

.: .. 
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CUADRO No. V 11 

Estruetura General ,.de.la.Matrícula .de Educación 
. .Superior 1976~77.Y l982~3 .. . . ' '--· ., ' ' - ·... . 

· .··. : (AÍ ~~oÍif 
.- ': ---~-- ,., ' 

~ • • • • .• ' • . '1 • • •. • • •. • . ' . . '· • 

1976-77 . . 670 129. 

1982-83 . l 255 626 

Incremen 
to TotaT 
Acumula
do. 87 .3% 

. -, ·-·-
" 324.5% : : 

,,- :_ ~ :' _; ·: ._-,. : : : '~ '· ' " . 

39;8% . 104.1% 

y 

2) 

1 
I · . . . . .... , . .. . ·-· .... • ..... 

Incluye bachillerato propeaéutico .estataJ, ·aút6nomo,".federa1 y particular (pre
paratorias por cooperaci6n, Colegio :de .Bachiller.e.s, .Colecio .de .Ciencias y Huma
nidades, Escuela Nacional Preparatoria;· preparatorias de las .Universidades Est~ 
tales Autónomas) y bachillerato .bivalente (centros.de .Estudios Científicos y -
Tecnológicos del lPN, de los Institutos .Tecnológicos Regiona.les, Centro Nacio-
nal de Enseñanza Técnica Industrial y Centro de Estudios)écnológicos Agropecu~ 
ríos). · ... ~. 

Incluye educación media terminal .Federa,l, Estatal y .Particular (CONALEP, Centros 
de Estudios Tecnológicos Agropécuarios y .Centro de::Estudios de Ciencia y Tecno-
logía del Mar). · · · · 

FUENTE: Cuadro .elaborado en base a los .datos consignados en el documento "Memoria j 1976-1982", SEP, Tomo I: Política .Educativa. Págs. 384, 385 y 386. 

1 
.1 
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CONCEPTO 

. Bachil le
ra to Uni
versita-
rio. 

Bach il 1 e
ra to Téc
nico. 

Media Su
perior -
Terminal. 

1 9 7 8 

... -
CUADRO No. VIII 

Gasto de la Secretaría de Educaci6n Pública para el Nivel 

Medio Superior 1978-1981 

(Millones de Pesos) 

1 9 7 9 1 9 8 o ~ 9 8 1 
Corrientes Constantes• Corrientes Constantes Corrientes Constantes Corrientes Constantes 

4 709 

5 292 

de 1970 . : de 1970: 

,· 

.. 
" . ; 

. -., 
-.:. 

... , .... 
.' .. 

1 612.4 :: 

. ' .. \ · .. 

1616.2:: 

3 964 1004.3:: 

98 24.8: 

de 1970 .: de 1970 
. ·'' . ·• 

8 239 1 621.8.: 12 770 

6 125 1 205.7 9 756 

407 B0.1 1443 

. . . .' . -.... ,- ..... , . ., : ' .. • -; ':,;, ·' 

1 975.s: 

. . . . 
1 509.5: . ' . ' 

. '. 
'-·. 

...... · ... : ,., .... 
• Los precios constantes de 1970 fueron calculados en base al índice dejrécios implícitO del '• 

PIB del "Sistema de Cuentas Nacionales de México", SPP, México.· ..• ,,,_;:•<·.·:· ,': >·· ·· .· 
. . ' • ' •. ,' ,· '"'","<"•'.: •> .,,, . • 

FUENTE: Grupo de Estudios Sobre el Financiamiento.de. la Educaci6n SEP, SHyCP ?sPI':: Jai~e Castrej6n' 
Diez. Prospectiva del ·sachillerato l980"20UO. Op. Cit. México •. Noviembre. de 1982, 

Incrementos o:; 
tales /\cumula--: 
dos 1978-1981 ', 
Precios Consta!) 
tes de 1970. -

% 

37.7 

- 6.4 

1 

1 

¡ 
~ 
!! 
4 



inferior a la registrada durante el periodo 70-76; que fue del 15%)* 

la matrícula de educación tenninal casi se. cuadruplicó en el mismo -

periodo.** 

El análisis del presupuesto de la S~cretaría de Educación'Pública pa

ra el nivel de educación media superior también revela tendencias si

milares que destacan la priorización .de la educación terminal.· (Véa

se. cuadro número VIII) • 

La educación media superior termina1 (que se perfila con mayor fuerza 

a partir de 1919 con la aparición del CONALEPJ, llega a tener u.n pre

supuesto de 1 443 millones de pesos corrientes para 1981 lo que repre . -
sentó el 6.0% del presupuesto total. El bachillerato técnico que en 

1978 tenía un presupuesto mayor al del bachillerato propedéutico de -

5 292 millones de pesos corrientes ve reducida su participación por-

centual para 1981 recibiendo solamente 9 756 millones, básicamente -

por la canalización de recursos a la educación terminal. Calculado a 

precios constantes de 1970, el bachillerato técnico regist:a un decre

mento del -6.4% durante ese periodo. Finalmente, el presupuesto del -

bachillerato universitario muestra una tendencia al alza constante -

observando un incremento total de 37.7% de.1978 a _1981. 
'. ,-. 

.- '·· . 

* Memoria de la SEP.1976-1982; SEP, México 1982 •. Pág. 107. 

** Idem. Pág. 110. 
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Para fines de análisis se abordará prilllero la política educativa para el 

bachillerato .tecnológico y posteriormente se anal izará lo relativo al ba 

chillerato propedéutico. 

IV.2.1 Del bachillerato .bivalente a .las opciones de educación media 

tenninal. 

La política educativa .del sexenio se inició ·con el reconocimiento ofi

cial del fracaso de la supuesta .bivalencia ·que se transformó en la -

práctica, en un peculiar escalón prpedéutico. El Plan Nacional de -

Educación consigna en 1977 la siguiente cita: "El otorgamiento de di

versas patentes, simultáneo al certificado de estudios proµedéuticos, 

ha revelado su ineficiencia para orientar mayoritariamente hacia el -

trabajo próductivo. No ha impedido que la capilaridad hacia los ciclos 

superiores sea la más alta de todo el sistema educativo. Ello indica 

la necesidad de diseñar carreras de este nivel de diferente dirección, 

francamente orientadas hacia la actividad económica ... "." 

Dentro del proceso de planeación universitaria que recorre al conjunto 

de la estructura de educación superior del sexenio de JLP, la ANU!ES en 

diversas ocasiones también se pronunció por la búsqueda de salidas la-

terales postsecundaria can miras a frenar .la demanda de educación supe

rior. Es dicho organislllO quien en su ·documento "Aportación de la ANUIES 

al Plan Nacional de Educación" aprobado .en Mayo .de 1977 quien .propone -

L 

* · ·Plan· Nacional de: Educadón·. · Op. Cit: · Vol; :rv. · 'Pág •. 78. 
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en primera instancia .la creacion de salidas alternas no propedéuticas 

para el nivel medio superior.*. 

Durante 1978 en las reuniones .regionales SEP-ANU!ES se revolvió reco-

mendar la ampliación del" "sistema terminal postsecundaria, que deberá 
1 • 

estar desvinculado de .las instituciones de educación superior".** 

Por lo tanto, es al calor del proceso de planeadón .universitaria y del 
t 

estrecho vínculo d~ la SEP y la ANUlES durante 1978 que se viene perfi-

lando lo que constituirá el proyecto de la SEP para la educación tecno-

* "Aportación de la ANUIES al PNE" ANUIES, Documento aprobado 
en la XVII Asamblea General Ordinaria, Mayo de 1977. México 
Págs. 50-52. 

· ** Manuel Corral C. "Reuniones Regionales SEP-ANUIES". Revista -
de la Educación Superior. Op. Cit. Julio-Septiembre de 1978, -
P6g. 117. Ver en particular. las resoluciones de la Zona III en 
la Universidad Autónoma de San.Luis y la Zona IV Universidad de 
Guadal ajara. Págs. 116-118. 

. . 

• 
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lógka de nivel medio superior.* :El .propio Plan Nacional de Educación 

Superior' (formulado co¡ijuntamente por:lá SEP y .la ANUIES) aprobado en . - , -, ·- - --· .. ·-·;' . 

la XVIII Asamblea General de :dicho o~ganls~~en noviembre de 1978 ya 

contemplaba .la presencia de 3 'subsi~temas· pa~a la educación media su

perior (propedéutico, terminal'y bivalente)**' y la necesidad de am--
' 

pliar la cobertura y las alternativas de 1a educación profesional pos.!;_ 

secundaria.*** Por ello, en su programa número 12, "~ducaci6n Profe-

sional Postsecundaria y carreras Cortas Postbachillerato'\se planteó -
1 

la meta de abrir 80 n~evos centros para tal efecto durante el quinque-

nio.**** 

* En 1980 Soberón justificaba la expansión de los sitemas termina
les de nivel medio superior en los siguientes términos: "Hay que 
diversificar la oferta educativa en otras dos dimensiones: una -
en el sentido de orientar la demanda, en forma más efectiva, ha-
cía las instituciones técnicas y sobre todo hacia la educación me
dia de tipo terminal, dada la carencia y necesidad en el país de 
profesionales con formación técnica intermedia. La reciente crea
ción del CONALEP ha llenado un vacío conspicuo del sistema educati 
va y ofrece una fundada esperanza". Dr. Guil 1 ermo Soberón. Las -:: 
Universidades Mexicanas y el 'Desarrollo del País. Revista Deslin
de No. 123, UNAM, México, Marzo de 1980. Pág. 9. 

** "XV!ll Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES" --
Crónica de Manuel Corral. · 
Op. Cit. Pág. 115. 

*** ldem. Pág. 116, 

**** "La Pl aneación de la Educación _Superior en México" ANUlES, 1978. 
Op. Cit. Pág. 101. 



"' 

Es dentro de este marca ·que el 27 .de .diciembre de 1978 ,el .Presidente 

de la República decreta ,la creación del Colegio .Nacional de Educación 

Profesional Técnica {CONALEP) para la formación de los ·técnicos profe

sionales que demandaba el desarrollo del país.* Un mes más tarde, ve 

a luz el documento: "Programas y Metas del Sector Educati~o 1g79-1982" 

{leído por el propio Secretario el 5 de febrero de 1979) en donde se -

le confiere un carácter prioritario al Programa de: "Fomento de la 

Educación Terminal de Nivel Medio Superior".** 

Como meta central para dicho programa se planteó en 1979 una modifica

ción paulatina en la estructura de la matrícula que le fuera dando un 

mayor peso a las sal idas terminales: ." ... aumentar .de 9% a 20% la pr.Q. 

porción de quienes se inscriben en carreras terminales para 1982" y -

elevar la eficiencia terminal del ciclo al 70% .al misino .tiempo que ·se le 

infunda mayor reconocimiento social a las profesiones de nivel medio -

superior.*** 

* Víctor Manuel Gómez y Teresa Bracho. · "Evolución Histórica y Ten 
dencias de la Educación Técnica .en México~•.·· .. Foro Universitario
No. 24, Noviembre de 1982. Pág.· 38; 

** "Programas y Metas ... " Op. Cit.· !Pág; 13 •. Dicho programa se -
ubica dentro del conjunto de ·los 12 .p~ogramas prioritarios para -
el .sector educativo. · 

*** ldem. Págs. 23 y 24 •. ·Corre 'justifjcativ.o de .esta .meta .se señaló 
que~ "Ac:tualmente'egr.esa de los.planteles:educ:ativos mayor núm! 
ro de profe.sfooales ·can .1 ícenciatura ·que técnicos .de .niv.el medio, 
mientras que la estruetura ·]abaral clel país requiere .de ·lo con-
trario" •. · ldem. · .Pág'. .51. 
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Para dar cumplimiento a dicha meta junto con .la creación del CONALEP ... . - . 

se realizaron ciertas .transformaCiones·a. d,ete_rminadas escuelas .técni

cas bivalentes dependientes de 1 a' SEP cori él. objeto de imprimir] es un 
;- . 

carácter ex.clusÍvamente terminal: 

Respecto a las transformaciones del sistema de educación técnica de -

la SEP, destaca lo siguiente~ dentro del área de enseñanza agropecu-ª. 

ria, en 1970 se inició un programa de tipo terminal en el nivel medio 
1 

superior, y a partir de entonces todos los nuevos plantele~ que de --

este tipo surgieron, incluyeron dicha modalidad. En 1982 funcionaban 

55 escuelas que atendían a 11 mil alumnos. Para el área de enseñanza 

industrial el número de Centros de Estudios Tecnológicos con carreras 

terminales se elevó de 15 a 140 con una matricula de 85 mil alumnos. 

Y finalmente, dentro del área de estudios en ciencia y tecnología del 

mar, todo el nivel medio superior pasó a ser terminal a partir de - -

1981. En 1982 se tenían 26 planteles que atendían a más de 8 mil - -

alumnos.* 

El CONALEP surge en -1970 como el .. instrumento fundamental de nivel medio 

superior para orientar Y. di~ersificar Ja educación tecnológica termi-

nal. De acuerdo a su corÍ~ep¿ión;original .el Colegio " ... ofrecerá .~a-
-- .. ,;_, .: ',:.<'.:;:_.;,-\'S''"'·: :..;_:··::-·-___ . -- - - - -, :' - ' ·--. .:··_ - -----.-·' -... ., . 

rreras terminales de ni~~F'.fu~<lici's.uperi~ry fu~cl~nará a escala nacio-. 
--_-_:._-__ - :--~- -r ;_.:.-"~: :-;. ~:;::';_:~~--¡/_~!·:;~:-;;~---~~;-~'.:-_::;; .. ;_·-_-:_- ,;··: (,. _.-:·. -':_>· ,-:.-> .. -'.- .. \_ -·. .. . .-:. .. . . 

nal. Contará'conJa',parti.cipac.ión:de].'sector .productivo.de .bienes y --
. . --. : ·-.-:~·<: -/--.~;,~'.-:('1.->h~-~-~-~\:·: .. :-·:j~::~-:~;~·;X~~,1::.:::;-:.,:,:. ·-!:-:.-_;:·>>·<: ,- ·_. · · . · 

ser11icios. ¡iúbl i co. f, p~ivádo :::c:'Muy.:pranto· funcionará ·como nuevo . instru-
. . --.. '' :·.:·:,;;_1 ';; ... , "- ,\ '-'·;. ,:.:.::.,,· ' ' .. ; . ' ': 

...... ·. ·.'. 
';-'• 

* "Memoria 1g76-1~82"; o¡l.'.c'it:·:pág •. 11i. 
., 
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... 

__ _..,...,.., ..•. -.. 

mento para vincular el esfuerzo educativo con el productivo".* Desde 

su fUndació.n, el CONALEP registró· una rápida expansión a todas las -

Entidades Federativas de la Répública. Según estimaciones de la SEP, 

para 1982 tenía 165 planteles cori un total· de 83 mil estudiantes.*'" 

El surgimiento del CONALEP se .inscribe básicamente en la estrategia -

gubernamental de 1 imltar: .. ~l acceso de los egresados del nivel medio -
. ' ,_ '• ' ' 

superior del si~t~ma t~c~ico ·a la estructura de educacións~perior.***. 

* 
' -!..*' 

*** 

"Programas y Metas ... ". Op. Cit. Pág. 10. 

Fuente: "Memoria 1976-1982". Op. Cit •. Pág. 111.. \léase también 
Victo M. Gómez y Teresa Bracho. Op. Cit. Foro Universitario Na. 
25, diciembre de 1982. "El papel de CONALEP en la captación de 
estudiantes hacia la opción terminal ha sido central. Desde el -
año de su creación, cubría ya el 15% del total de los planteles 
y el 11% del total de la matrícula. En tres años de funcionamie!! 
to, alcanzó el 44% del total de planteles y el 42% de· la niatrícu
la, sobrepasando así sus metas originales de crec.imi.ento que ha-
bían sido proyectadas para 1990". Pág. 21. 

Aludiendo a ello Víctor M. G6mez y Teresa Bracho señalaron respe.f_ 
to a 1 CONALEP: " ... determinar, desde un principio, que esta mo
dalidad sera invariablemente terminal mediante una estructura cu
rricular cualitativamente distinta a la de la educación media su
perior propedéutica, lo que imposibilita tanto la .transferencia -
del estudiante del CONALEP a la modalidad propedéutica, como la -
futura continuación de estudios a nivel superior. Esta caracte-
rística inVariablemente terminal se le hace conocer claramente a 
los aspirantes al CONALEP y se les 1riculca continuamente a sus -
alumnos". Op. Cit. Págs. 40 y 41. 
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Por otro 1 ado, el CONALE.P., en tanto.organismo público descentral iz.ado 

dependiente de .la SEP, 'fue concebido é:.on un{.estructura de dirección 

vertical y centraliz.ada,. El Colegio se~o'~i~f~a~bµ"una j~nta direc

tiva .designada por la· SEP y ~o{un'.Di'rfst~;,[9~~
0

'.~.~·~h~~b~~do por. el -

Presidente de la República. cón:io• in¿Ú·~~ia·~ d~'áÚs~ría, el organis-
:· .._, '.'= -· '=.'~·~-·<·,·{:::i;··:P.~-f\_-~:(~_-,;~;:{f-.. ~f'.',--\~:;·¿/·;~_t~t:-i.:j:-.:: -~;:.:_: ', .. · .- · 

mo del Colegio contempla .la,existericia:de•Co'ii'sejo's'.'Consultivos con la 

participación de " ... representinf~~¿~~nbt~~;,~ éi~ ,l,os sectores de -~ . . . - ' . ; •' ·, . : . . _. ·.- . - ' .. _,_ - . :'' ----- .",' '. 

actividades profesionales, sociales-y económicas del país", lo que en 
. L . . . . .. 

realidad representa la intervención del sector público y privado en la 
. . : . 

orientación de la institución sin la.participación de estudiantes, 

profesores o trabajadores de la misma.* 

Dicha estructura se inscribe.también en el marco de la integración del 

sector educativo con el aparato productivo, preocupación que fue ma-

nifestada en múltiples ocasiones por los funcionarios del régimen. -

Recuérdese al respecto, la creaci6n del Consejo Nacional de Participa

ción de Representantes del Sector Empresarial a principios de 1979, -

organismo que junto con diversas dependencias de la SEP establecería -

las pautas de la educación técnica.** 
1

1
1 

Esta tendencia a la expansión de la educación media superior tenninal 

se consolidó mientras que .la educación tecnológica de carácter biva-

lente .vió reducida sustancialmente su tasa de crecimiento: "Destaca -

* 

* 

.. 
Olas Fuentes Molinar.· 'Estado·y:Edutací6n'Superior::. Op. Cit. -
Pág. 74 y \líctor'l'I· Gómet·y .Teresa Bracho .. Op. Cit. :Pág. 38. 

Guillenno Villaseiior. Op. Cit. Pág. 27. 
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de esta evolución el 'lento crecimiento de la educación tecnológica, -

. que sólo se .incrementó al 6); ánual con el fin de consolidar y mejorar 

la calidad de sus servicios:la ·cual se había desatendido debido a su 

explosivo crecimiento del sexenio anterior, además porque se decidió 

impulsar la educación media terminal".* La educación técnica de tipo 

bivalente a la que hace referencia la cita anterior pasó de 213 200 -

alumnos en el ciclo 1976-77 a 290 400 en el ciclo 1982-83.** 

FEDERAL 

CONALEP 

CET lf 

CUADRO No. IX 

Educación Media Superior Terminal 1976-1982 

(Miles de Alumnos) 

-1976-77 

17 .6 . 

. OiRO~_g/ --.' 

_. -, 1 

ESTATAL .: 29.0 
,_, -· 

PARTICULAR .. ' . '34.4 
·-.· 

1982-83 

187.2 

83.0 

85.0 . 

19 .2 

49. 7 . 

72.5 

. 309.4 

1! 
y 

cent~!ls c1é'ú:studias;Técíio1ó9icos. · ··· · 
.- ·_: _;_: ___ . .<--:~ , '.·'.,':~Y- '.;·:~---{~.>-~::.:J_~-:f:'>::·:_, : .. _---~·.-_: _: .:_:.-: _.· .. -~- ·.: - , , :·- ._' . - . . . 

.Centros :de ,Estudios' Tecriol óg ices· Agropecuarios, .Centros .de Es tu-
.. dios y :Ciencia' y'::Tecnolog1a-4el :Mar •. / ·. :... · · · 

fuente:· .. Dirección .GeneraVde·Programación': SEP. Tomado del Tex
to .de n~emoria.; ~~·· Op. :cit; Pág. 111 · ·.··· 

.... ; ,· ........ . 
. . . . . . . . -... ; ..... •,• 

* "Memoria ••• · 1976-1982~. Op. ·Cit. ·Pág. 107. 

** · ldem. 
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Para observar el crecimiento de la matrícula de educacion media supe

rior terminal véase 'el éuadro ·numero IX. En dicho .cuadro .destaca. el -
' -:': ;-_: ,,.·._:' ~,- . .. . -- \ ... 

. hecho. de que:la(edÍJcaciÓnmediasuperior.terminalpasó·de 81.000,- -
. . -:- - -:: __ . _._;,::---~ -.. ,_;,;,:.;.t-'.>-"_::·-~:,~:;-:.st.l;}>~_-::':_:'_' ·-- - ':> _ -:-.- ·._ : · :.:->- -:- · _._,._ .:-_; __ :~' -.-- ·· ,__ · <- _,._. -- - -• · · 

. a 1 umnos eri ·1976~77/a 309 ;400 en 1982-83, lo que sii~~~~\un'i ~~;:emento -

"'i'''$ri~~~1~1tc\ . ·.· .. . <<··~:¡~tr' .. 
Hacia 1980;, JLP .. jllstificaba la·.expansión de .lascarre~as terminales en 

los Si gui~~tes térmi n~S. • ·"Junto con 1 OS. profesi'~~al es: 'i'os técni CDS ... - ' .. . ,.,;_.,_. ,:·. 

medios son pilar de una economía moderna y eficie
0

nte>: Si hace dos -

años la matrícula de las carreras técnicas .terminales era de 35 mil -

alumnos, hoy pasa de 50 mil".* El objetivo manifiesto de esta políti

ca, como se señaló, fue el de poner coto al crecimiento indiscriminado 

de las instituciones de. educación superior, lo que en última instancia, . . 

tampoco representaba una opción para el empleo productivo. 

Aün cuando el Plan Nacional de Educación Superior reconoce que. es pre-· 

ciso realizar una evaluación de la situación del mercado laboral y. las 

aspiraciones ~aciales de los estudiantes para el diseño de la política 

educativa,** nuevamente se vuelve a .. dar por supuesta la amplia nece

sidad de técnicos medios para el .desarrollo nacionaisin ef~ctiva~ente 
. ' ' . 

realizar una valorización o ~uantificación de tal nece¿idad.*** 

*· 

** 

*** 

•',.' _.·_ < 
. . · .•.... ' ---. :._c.:¡_, ,, >. ·.:< .;' 

JLP. 1 v Informe de GÜbi~~r1()°;:'io:•:•c!e· sep.Úembre de I98o. 

Memoria .. ·de .1ª ~)µ~f v~:~:t~iiXi~~~ri~'.~~~;f ~S'.)~'.~~~· •..•. 30... . 
Aludiendo a :la:extrematiimprovización de los planes estatales en ma 
teria educativa•i:sú\vi~culaéión a·las opciones terminales Susana
Quintanilla señalá~··;t:~séfoancelá; con ello, la oportunidad de mi -
les .de .. estudiantes.'de'.'ingresar a .la educación superior, en aras de 
una,racionalidád:facllmente ·puesta a .discusión.· Lo mismo puede'd_g_ 
cirse de la canaliza'ción de la ·demanda hacia la educación media -
terminal.' ·cualquiera ·que haya estado .en contacto con institucio
nes .al estilo CONALEP estará de ácuerdo en ~ue la formación ·que -
ahí se imparte .esta lejos de tener la .más :mrnima calidad y de re
solver el .problema de la inserción al mercado de trabajo'.'. Susa
na Qui ntanil 1 a: · "Observaciones a 1 Programa Nacional de Educación 

. Superior" en Actualidad de la Educación Superior. Op. Cit. Págs. 
67 y 68~ 
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----·---~--

En torno a lasdificultades-.del irercadcide•trabajo profesional y su -
·' ... -__ -" •' .. ,,.·. . . ' -- ·:",. ·-·' .-, "·' ,- --- ' . 

;. '·-,_-__ -, ~' 

Hay qu.e ac!vert.il';"sin'·~m~árgo, que como consecuencia de 1 a i ns ufi ci e11 
·- -_:-+_'·--- • - ' .. 

te denanda lati6~~l,que se ha manifestado en ei país aún en periodos •· 

de crecimiento· acelerado, .ha empezado a generarse la 1lamada-'iispiral 
~ : ·-· . . ' -. . - - ' . 

de cualificaciones en el mercado de trabajo. El ·hecho d~'qlJ~:·~¡¡(!~'-\ 
. -. ·_._--.-. ,_--:--< ;: \;_·.-,:~:}--~''._-!}<;-::: <:\.-: _·. 

vez haya sido más dificil obtener empleos adecuados ~;;1il~ohip~~ación 
· . _ ·, --.--·-f:·:_--:·.;;,:c-;;·,:.:<C:~fo;~'::~,·,;~-~-··.':'.<~:r---·· . 

adquirida:· -de una categoría ocuoacional que confiere;.a[]_a;·pósición.,; 

social a la que aspiran los dive~os grupos d~\~fffl'JYf~f~r~:j~'~bt~'cdt . 
. _ -, :- .- -- _- .- :~_' ... -.~-~,'.-:);.Ji.f~p~;.~.~~C~~~t·VX~/it~;_¡:~:·-::::·,·::.:~ .:-/ '.:~ ~·- . 

una reducc1on en el costo de oportunidad:-:1mphc1ta;en¡la'i .. adqu1s1cion. 
. - . ' : : -'··:' __ -;>:_:·;_ ': <~ ,;;-: ::;,:.\:_:~d},-\?\?(~!ú~i1~&~~\j:5f;;~~:-~~f:~~;'{{~¡~h54~-._ :-;_;· ./:;-_-.. ·:·_~:: : . : .. 

de determinadas grados adiciona les 'dei esi::'olarj d ád.''tii'.Eúo\i.nipuls a;·: otr': 
. . , -.': .: ~.:: \ ___ ./;:)'¿~'. s~'.~~9 ::_f;i~,?~:·;tj:i;~)1ff'._;!!1;K:::,i1-.;:if:{¿.~:t~t(~_f :t~J.::i-~.ij_;)tl. :/:: ·::--:.· .- ::--.. ';:.:-··. -

vi amente, 1 a demanda de, admi si ón1a\'·l as\uniy_ersjd_adesjy ':a·;,otros~.cent ros 

do ~""ci'" .• ;;:1~l[filif lllli~i~'.ilt .· . 
El ba 1 anee /e~\iz,a~-°'~:Jº{tl,~,1.~~fl\~~8\~.'.:.~}},frO,,a,1),qe}jséxeni o en· torno a 

. '".::: '~_-,:~::_,·~:;-,'¡_:_::·:t;/t ~-:\t~.-t~-~· .. :!,;';;~Á1 ';':<'.1:"-'.- •• _:~~.:_-::·,:._-.;~ \:·~{~!°" ¡~-. ::~·:_·t:f t~ /~,;i -. \:>. '/-,: .... ,.._ ';;' ' . 

la educación tenni nal!es'' muyéoptimi s ta~'~;Señal a én' primer lugar que -
• ' • •: ,·.~ •O-·~:'.:·_;::>·--:~-.:,:.:,,:~.-.:." :",~_,',_~-' • :.': :-.~~:·:.·-":'.:'.:"':'.(::; ·~:~j >;(• ::,_~~ :, ··.,~.;_-':.<:-. :·. 

los "avan~és en esta niodalidad de educació_n_ son los más relevantes del 

* Carlos Muñoz Izquierdo, "Financianiiento de la Educación Superior" 
er, Banca, Proyecto ·Macional y Educac'ión Superior· Ediciones Foro 
Univer:;itario, México 1983. Piig. 122. 
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sistema educativo.''. y en segundo lugar,_qÚe: ''los efe.ctos,de la am--

comisión i nteri nst i tuci oná l en 19a2 's'e llluest ran ciertas i neo ngruen--
. ,. 

cias con la realidad: 

"Si estudiamos la diversificación ·qué se ha establecido en el país . . -- . 

en el nivel medio superior;.podemos ver'que'ciertas características 

de esta distribución, no eStán .realmeote ligad.as~a realidad -
_· :,. . '_. - :_ .. - ' . . ~ ... ;-:~'.'.º . 

nacional. Así vemos; que en algunos casos· eomo en el de la enseñan-

za tecnológica, la distribución de instituciones no refleja una vin

culación con las posibilidades de empleo de la entidad ... El sistema -

tecnológico en ciertas partes de la República es más una in~~ituci6n 

propedéutica hacia la educación superior que una rápida vinculación -

con .el mercado de trabajo ... ". 

"Así vemos qUe en algunos Estados, donde la industrialización es muy 

baja, al igual queC,as posibilidades de empleo para los egresad~s del - . '•-,- . __ .,,_ ' -:<-___ , 7:·:.,"' -. , __ ·-' ' ·;·;· -· ._ -. - ·-·' .- " ' - ' ·, ' • . _- - ' -' - . 

sistema •. Por~ajelllpl·;,;~ri.1osiEstacÍ~.s'.c6mo'Oaxacil ~que tiene e].62;5%. . ' - - ' ' '· . .,,-__ , ',. ' ..... ·, -·- ,-, - - ·-· '• - ' •' - . 

de 1 a matrí cuÚ .d
0

~':rii~e1\';~~dra }úp~~.io~'. éri i risti tu~iones t~n~ológi cas,_, 
. ·.- ' - - -- -- · ... ·, '°i',:! ·.;;;:··-1·:,~.-.-'.'.:;_:·.-,.·~·,.·:-::;_;,~:.·'L' '-,;.,,.--• ''- "';e;;~-~;-,.::; '·, .. •' 

>'-·/>'¿;' ' ... , ... ----¡ •. - _,-,. 

_:.- .. · -:·.','.:.:-~/-~\· __ '._ -;,>·;· 
.· :;· .. - ·; . ' ' ;· ; . - :, 

"''• ·:. 

* ~lemoria'1976-i'982, ... Qp; CiL pág: 113.'•' .•.··.·. 
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. . . 

Aguas ca 1 ientes 32%, y .Coa hui 1 a 36 .í!;. :sin ernbar2o, 1 as . pos i bi 1 id ad es 
. - ' -- -. ''·,,_·:-o ' .. - ,,- - ._ - -- . ' . ,. 

de empleo en activid~.des iridustdal~s e~ Óaxai:a es. muy bajo, aún te--
- - '~., .,::<<~,'- <-·!.-_~·--:-:~-::-._, .. :_.,._·o--·-· .:~ :·-'·:·-.-.:e:'- -' < .:·:,':,"._.:'-_ .. -

niendo el mayor nivet de participad ón'de)Ja:rnatricul a en el país. -
- .: _ -- . -: :··:/:.'.: :~{ __ :_i)_:',_;j:y: :·:~:-:-~-~¡~,:~~¡:~:7,:{;::r<!F_~_:¡:;'.::_¡-~:;r~_:.f.'. ~--~!y_'¿:·-;:i'.:::>::.-·<- - --

En el caso .de Coahüila•'y:Agüasi:álientes·;·'·éstas··tieneri una participa--
. _ ,._ ., -... , -:.:~~_:;~·; ·;~ ~.:'~,~}~:~,:;:._~{;'.:;p,~6f'.ft~~j·:~w~~;~;;_~"i/(1 /f--;:~:;·::'..::~:_;.< .. :· -~-- ~, ~ 

c1 on de .1 a .rnatn.cu)a .. n1.uy,•s.irn1l ai-,,:aúñqúe Coahuil a es un ,Estado con una 
• -. _·.'i/;\-t"·/~~-~---:-~';'.i::ft7·\'.;'.tf:;{:~~\~1~~f&}~~¿-~i~&,;::-;If;/~'~i:~;'.::c:·: .. ~_:_:_·:--_ 
1 ndus tri al izac1 on .rned1aty}Aguasca1 ientes-' con· una baja, .•• ". 

. . ··• .. : ... >,·.}:;~~1~1i&t~r~~?f~~·;~if ::;1'.· '. . 
''En cambio, donde:.se¡"pudieratpensarique.: existé un mayor mercado de 

· .. ::.~ -:_:.-;L::~·;:~,,:~}.,;:tiJ}::~f;;:¡.~~-~¿;~\~~;:~1~4~i~1/HN{1¿Lf·-~:'.:{f_,:._,p:_:: :· · .~: -~ ': . 1 

trabajo y',la\vi rictll ai:i ón ';po'dr.ia\' hacerse·. con niayor faci li:dad -como se-
._ . _ .:--;:.:'_: ·:.;'i,'._:~:_ .. :-·r~:_'.~5;c~r~:i··~:~;f;"~~~]_::t~~.-~1~1~Yc:~}~)~~i.>:'.·:t,\;.:_'._ -::~\:;_,· /-. · · 

rían 1 os· Es tados";rnlís:\i ridus tria liz ados :: ' Jal isco,, Nuevo L'eón S Estado ' -- ' . -- .... , .... '"'; -~· - ,_._ ,,._,-~.- - __ ,. •·'' ... ·- .. , ....... _ ' .-···. "·· . 
·· •-:: ._· ·_.' :_' .. ".'-" _,,, _:,.,:. :_'-.'::.:_-_ --.'~·'::';~:.<:,;-~,~->·:_~!~:':'<,::,'-'.';:\·_'.·~>-'-~~---~~e:·.':'':;.'_;· __ ·>:->_'.'_··:'_'.'._,;· ",_·>_. -.·.'--- .. · . ·· · _ · , _ 

de t:éx ic.o, ;.1 a°'. presenci ª'"de :las· ins tituéi onesXde éducaci on 111edi a supe-
- , . :· ·,· -. ;: .·:::.e~ \:::. ·::;,; .. -:-::·.;•-;.:-:.·_,:;~'·:~',.;···)'·-->.---·;·_·,._ .. ·_._ . .. ,_-, -. 

rior del sistema tecnol6gico seencuentranminimi.z~das.:\la m,atrié:ula 

de estas instituciones, en el Est~dod:f;J;:};~;t%~:~iicd~~,· •• ~; .• •,'del8.08% 

en Nuevo León. y del 8.35% en el Estado de México!'.:*:;•,:/.•:.::; .. · 
, . ~ . . -.- . ,~,:-,~~-_,;~~-~'.--(~:~.'~~·:_'.~~~Y;·.;(~;~~:/_~-;;-_-~.:--'·" 

. ~ ,;:_-:-.·,_.,.:-.~·-_,:/<-: ;.:,;; ''" 

Estos datos hablan por si rnisrros resp~éf~ ci::·1~f3i~~ilicl~iecon6rnica y 
·: '' _· --~- ._·._::··\,----:·:~:_::-:::).:·.\'1-.//;~:,:~-:.·-::-.~-(:,,<:_:· ·._,' .· _ .. '· ... 

la distribución geográfica de la educación rnediá"superior.ºde tipo ter 

minal. En un Estado Corno Oaxaca ~orej~rnplo en,~lque el 68.5% de-~ . '•' :.. . ' . ' 

los estudiantes.de bachillerato se encontraban insertos en el sistema 

tecnológi~ob)v~l~~tey tenninal, .al terminar su bachillerato a la -
. ·. - '. ;':.':: .. y.~<-·~;:j·;·y~·. --;:.'/.'.': .. :-·'·' ... ' . 

mayoría no•le'queda•rnás:·rernedio que continuar hacia los estudios sup! 
... ,:--;_ _;'·~. \_·::'.,7 :'~~-;-·. ,._ _· ,.·. -'.' 

:: :·._~· :',:.<},:¡~~;~'.;~:?}~;::: .. :!}:' '.-:·,._, 1 ·.~' 

· * Jai~e•c;~'t~~jón{ Prospectiva del Bachillerato. Op. Cit. Capitulo 
· deOiagnóstico;'.,Hojas.No. 6 y 7. Dicho razonamiento no es aplica
ble:al:D.F.>endondepara.1~80 la rnatricúla de educación té~~ica re
presentaba.el::22.3% con 52,J35 alumnos en la rama de educac1on fede
ral técnica industrial. : !dern. Cuadro IV-A • 

.. 
;-, 

1 
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-· -·--------~--~-~~~--·~ .. -·--···-·---

rieres, -en el caso de. los planes de estudio bivalentes-, emigrar -

hacia otras regiones con.mayores posibilidades· económicas o emplearse 
. ~ :. ,.'- -. • ... ·: ·. .: ·, ' . ' . .:; '. : ' . 

en actividades paráilas-Cíúe:húbieran ·~equerido una menor preparación. 
·-·;;.-<'' '-\<.:~·,:: . .--.:.:o· - -.-. ·" , .. -_. ,- .· . 

:..-.>.:"_»;. . ... .-- - .. ··-- . --· ._, .. :;,.,.: ; '' 
' . 

Una tendencia simll~~ri~Ü~rfa~oh j~~ducación terminal del CONALEP -

en 1g82, cuya matricula revestía un grado mayor en aquellos Estados -

que tenían escasez de empleo y menor nivel de posibilidades económi-

cas. Tal es el caso de Quintana Roo que reunía el porcentaje más al

to, el 8.15% y Tabasco con 4.05%. Por contraste, podría observarse -

el Distrito Federal que apenas alcanzaba el 3.51% de la matricula.* 

En consecuencia, es factible percibir:el gran peso político que tales 

opciones terminales representaban en .. eLmaré:o de la política educati

va del sexenio de JLP. 

IV.2.2 Perspecti.va del Bachillerato Propedéutico de 1976 a 1982. I 

·: ' >.· ;: ' .::~'; ;<_~;:.(.·_¡.~..:;.;:·.--.. _:; > ;: . -·.. . ~ -. --. . 
La pol íti cac.educativ i(del ,bachillerato proped éut i CD 'durante e 1 . régi--

' . ·._ ,- '· ~ .. ·- :. ·:::-~_:_:·:·:.·::\·.:;~--\·~;~~\;}}:-::;·:.:.:··: :_:, '· . '" . . ', . ' 

men de JLP.reVistió:inuevamente, intentos importantes para separar.el 

ni ve 1' niidi,J3ib:~~~fa'~Je 1 as·. universidad es a través de 1 av ancés i.9ni f.i 
. :·'· : .. :. :_-~;·-:,·;: '(j\':i.:;;~,,t,~;_:~~~P·t~:~·::.::1~·:?i·_~:_·,_ .. ,:·:·-: ·. . . : . ~- - , .- . ··..:- . - -- ·, . 

·• cativo deFCóle'gió'de Bachilleres. Al mismo tiempo y al igual que du-
·_ • __ • .;_.:·;:.: 0 ___ /::1:~{i:ti:Et:/~:,!:?~~~1;S/.;2:~---~:-·· .-.. - -- · . . - . -, .... -..... · ... -- . 

rante',eliréginíer(de'LEA; el Estado emprendió serios esfuerzos para -
- _:' ._':>:_::\:<!(·_\;~~1~~~~:~; .. ·~/'\':··:,'::;_.-·-· -~-- .- ' -
canalizár.una:parte creciente de la demanda de educación media supe--

rior haci~\r~'_}~stituciones de tipo técnico. 

· * ldem. Págs. 11 y 12. 
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Como tendencia general es factible percibir un avance significativo 

del bachillerato técnico 'durante el ~exenio (en particular, en su.moda 
- - - . -- _, .... ,. ': -

lidad tenninal) a costa del:creclmi~ntci,déia:~~iríéti~\:t~i'.b'a~hllle" 
· . _ _ -_· _ : .::·_ : '::_, -~: <·.;_·.-;e/;:. ~-;-/~._..;,-~·-.. i_-\:~:-;:)J_i;·~.'-~~-~:}:' ,;;)?.'~->:\~'l.:\·:~: .. :.- !)·-:,1- ~_; _< '.: :·.: .. . 

rato propedéutica y ·.1 a'educáci ón:nónn~1'f:frs1"<lur'~nte 'e1''éi cio ~ro lar ... 
. : -, -.. -:.:: .:---~::·~~ .. _·; ,;.::·.-;:·:·:~_,-!P/:;·~:t'.;}\~~~k.:~Y;}::~y(¿::;;~?-1.?~~~:~:+::7;?/:.g}r";::,:~\~:~:7;~1-~~~'- .:-~_}\'·:'; :-~~-_:- _:. :.- " 

197 6-77 e 1 bach111 erato •tecni ca, represento¡el¿21'i84% '. de;J a :matri'cula. 
. · . -- : --:- _·:- -:~- ::. <.':< ;_:;::'.1p:,:1;~:::~-'~(~{:p\;-~~tf:~~-:~f~-'i'.'.i:-:F.'.;::/_:_;~:::-:·?>:-c;_:;::;:;::-·-,.,:_t-~;;,:.-· . '-_--'.-~ ~-,., ·:_:._·:<--- , ·._' 

total, para el ciclo:l980-8l.·\habia,alcanzado:ya·el29.24%. ··Por otra 
. __ ,_:_:.:¿~/:)'.··::'~~::'.~(!i;~~-~;;x~r~~:;\:::,_:~· .. ,,-_ ::·~~:-_ " .... -:., · - . · -- -· 

parte, la preparatoria:'o)actiilJeráto propedéutico y la educación --
:,- . -_: --> .-::_· __ ·_·. -~-::.:·:'.·::}b.~'{~.~~:·::_'._~·:- ;_ ·:,~ ·-; ;i;.'.'. : -.- ' -. 

nonnal vieron reducida ~u,.·pa~t1cipación relativa en la matrícula to-

tal pasando del 6L44% y'd~l l6.7% respectivamente durante el ciclo 

1976-77 al 56.69%; Í4~05% para el ciclo 1980-81.* 

El cuadro número X muestra la evolución de la matrícula de la educa-

ción media superior (no tenninal) del sexenio. El número total de -

alumnos pasó de 670 129 en 1976-77 a l 255 626 en 1982-83., lo que si.!! 

nificó.un incrooento real del 87,3%. También destacan los incremen-

tos en la matrícula del sistema federal de bachillerato (que pasa del 

31.8% al 33.2%) y del sistema particular (del 22.8% al 25.5%) a costa 

del sistema de bachillerato estatal y autónomo (del 45.4% al 41.3%). 

•. 

* Véase Prospectiva del Bachillerato ..• 

Op. Cit. Capftulo de Diversificación . 
. ' 
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CUADRO No. X 

ESTRUCTURA DE LA MATRICULA DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA 
SUPERIOR O BACHILLERATO 1976-77 a 1982-83 

(Número de Alumnos) 

. '. -, -

1977-78 ·1978-79 1979-80 1980-81 
·, '·;;• ,-,, ... -,·:,-• 

1981-82 1982-83 

SISTEMAS 
1976-77 

Absoluto 
% . · .~bs.ºJ~.~~·.·;,~, :;1 •. · ~%1!.~~1,~S~;;~;:;,;; ~.~~ ~1gto" .. % •• Absoluto X 

FEDERAL* 

ESTATAL 
Y AUTO
N(l-10** 

213 297 31. 8 

304 064 45. 4 

' ' 

30.5 417 113 

;~~iF42 ·. 43.5 518 513 
-i::<;\,;,.-, ;:; . 

33.2 

41. 3 

PARTl-
CULAR 

152 768 296 406 26.0 320 000 25.5 

TOTAL 'lOO{f '1748(~9Bf<~l00\':i: ~6~:291J};)OO:~Í; 942~9~,6'.'i)O.O) 105};\711,:;¡,100,:; 140 .610 

,}~~ Rf@~i;1~~;~1~1~~1i; ~?f~~§l:iiw~~~i ~~~¡~~~¡~¡i~1¡~ }~~~lw!iJii~~i~~j~~;. ;.;·· .... 
670 129 100 1255 626 

· . _. ··'-- ;, ·</:_~{~f';,>.¡<:¿·_~¡:~~·k~::1r:;~:~~;i.;;-:~&i¡ol;it:'.\•;.:~i-'~F\~~-:;;:;·t~t: H1~--~/~~;1:_~~-~~'-\~;lf1·{;:·,;ú.;:·:}.;:~~-,,·;~~-~::::~\iU''.~·;::·l:'r\-,):~:;.-::j';::_<~ •:,·::.-.._ -. . · - ·, • 
* contempla preparatorias,; por. coopéraéi óri'.y}b'achi .l lerafoi.bivá li!nte<dé¡iend fo nte'.(dé\d ivérsris< i ns ti tuci ones de 

educa ci 6n . té cni ca .·su ~.e r:}~t~,r~.~~i~~t;,;~~ij~i~~i~~~f fü~:~wi·.:~~r&f :f :~~;: !;v:;r~f ~~t~~:·'.:~,;f ·;';'.:;.'{ :., · 
** Incluye Colegio 'de Bachill.ere~-;~ó!egto\'~é(Ciencia&·.~¿}J~~~njd,a~~~)/~scuela•NaCio·nal prePáratoria y Prepa-

ratori as de las Univers i.d ad~~s·~t:~·~!tX'~~~ii·Í~~a.t:al ~;s;.:"' > ·.·' •• ,. ·¡· · •, •,;:'. ... ·•····. < ' ·.· ' 

FUENTE: Memoria dela SEP 1976~1982/,;0p~·c;t.:'Pág.:Í8s~· ,, 
. , •)\'.'::,_,_¡ ·>;<.'«'/. ,, ..... ·,, 

..... ' 
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Por lo que toca.al bachillerato. propedéutico dependiente de institucio . ' . _ .. ·; ~-- --. ...--.·-· - " ' - ' -
nes autónomas, como pf'(idÚcto>de 1 as accion~s de pl ani fi caci6n. empren

didas conjuntame~te'por.cia'~EP:}y:.lil.AÍfürEs dutante el sexenio,. se. re

gistró un<leve \íl~r~~e:~á'.~~i\'it~a~ti~IJ~iC>nes d~ provincia res~ecto 
- . .,_ - . ·.:._. -_ :-_{.?_:- _'.'(:·.- ·-::;,}-~'.-:¿;;/:::J{)D":·J:~~\;_·;:,·'. :-:·· _·:-,':.:._,~_::_:.'_':·":,: :: : >;,_'~-, .'._:_ .. ,- .. >-· ... : :~: : .. :-:: __ ... , : 

a 1 as instituciones .tradicional es·:::;,.~'La•.estrategi a :caíís i stió en dar -
. -_. -_ : :.:_. --. ·. <:~_-.:·; :¿-;~:~:<~:~:-;:·-::}; '.~~·I-'.~~-\~:,:/;j_.\'.f, ::_:,~{-:_·:~:--) ;:·,_:_ :_.:/;·>~--:,_:_. ~:,:.:-::_: :. ·-:-.-~·: ::-.. :.: - • ·, ·. 

fuerte apoyo a los planteleFestatales:autonomos. con::]a·cual casi cua-

druplica ron su inatrí~~', Q;"~i~;~r~~~;C~J~i'.e'~'iJ~i·~:~p~~~,~~;:~AiijtlJC:iónes. - ·, 
. . . ..·' :.::.: .---'. -~:~:;:--_::_: ·'. :'. ::::-;_!:\'.::·-:!_:_-¿,;'·'.'.: .::<:;-:\:-.:~::,;,:·5.)~~':·~/;'~:'.-_t.-~-,:·',-:f '<;:· ,;:: .. ',_ .·- -. :':' . . 

(UNAM e IPN) se estabilizó; :·De ésta manera'se;¡log~ó.elévár de 60 a. 
. . __ ,-. ·-. >> ·· ,:··:.<-:,·-:,:·>::-<::;·;/.:·~:,-,:;,)_~>~:.:f~·:?)k~~:u?:.:1/(.1,;;,;\F:>t~::;.:-.-> :- , . ·: · 

70% la población atendida en éste riive1::1'~eri{'de'f;.·::cislr,ito·Federal".* 

. . . . . .• .. :. ;: .. ~;.'~'~t/~í2I~!~~¡~it+~0.;f · .. t~~:r: > •···. . · ·. ·. 

El incremento de la matricula del mvel.:medio<supenor y superior a ta 
- · : _·,_~ --:; .. ~_;:,:r;'''.~~~:f.}d~J::;:?:~;;:-:r_.;-'.::_'{~,;;__,:~.'1:::_:_:-': ____ -- • -

sas de crecimi ente important~s con 11 eva~·. i guai': qúe durante el régi --
. :·,, __ ;.-\·;;,,-_:,·.:::~·;··~-:;~;f~\~ll(/_;;-~:.: ,:.:_':>.':-'."<': . '--: 

men de LEA, un trasfondo polít1i:o.ccin{isténte en la apertura de posi-
. ·' --- . ,_,.,· _,' 

bilidades educativas a los secta.res m'e<iiC>s, lo que en buena medida re

presenta una postergación de la situación de desempleo.** 

Lo anterior en modo alguno significa que la amplia'ci6n del marco edu

cativo no respondió a demandas sociales, sobre todo de tipo popular, 

* 
** 

Memoria 1976-1982. 'SEP, Op. Cit/':Pág. 107. 

Para reducir 1 a presión .de 1 a demana educativa que pesa sobre 1 as 
universidades, Soberón apuntaba· la•necesidad de derivar. buena -
parte de ésta hacia las .institúciónes;técnicas .. de .nivel medio ter. 
minal y también: "De otra partei"<la disrriinui:ión del desempleo .de
be operar en forma importánte'para'aliviarJa presión de la de-
manda de las universidades', 'púes es bien sabido 'que la limitación 
de trabajos disponibles deriva a'.los jóvenes a las instituciones 
de educación superiorn. ". Guillermo Sóberón.'''Las .Universidades -
Mexicanas y el Desarrolla·delPaís; Op •. Cit. ·Pag. 9 . 

. ..,. . 

203. :'. 



sino que dicha ape_rtura en niveles que rebasan la capacidad social de 

as imi laci ón ·productiva, tambiénrepresentó .un factor, polHico funcio- ·. 

nal a 1 Estad.o enis~~;:~P~/~~Í~.}~.~~.·:.d_e'tii.~ffid,g~f:.~fü5,~}i~J~·.,?i;•···~stado; .•• · 
al no tener·otra.res¡iúes'tas';páfá}la iiteriéiói\;de!lós•ñieífores;' ha.tenic· 

· . :· ... :. -~'-::; , ... :·,::::_-;;;'.~,i/'.~úK~·-¿;~~:i:it{:~:.~),~\t·~r~;;~;~~~~/;t.;\~~;;~f'._;;:;;t~~:i~·;l~;);.~~~;..?:~::~~:r.t{,-~ ·~<>: .. :: ·· -·· ;._ · 
do que aceptar; 1 as•. ambigUedades·~~:'éOritra'di cciones' del •creé:imi enfo ex~ 

' - ·- ... :"'::·~>~-'.<;¡(,~:::t:i:;J:~:,~}:i;'.~':>_<~~:--:~~-)_·::>.<:·.;,;_;·! :·._.· ,: .- ·.-.- :· _-_. ' - ' _· __ ·' ':··· . 
plosivo del sistenía:'educat:ivo'.:'qúe':'antaño, 'cuarido beneficiaba a la - -

.-..-: '' ~·;-i, -_:._:> ':,_~>;'::,~\?'.~_'.;!:\:,_{:!:~1{;,'.).-:'.. -,~ ~-,'··. __ ... ; >-' .·--.-:': , ' .. -. ' ' -
élite, parecí a seni:i 11 o' y inariej ab le!'.* 

1 

Las consideraciones en torno al desempleo:que subyacen dentro de la --

política educativa del régimen de JLP par~ los niveles medici superior 

y superior están presentes en el Plan Nacional de Educación. Este al 

admitir que la apertura indiscriminada de las opciones de educación me 

dia superior y superior' no representa por si misma la justicia educa-

ti va y distributiva, y también al señalar que la disociación del sec-

tor educativo respecto al aparato productivo ~enera fenómenos de dese.!!! 

pleo y subempleo profesional, reconoce: "El costo social que esta Vi_!} 

culación .representa sólo se compensa por el hecho de ·que .el incremento 

en la matricula de educación superior refleja también la incapacidad -

del sistema para proporci.oriar empleos y la menor inversión relativa -

que significa la prolon'gadón de la.escolaridad respecto de la que es 

necesaria para ampliar·las 'fuentes de trabajo";•**· El ·ingreso masivo~ 

* Juan Prawda. Teoría'.)'. Práxis •• ,· Op. Cit. ·.Pág. 121. 
• 

** Plan Nacional de Educación •. · Op; Cit. Vol; IV. :pág;' 76. 

-· 
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* "En es~e marco de intera¿ci~nés ~r1tre';,1 ~ educación superior y el pro 
blema del desempleo en México·;.cabe destacar algunos hechos que segü 
ramente ayudaran a desvanacer. la creencia ... de que las i ns tituci enes 
de educación súperior·son causa: de desempleo. Inicialmente puede afi.!'.. 
marse que ocurre precisamente lo contrario, o sea, que ante la imposi
bilidad de.obtener:un.empleo decorcsa,decenas de miles de jóvenes se 
han incor"poraclo"a' 1 a educación superior buscando no sólo una mejor ca 
pacitación;:sino.,también una identificación social más decorosa que Ta 
de des empléádo,,;· Las' condi cienes económicas de nuestro país, agravad as 
por una .irisúficiente inversión privada, han determinado que se acentúa 
este 'roLdé·;:ámortiguador dela presión social que vienen· teniendo las -
instituciones;educativas. La diferencia que· hay entre el costo que -- · · 
tiene crear.•un empleo y .. el _que corresponde a crear un lugar en el sis
tema educat'ivo; explica, en"parte, el rápido crecimiento de éste •. Pe-. 
ro esta:tarea•de contención no constituye una solución a fondo del .pr.2_ 
blema,· ya que,'sólo es un paliativo temporal que finalmente conduce al 
subempleo'Ya.unmayor descontento social". La elaneación de la Edu~ 
cación Superior en México.·· ANUIES. op. Cit. Pags; 46;'.4}; 
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Existen pocos estudios sobre la situación del mercado de trabajo_ prof.~ 

sional para los egresados de los niveles medio superior y 'superior, sin 

embargo, los que hay son coinci.dentes respecto a las dificultades del 

mercado laboral profesional y respecto a ·que la educación ·superior se 

ha convertido, cada vez más, eri un mecanismo de acceso ai empleo. La 

siguiente cita de Muñoz lzq'Uierdo ·muestra un ejemplo de ello: " ... n_Q 

sotros hemos observado ·que importantes .proporciones de quienes egre-

san o desertan del sistema escolai¡ pasan a formar parte de la pobla-

ción económicamente inactiva. As~mismo, se ha estimado que alrededor 

de un 30% de quienes egresan de l~s instituciones de enseñanza supe-

rior durante el actual sexenio gubernamental {el 'cual tennina~á en - -

1982) no podrán incorporarse a la:población activa".* Recuérdese las 

consideraciones del capítulo· anterior respecto a la importancia de lo

grar cierto nivel educativo. para .estar en· mejores condiciones de acce

der a un empleo. En torno a ello, ·existe otro estudio encabezado por 

María de Ibarrola cuyas conclusiones ~e reproducen a continuación: 

* 

"Es el aro para no~otro~ ·~~e·, ~sta .inf(\nnaci6n, aunque estática, mues-

tra que el número estruct~ralmente .restringido de posiciones labo-

rales con jerarqu~a e ingresos elevados está siendo saturado por -

personas con escolari~ád'superior'que tenninan 'subempleadas y de-

seosas de aceptar cual.quier niv,el de ingresos y posición _laboral -

. ,., . . . ') 

Carlos Muñoz 'Iiquie/do. ·et •. al. ·"Educación y. mercado de trabajo" 
Qp. Cit: Pág.·3. . . 
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dentro de este espacio laboral, mientras que las personas que sólo 

alcanzaron una escolaridad menor están siendo progresivamente des-

plazadas de él" y más adelante: •.• .'{~ escolaridad ·superior juega, -

por· tanto, un doble papel en relación c~n el empleo: favorece el -

acceso al espacio laboral más privilegiado, pero lo hace en condici.Q. 

nes cada vez más devaluadas".*· 

Si lo anteriormente señalado es válido para la educación ·superior en -

general, con mayor razón impacta las opciones bivalentes del bachille

rato que de manera natural representan una vía propedéutica de acceso 

al nivel superior.** 

* 

** 

María de Ibarrola ~'La formación de.Profesionales .y la Producción 
. Nacional" en· Banca·; Proyecto: Naciona 1 y· Educación. Op. Cit; Págs. 

· 30 Y 31. .. La autora hace .alusión a un estudio real izado en el -
DIE - CINVESTAU - IPN desde 1978. 

. . 
Aludiendo al fracaso de la ~pción bipolar del CCH en la UNAM seña
la Rosario Robles: "Según eT documento, la UNAM atiende actualmen 
te a 149,900estudiantes'-46:4% del 'total de .la.· universidad-· en eT 
nivel medio ·superioi,.:sr;700 están inscritos en Ja,ENEP•y 98 200 en 
el CCH. La. mayoría de :los cuales ingresan a.ese;~ivel ·educativo -
con la perspectiva de estudiar una licenciatura;,,~·,··.'''./. 

Así, hasta.;ahora ha predominado el caráÍ:te;·~f6~~d~~fiilJ·de la en
señanza media superior en la UNAM, a pesar·.·que.desd.e;:19n;\ci:>n la 
creación-del CCH, se estab 1 eció 1 a. pos i bil i dad.?de ·:que ;e 1 : estudian
te optara por la.educación técnica y declinara su intención de ac-. 
ceder a los estudios profesionales".· .:·:".<.·,.~,º.: ·: ·, .. · ·,· · 
Rosario Robles. "La revolución educativa en•la':UNAM"i'en'Actuali-
dad de' la Educación Superior.· ·op. CiL. Pág.i?214:\El'documento ·· 
al que hace referencia en la c1ta es e!:~e: UNAM;::'~E~áluaé1ón Y Mar 
co de Referenc1 a para 1 os. Cambi.os Academ1 cos f Admm1 stratwos". · --
Gaceta ae la UNAM. 'Diciembre de 1983.· .. • ...... : .... • . . . .. 

·. 

" 
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Los intentos de separación del nivel medio superior respecto a las Uni · 

versidades autónomas están presentes prácticamente desd~·el 'inicio del 

sexenio pero no van a madurar de manera importante si no ha~i: 1981 ~ -

año en el que el Colegio de Bachilleres reiniciá:un pr~~eso~xpansivo • 
'·· ' , .. 

importante. 
. . 

·'' 

La perspectiva de sustraer.. las preparatorias a l~·s u'nl~e;~idad~~ figuró 

como tema de discusión importante.en la orden deldia.de la XVII Asam-. . ' - - ' . . ' ' . ' -. -- . . ~ ' 

blea General Ordinaria.de la ANUIES:celebrada en·G~adaiajra enm'ayo de 

1977. .Dentro del .documento puesto a discusión ante 1 a mesa de recto-

res y directores se s'eñalaba 'que .,''.la .vinculación de la educación media 

superior con la superior profesional ha determinado que el carácter -

terminal y propedéutico establecido para el .nivel medio 'superior .. ., 

en la práctica se haya .reducido á una enseñanza puramente preparatoria, 

orientada principalmente hacia la· continuación en los estudios superio

res".* Posteriormente se colocaba, a este vinculo como el causante de 

diversas consecuencias entre las 'que destacan: el 11 
••• flujo masivo -

exhorbi tante de bachilleres que rompe todo mareo de previsiones; .. ?- -
el "descenso del nivel en la formación de profesionales,. .. ". una insu-

.. ~:/.: ., - -

ficiente promoción de técnicos medios ·que son imprescindibles.para el . . . '. . .. ,-.'.-,,., ;:.:·: .. · 
desarrollo socioecon6mico del país'.' y. una ~·.cóncen~faéi~n.;,iná,siY:a de re--

• .. , _ ·.·-. ·:. , ..... ,,_,.· __ ':')_,:;,:;,·_;_: ... ;':.,·.}.,.r~-.-:'<:;~;,<.~1:~.'- __ ,., ... 
cursos humanos potenc1a1 es"" en ,e 1 :. nivel·· su peri or.;·i. quec:pueden; ser .ocupa-· 
· - -. ___ ·.;_ ·. ;:, _ :.:_,,-: :: :··.,: ·_;:.: .. _'.X.i-:~::.f:-:;~;-_ .. -:;.;~:i.-{¿\j~}\:;~~·~:~·~\-::G-~i'.f4:;'.i\'.º./~\.;·:·:"_<'-_ 

dos con mayor provechó en actividades socialmente','prodüctivas.y.que se 
. . .. -.·. -; ' ---- ~-_·; :'- ;_ ._·.·.:::·~: :::~·;:~:::<(. ;~f~\(~_Jf;~~-'~-f:~~~\'ti¡~:~1.~;;~;,t~~-~·¡;_;·:;·,\;S.,\'~:~-:->:_: :_ :-::. --: ;. ' -. __ 
refleja en un alto indicéde.deserción'que''.regisfra:este':ni\iel~~,**· 

. . ; - - ··; _. ._ ,._:;;.-.. : ~; .: --::: .. ::,·;~;~·~ --:, ,'.:º:):::: ... ~:i'-";:ó·;,-;';:~\\~-· .. ~:--'~~:'.}/ . 
' - ·.·-' _:: ;_·· ·. _. •'-.-_·>~~·''.:-:·_. __ /:-. -~-/~;·:/(·_:~ ·:';·-::::';\·:: .. : __ ·. :~::_ :,, <::·:~.- _-}:;·,,.-. -_ . -. 

* Aportación de la ANUIES .ai :r'1~~··N~cioiiaÚde E~i~~~CiGh}:ANUIES 1977. 
Op. Cit •. "Pág •. 72. ' .. . . . . ' · .· ' . ' .... ::" ': .) ···'. .......... . 

** Idem. Pág. 73·. 

. , 
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. 

Finalmente, después de anotar ta 1 es .argumentos, se dejaba entrever 1 a 

posibilidad de separar .el b.achillerato .de las universidades ya que -

ello no constituiría· un problema: '.'.Enl~ práctica, son varias las -

universidades que han desviriculado .el ~icio dei'bachillerato sin que 
·-·· .. 

se hubieran presentado crisis en .el sistema educativo, sin embargo, -

una gran mayoría de· 1 as universidades mantienen 1 a vinculación de es

te ciclo".*. 

Dicha iniciativa impulsada por el Consejo ·Técnico de la ANU!ES, (segu

ramente inspirada por la SEP dado ·que en adelante, sería dicha depen

dencia quien se haría responsable del bachillerato en general en su mg_ 

dalidad técnica y en su modalidad propedéutica a través del Colegio de 

Bachilleres, sustrayéndole la "problemática" ·que ello representaba para 

las instit~ciones de educación superior), fUe frenada por la mayoría -

de los fectore·s y di rectores, recomendando posponer cua 1 quier decisión 

al .respecto en tanto se realizá· un estudio más profundo y dejando a crj_ 

terio de cada institución.la posibilidad de mantener o separar su ni--

vel medio superfor: ·'.'.La.vinculaci~ri :de sistemas de educación media su

perior y superioºren'mucha~.universida,des; .esmotivo'de)reocupa'cl6n. - •... · 

La necesidad. ~e' r~gl ~m~ñtar'.~sia};ri:cÜl~~i 6ri ob 1i ~~ á .trataT ;el · pr~bl e~a . 
. _ _. ·. __ :. <.·· _.-- ·'-·,_- -_;-,',::_,~; ·"::--~-:->·--:-._-;j_::-\ "-· :t· .. ~::-;_, __ ,_·-~i~/_;·,;:_-:;;\·::;·-:<~::';:·~-:-;:_;;\X_!-'.:/~~:::::-::-.J.·:?--~:;: ;.J->,i'.;'..-": __ :-·_'>): .. - - -· 

en toda su magnitúd'y con:'sus)1últi.ples/.implicaciones;"J.i'-El .• asunto'ameri. 
, - . -· . º ~ -> ·. , ~ '.;-: - ---~·::·. ~\ :· >:· -,;· .. ~-;; ~-_\:: .. /-~,:_~~::; ,_t: : .. :.:\:·-:_;;_·:;~:;_.,-,;~~~/~::~:~;::iy;.~:-.~~-H-~:~;-.:~i-.~:\·:,;),:/_:;··:·-,,· _-:- -:: :--~ . 

ta un estudio -C:Üida~oso. ;:•·· ~a~ainst.ituci?:?: ~~i,~1(·.~~~~c.~i·~ .• ~/sú• autonomía· 

deberá actuar como lo considere ·mas ·conveniente·~.-:**.}':,,,,, •'. 

* . !dem. 

** Idem •. ·Págs. 73· y 74. 
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Aun cuando no se .tienen evidencias .de la .ingerencia directa de la SEP. 

en tal es pretens:i enes, exi steíl' .r,el atos.:recogi dos en torno a las .presi.Q. . ' .. 

nes que ejerció .el Estado sobre··las universidades: "En entrevistas -

que .el autor de este ensayo y ·otros .investigadores han realizado en un.! 

versidades estatales, tanto con ;rectores como con 'funcionarios ••• , se, 

insiste en que .el .Plan· (aludiendo al .Plan Nacional de Educación Supe-

rior) fue .elaborado por un grupo de .técnicos de la SEP y.de la ANUIES, 

que a .ellos sólo se le citaba para.'que dieran opiniones sobre lo elabo-
1 

rada ••• Es más un rector que 'fue de los más entusiastas en apoyar el -: 

Plan, le confesó .al autor .•• "no importa lo que diga el Plan. Naso--· 

tres somos autónomos y decidiremos realmente ·qué hacer ..• mira· se nos 

insiste de la SEP que las universidades se deshagan de las preparato-

rias y en los .últimos meses .•• hemos .creado cinco preparatorias incor-

poradas que espero que pronto sean por completo de la universidad".* 

A partir de dicha intentona (orquestada por el sector central) y hásta 

-1981,sólo se dió una tentativa por parte del gobierno del Estado de - -

. Guerrero en 1979 en le que el gobernador Rubén Figueroa, retiene los -

subsidios federales y estatales a la Universidad 'Autónoma de Guerrero y 

realiza algunos intentos para quitarles las preparatorias en el marco -

de doblegar a dicha institución.**. La movilización de los diversos se_f 

tores democráticos de la UAG impidió que tal pretensión se .llevara a -

efecto. 

·r. 

* Carlos Orne las N • .' Op .. cit; · Plig. · 57. ·.La .entrevista relatada co-
rresponde .al rector· de 1 a .Universidad :de ·ourango •. · . 

** Véase a Rosa lío Wehces Rez.a·. '"La· descentraliza'ción". Op. Cit.·--
.Pág. 48. 
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1981 es .el año .clave del sexenio en la expansión de la .tendencia a se

parar el bechillerato de las universidades.*. Esta .tendencia es encab_g_ 

zada, en la mayoría de los casos, por. los gobernadores de los Estados 

en los ·que la amenaza o .el virtual .arrebatamiento de las .preparatorias 

fueron utilizados como un arma para someter a universidades ·que vivían 
1 • 

un proceso .democrático.· ·.Precisamente ahí en donde la planeación llega

ba a su limite, los poderes ·locales emprendieron .un proceso represivo 

dentro del cual se inserta la amenaza·,o de .plano, la ·sustracción abier-
1 

ta de las preparatorias a.ciertas .. universidades ·autónomas.** 

Durante .1981 Sinaloa, Baja.California Norte, Oaxaca, Yucatán, Tlaxcala 

y Quintana Roo fueron escenario de la expansión de instituciones fede

rales y estatales de nivel medio superior. 

En .Sinaloa el Gobernador .del Estado, Antonio Toledo Corro (tomando el -

ejemplo del mecanismo inaugurado por Rubén Figueroa 2 años antesf abrió 

* 

** 

"Una .peculiaridad .de este penúltimo año del sexenio es que se -
retomó .una de esas·politicas manejadas con cierta.insistencia des
de el ·principio del periodo; y ·que durante los años intennedios -
parecía habérsele dejado dormir, .pero 'que en 1981 reapareció, ya 
no a nivel de hipótesis.sino como.una serie.de hechos consumados -
aunque controvertidos: . la política de separación-de las preparat.Q. 
rias con .respecto a las universidades". 
Gui.11 ermo Vil 1 a señor. Op. Cit. · Pág; ·29. . . . 

"No .obstante, en casos .especifi.cos la retórica, la :legislación y la 
presión que el. Estado :ejerce·al .distribuir los subsidios "fueron in
suficientes ·para apai:igiJar·:el ,d.escantento existente.en algunas .uni
versidades y .se·.recurrióºq.1a·.represión abierta. Esta fue ejecuta
da principalmente por•·]as gobernadores en Estados donde las univer
sidades eran califi.cadas ·como conflictivas". 
Carlos Ornelas N •. :op:·:Cit::· pág.·60. 
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45 .planteles de preparatorias estatale~ sustrayendo el ·subsidio del nj_ . 

vel medio superior a la Univ~rsidád'A~tónoma d~si~~loa·.* l.a apertura·.· 
- "(·:~ :: .. ··:·-:'·.·.•;. ;··! ··.f<· c. 

de ta1· sis tema de· preparatóri as 'fúe .asesorado técniCainente .pOr'.funcion_! 
·.·..:.·;>,::·._: ... :'.":,;-_\_,_-;":<:."._' ' ' . - '.. ·'.'" "•" .·.;.; C..'· 

rios del Colegio de Bach·illere~'qúienes impartieron cursos ci~·~ .. apacita~ : · 

ción docente a los profesores :recién :jncorporados.**. . 1 

El conflicto en la Universidad Aut~noma de Sinaloa, probablemente el -

más difundido, se inició.prácticamente desde la toma de posesión del -
. . . . 1 

gobernador Antonio Toledo Corro. ·En su discurso del 31 de diciembre --

de lg8Q señaló: 

11 no patrocinaremos organismos que siendo aparentemente educativos, 

se dedican a otras actividades, .principalmente políticas y eminente--

mente destructivas. No queremos ·que ·se pierda la autonomía, pero no 

aceptamos que se desvir'tue y se aplique torcidamente", y más adelan

te señaló: "importa destacar que a partir de hoy el gobierno.del Es 

tado se hace cargo de la educación media ·superior conocida como pre-· 

paratoria o bachillerato".***: A partir de entonces, Toledo Corro -.. . .. ' . 

instrumentó una ofensiva mediante un .Proyecto de Ley de Educación -

para el Estado·: de Sioá1cia. en la•'ctja] aclemás de estimular la coopera-. . ' - ',,:,·_.,_ ............ -.;. ·-.:- ... -, . ,- . . ' . . . ', ' . . 

ción del sector .priv~C!~';qu~··~~lminaría' cÓn 1 a Univers i dád de Occi den-
.' ' ' ., '~ .:..- .-._' _¡ • - • • ' ' • • 

* .· · · · Guillermo.Vill.~se~Ór.op. Cit. Pág. 29. 

** .Olac.FÜ~nt~~Q"Mbll~~~~:}É:auc~ción f Política en México. Op. Cit. -
·Pág.· 1s6; '";".:'el'modesto· curso.51gnifica mucho mas en un.dable sen 
ti do: .en. lo i nmedi ato:dénunci a· 1 a·. intervención dé ·.un organismo fede 
ral en el confl.icto univ.ersitario »de. s·inaloa: en lo· mas general .ex-= 

.presa la política de contr.o1.gréidual .de la enseñanza preparatoria, 
que ·está des·arro 11 anda·. 1 ~ SEp» por conducto de 1 Co 1 egi o· de 8achi 11! 
res 11 ~. • · · 

*** ~Cronologfa'dé una Agresión" Documento de la UAS en·Foro·universita
. ria No. 12. Noviembre de 1981,· Pág. 44. · 
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te, el blanco se dirigía a someter a la UASomitiendo .mencionarla pe-. - .. -

ro incluso suprimiendo la autonomía y coÚÍrl~ndole al gohi;rno esta-. ' .•. '-', \ : 

tal la responsabilidad del nivel medio ·superior./>ta movilizaci6n de 

la UAS impidió el que dicha Ley 'fuera aprobada en 'su versión original 

(ate~tatoria de la autonomía). Una vez aprobada, el 14 de febrero de -

1981, se gira un oficio por parte de la Secretaría de Educación del -

Gobierno del Estado a todas las preparatorias incorporadas a la UAS -

comunicándoles que no reconocería los estudios que no se ajustaran a -
1 . 

dic~a Ley y con ello negaba de hecho, la facultad legal de UAS a impar 

tir 0 educación preparatoria.** Para junio de ese mismo año se anuncia 

la apertura·de un sistema estatal de preparatorias y se reitera la supue~ 

ta ilegalidad de las preparatorias de la UAS y el 15 de julio el gobie_i: 

no del Estado le retiene el subsidio federal. De julio a septiembre el 

gobierno estatal realiza varias maniobras para desprestigiar a las auto

ridades universitarias frente a los trabajadores y fina ]mente, 1 a prime

ra quincena de septiembre entrega el subsidio descontando lo relativo a 

la enseñanza media.*** 

La retención del 'subsidio y los intentos de violación a. la ·autonomía -

universitaria fueron condenados por la XX reunión de la ANUIES y .también 
. . ' . .. . . . 

por las autoridades centrales de la SEP, lo 'qué' junto con. la moviliza--

*· 

** 

Dlac FUentes Molinar. 'Educación y PolftlC:a en Méxic~; :Op. CiL<
Pág. 178 y 199. 

"Cronología de una. Agresi~n."." ldem. Pág. 45. 

**·* . Jdem. Pág. 46 - 53 
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ción de la UAS di6 fin al c.nfl.icto impidiendo que fructificaran las . . 
agresiones del gobierno .del· Estado .. de .sinaloa.;':La;ofensiva en ·contra·· 

de la UAS no se .dió desvinculada .del contexto polítit~ nacional: "To-.. . 
ledo Corro actúa como cabeza· visible de uri sector que objetivamente -

impulsa el enfrentamiento Yla.línea dura".* . . .. 

En Baja California Norte, como parte del proyecto para someter a la C.Q. 

rriente democrática del sindicato universitario de la Universidad Aut§. 
1 

noma de Baja California Norte, el gobernador Roberto de la Madr.id decre . -
tó la sustitución de ocho preparatorias por unidades del Colegio de Ba

chilleres.** la justificaci6n de tal medida aludía al hecho de que el 

·propósito de las instituciones de educación media ·superior era propiciar . . 

.el estudio y .el aprendizaje más allá ;de movimientos políticos.*** Di-

cha sustrac<:i6n de las preparatorias se dió .en un marco en el ·cual .el -

gobierno de Roberto de la Madrid, en .alianza con sectores de la admini~ 

tración universitaria, "combinó la .represión con la maniobra legal para 

aplastar .al sindicato, fo.rzado a .un .recuento ·cuando ya había sido pol í

ticamente derrotado. Para .!lllo, .el ·gobernador contiÍ. con la favorable -

no intervención de las autoridades federales y.el apoyo de los organis

mos empresariales; de ahí ha seguido .una implacable ·purga de todo el eme!! 

to di si dente. ·La UABCN está bajo control".**** Di cho conflicto se ese.!!_ 

.nifi.ca entre octubre de 1980 y enero de .1981. 

* .Olac 'Fuentes M. · Idem ... Pág~ 185-186. · . -
** Olac fuentes ~a linar 1.dem. »~~9· »1~? 
***·. Guillenno Villaseñor. Op. Cit:. ·,pág. 30. . ' . .... . . 
**** Qlac Fuentes ·M. !dem. · Pág~ ·:¡59 y 160.· · 
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En Yucatán, en el contexto de .retención.del subsidio por parte del go

bierno del Estado para imponer una~nµevaleY Org~nica a la Universidad 
' -. ,.,_,.,. '•·' ,.•-···.·-'::._ · __ .. - ; ' . 

desconociendo a· las a!Jtoridades·:Jegil]~e~t~ constituidas,*· 1a SEP fir-
. . _·, - ·: ,'···'';'. -

ma un convenio con dicho 'gobiérno par'a Ja· apértura de Colegios de Ba--
: . . --' ,. 

chilleres en la entidád.** · EnTlaxcala, Oaxaca y Quintana Roo se sigue 
1 ... .. • ·. . . 

un procedimiento similar estqbleciendo convenios con la SEP por parte -

de los gobiernos estatales.***: 

1 
Del mismo modo Sf- verifica la .expansión del Colegio de Bachilleres en -

tanto modelo para la educación media ·superior. En ·agosto de .1981, --

192 escuelas .federales y particular.es incorporadas a la SEP se integran 

al plan de estudios. de dicho órganismo.**** : 

·· Hacia .finales .del sexenio, .en marzo de .J982; se realiza· un Cóngreso Na

cional del Bachillerato con la· pa_;ticipación de rectoresy directores -

de prácticamente todas las instituciones educativas del país. Dicho --. . 

Congreso revistió una import~ncia política significativa por .el hecho -

* 

**·' 
***· 

- ... 
'( 

·;· . --. -~ ,.' ~;;:::.-::~·--._. 

• • .... - , •• ' _:: __ .::_,-. _ .. _ .. ' "!_ -. _.-;:_::;::-: .. _::·.·::-~:.'\.f j_.;:)~0;f:~t~~~:~f~;~i\:;'·':-. .-_: .. -. . 
Roza lío Wences R. •.·. Op; ·.Cit ''/:P,ág .: :4B:f·!~Cr6ni ca 'de una Agresión" -
Op •. ~.it '~t~:~ffü·,{H?;;;: :~t.:."t~i:!.';'~(.·i/:·.,'':•> : . . . 
. 01 ac' fuentes :12::Jdem:~;,pág ;:;;¡_5(;':,:.: · .'. 

. -- :- ' -'::'.~'- -;~;_;-'.:" _(~~-:::~-::'.~:-:_;~f.}t:±~~=:;::;~~---~--f,i:lº:"(_:;<i:'"~'.'·-::·,. '._ - .. 

"En Oaxacai~:-'.·:Y~l~ab~~niíi:IÓr .Pedro Váiquez Colmenares, reiterando -
su respeto) ROr\:Já;;aufo'iíomíii :. universitaria •• ·• iinunci 6 que su gobi er
no asumiríái'Ja''.respcill.S'atiilidad d~ .la enseñanza media superior. An
te los:reclamos''de~la·,UABJO; .el 'gobernador optó sencillamente, por 
ofr.ecer una:núeita:·posil¡ilidad y así comenzó sus actividades el Cole 
.gio ·.ele ;Bac~il 1.eres en .1 a: Entidad".:. 'Gui 11 ermo . Vil 1 aseñór .. Op. Cit";' 
p~g~ ·30: :• • '· . . .... 

. "'.~:*':*':,olac FÜent~s M.: :Op. ca: Págs .. 156-157,'' 

.. 
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1 • ,, 
de que se integra un tronco com~n para homogen~izá~ o~ planes ,de es-

tudio de todas las institucio~é~ de, bachilléi;at~ del país, tomando --
-·: , . .-... ··,",',·,,:; :,_·:. __ ;,,,:,' ., "',. " . -.. '. '- : ,_,:'. . -

' .. - .. - ' , __ -, •·.-·· ''• '-'' .. ,, ... • -_::-;"---)_:;-~:,<·?:-.::.··._· •. - .... ' . 
centralmente las directrices' del plan,de;estudios:del 'Colegio de Bathi 

- .. ·: :, ·· __ . -:· ·:::::-'_:_yf--:_·:-~::;-~t;~~\1'.ú_:(:~=~~g~~1~~1~·:'..(J.~i}lX~.~";:.<:_)/:~-<_;;·:~--- _::_- -
11 eres. Aún cuando di cho'. troncci~'cómünifüe''.dejá~ií:'a\ríivel de recomenda 

. " -: '( :>> :··'\':f '. \/:,t·::::-::1<~\-f 2~;)~lJ~~'.i;,::~:Y,:~(;~/f;12;~~t~~;{:t1i-/,':\l(!"·:;-:?:;-;'_'.:-·'. .'-. .. .. . -.. ' -
ción para las instituciones¡''sú:trascendenciajiDlítica:radica en su --

. . : .-. ; ':< f.:/-:.,._f-- ~,:<'.?/:~·:?~~~JS~&~~;~~;;:i:~,~~~~::~:-~~:>x:.~:<.:~~-:- -::·.-.:- -- . 
aprobación nacional como modelo;a",seguij:';:A,:¡¡{'~!,éif';j'.(;(!'i/C;,; · · · 

' ·. ,'·.,,·;:,"i:\f~?~if'1.1~~~~J~~~~{~t}'.%~!;i!)~'¿·,·, '. 
A. manera de conclusi6n respecto a ,la;expansión,,del,'Colegio de Bachille-

. _ . , . -: , __ .. : ·,(_'_' !-:-~:::~~~:~:~;I~t::;?~:~';Vr;1~:;::_::~t~~'{;S:1~;;~.;~ ;:-~;-., -;:.;~·-'"·::f ;~: ·--~_-::",·-_: ,_· ;; __ -;:'- -- .,· -
res en el ámbito nacional de educáci6n media'tsupériór':,ha.stá';l9B2;·€on~c > 

· -- · · , · -. \ ·: ·: '/':',:;- :;;_;,y.::~~·::;;:1::~~~1\JA~:.~~t,s::~f.~'.~l¡!~~):!:~:~0,:-._~;'.;;.:;~:::~;::,~.;::;·:-~,"~- .. , ... _ 

viene anotar la siguiente cita dé un artículó':sobre)el,!Colegio':de',Bachi 
• ·, .. -- :'. -_- .: ·_ -:·:·-.:':.': ,:_:,,:~12;r-~,~~~::.U1~-~-'.(:~1,~17!~\~~z~~;:1~:~::~;~~v\~{~\--.·~,-~ .. :>r~ 

lleres: "Para finalizar esta historia'baste:deCir/q'ué{el€Colegio::,de ;,;~, 
. · · . . . . - -:_ --~-'·> s ~~ir<; ~:)At~~(·Vig~~:;r~-'.:;í1t\~Jti-~t;1:2~f;·%:: <~::·.~- · 

Bach1 lle res 1 m ci6 sus operaciones, en .el D1stt1 to,; ~ederal';;~en':;l97,4•.con , 
. . ',· _·_ /:··::::)::.;i~~f~}l~:t~/~~;~¡~;~:t~<:'.~\;·;!\/\_:1';> ' :· .. 

11, 000 estudiantes. Actualmente , cuenta con 75·,000 ;en''J a'''zona· riietropo 1 i 
. . . _ . _ . · :-:.: ,: __ .,;>::·~::·.-~~:-:~''.N~f~g~~1~·::gr;o/~::~~Y1~:j;}~~--~:·:~ ,,,7. 

tana de la Ciudad de Mexico~ el numero total:de:sus:estud1antes';'•a ni--
. · · ; .- :;~:·:_::·.-~ ,_:_.:·:::"~~;{,(f:~~1~:'.J,S~(·Jr~~;·:·:;;::· __ -:_:_:~:::·:': :. : ·. : . ·. 

vel nacional, es.de 250,000. En Baños ha crecido:\iéintii:veces';;,'".**, 

;.¡;i~if ~W ; . 
* En los siguientes términos quedó expresadáíla'recomendaci6n del, -

tronco común por parte del Secretario de'la>'SEP::·:,)'Uri gran avance 
se ha hecho al definirse el troncocomún';''es;decfr·:el :conjunto de 
áreas de reconocimiento inéluso de asignaturas obligatorias y ne
cesarias relacionadas con la 'cultura .integral )ásica .del bachiller, 
que permitfrá articular las ,esfruCturas educativas, en torno a sus' 
coincidencias, sin mengua de la razonable diversificación ni de la 

'autonomí'a académica de aqu~llas instituciones 'que son autónomas". 
Discurso., inaugural de Fernando So 1 ana ,' uMemori a del Congreso Na-

, cional del Bachillerato". SEP. :'Méxcio, 1982. , Pág. 7. . . .. . . . . 

** ~~El Colegio dé Bachilleres; alternativá para la pacificación de -- , 
las universidádes''· ·ponencia'cQ1ectiva p,resentada,en la.CQnféren-

, cia Nacional 'de la Educación,DemQcrátic~'. en' 'foro'Univ.ersitario 
No. 17, Abril 'de 1982 •. ·Pág. '35. , · 

216. 



Finalmente, cabe señalar algunas palabras sobre la Preparatoria Popular 

durante el sexenio de· JLP en el que básicamente se mantiene el equil i--.... . . .. 

brio alcanzado.en susr~laciones con la UNAM durante el periodo de - -

Echever.riá; ·E~;general, la Preparatoria Popular asiste a un proceso de 
' . . .- .. 

deterioro pr~du¿t¿ de la lucha por el poder de diversos grupos politi--

cos (PCM, PRT, ONE, UPONE, FNOB, MERP, etc,) IJle, por un lado, genera un 

di stanci ami ente entre 1 os plante 1 es de Tacuba y Fresno, y por el otro, 

conv!erte a Tacuba en centro de
1
disputas entre distintas fracciones po-

1 íticas en los que incluso llegan al enfrentamiento físico. Los años -

de 1981 y 1982 son particularmerite conflictivos y ya apuntan a una ma

yor radicalización que de algún modo preludian el bombazo del desfile -

de mayo de 1984.* 

.· 

* Para mayor información consultar el documento mimeografiado: 

Antecedentes Históricos de la Preparatoria Popular. 

... 
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Contemplando el apartado en ·su conjunto, es factible concluir que ·la 

política de educación media superior del país de 1977 a 1982 se vió -

definitivamente influenciada por las presiones de la demanda de educa

ción superior que condujeron al Estado a .priorizar las opciones tenni

nales de técnicos medios, con el pleno aval y aliento de la ANUIES. 

En cierto sen.tido, representó una forma de continuidad de la política 

seguida por LEA en la atención creciente de la demanda motivada en bu! 

na medí da, por 1 a imposibilidad .de ofrecer opciones 1 abara les adecua-

das a un sector importante de ·jóvenes ·que oscilan entre 15 y 19 años. 

Bajo esta circunstancia, la proliferación de salidas tenninales debe -

verse como una respuesta básicamente. política a un callejón sin muchas 

salidas económicas. 

.. 
.Al igual que durante el régimen'de LEA, se observa una política educativa 

., 

tendiente a aumentar la ingerencia directa del Estado en el nivel medio 

superior a través de la ampliación de la esfera del Colegio de Bachille

res, lo que, en ocasiones, se expresó en franca sustitución de las pre

paratorias de ciertas universidades autónomas estatales. La tendencia -

a separar el bachillerato .de las universidades impulsada desde 1977, se 

vió fortalecida por la vía .de los hechos 'durante 1981, año en que tal -. . . 

pretenci~n· es us~da como .anna por.detenninados gobiernos estatales para 

subordin~r a sus universidades ·autónomas. 

Con.i.ene finalizá'r el cap~tulo con.una.cita de balance.de la·polftica -

educativa· de JLP' para el .niv.el.¡;:M.io"~uperior ~ue realizá.~n editori.al 
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de la revista Foro Universitario:· "Los intentos del gobierno de López 

Portillo por separar la .enseñanza· media superior de la superior en las 
. ' :· . '' . . . ' ' .-·. . . . ~ ' '' 

universidades fueron continúes.:· Es .fácilmente observable el crecimien 

to tanto en planteles como en matr~cula, de los colegios de bachilleres 

y el énfasis ·que se ·puso en la enseñanza media tenninal. Se crearon --
• 1 . . 

as i 200 Co 1 egios Naci ona 1 es .. de Enseñanza ·Técnica Profesi ona 1 (conocidos 

como los CONALEP) y se les dotó con grandes ·r.ecursos para canalizar a -

estudiantes (sobre todo del proletariado) a ellos. Frente a esta ten--

' dencia, )as universidades vieron disminuidos 'sus recursos para la ense-

ñanza me~ia y en consecuencia se observó un estancamiento de la prepa

ratoria universitaria. Los experimentos innovadores en los CCH tocaron 

fondo y es palpable su estancamiento "* 

.. 

* · ''.El sexenio de López Porti.llo y la Educación ·superior: la refle-
xión necesaria".:· Editorial de foró Universitario Namero 28. 

·Marzo· de 1983;" Pag: '6, • 
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V. CONCLUSIONES 

La política educativa para las instituciones de educación superior de 

la década de los setentas (en donde como quedó establecido, se inscr.i 

ben las acciones del Estado para el •nivel medio superior), 'lejos de sg_ 

guir una determinación causal unívoca; respondió a una serie de facto

res de orden político. Los intentos del Estado por recuperar el con

senso perdido dentro de las univers\dades después de la represión del 

movimiento estudiantil de 1968, las :tentativas del pod.er público para 

ejercer un control más directo sóbré la estructura de edu,cación supe

rior autónoma, la necesidad de prevenir y canalizar por vías. institu-
. . . . .·: - -·- .--, 

cionales el descontento estudiantil, la urgencia de frenar la crecien 
. . _,_ - ..... . -

. . . 

te importancia política del sindicálismó universitario.en la correla-

ción de fuerzas de ·1a estructura de educación ·s·Lperior y el. iniperati-. . 
vo de dar respuestas a un amplio se'ctor juvenil' (potencialmente con-

flictivo) que no· encontraría salidas laborales, son algunos de los --. . . 

determinantes que da~ s_~n_tidO a la 'actitu.d que asume el Estado frente 

a las universidades durante la década de :los setenta. 

\ 
Dentro de los antecedentes se abordan tres.momentos de la historia ed.!!. 

cativa del pais .. en los cuales es Jactib!e',cíbservar la interacción de 

los diversos proyectos educativos c.On .l~s'disiintas coyunturas del con.. 

texto sociopolítico de México .. A lo largo. de la génesis histórica de 

la educación superior, se percibe como 1 a·. educación media superior ha . ' ' '· . . . 
estado definitivamente vinculada a .las co'ndiciones de esta primera. 
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Durante el siglo XIX y hasta lare\lolución mexicana, el proyecto li

beral no logr~ co~iciiidar un•modelo de educación superior propio alter 
:: .. :.1_:·>_'·:: .. ~:-:'-1y,.'"., .-·-.-_-.-- ... --- . - -

nativo a las i~stitucid~es conservadoras heredadas de la colonia, por 

lo que, al. final, termina clausurando la Universidad Nacional que no -

es reabierta sino hasta 1910 por Justo Sierra •. De lo anterior, se -

exceptúa la Escuela Nacional Preparatoria,' (Barrediana) que nace en -

1869 bajo un enfoque positfrista, congruente con las necesidades de -

afirmación ·del pensamiento 1 iberal. 

El Estado que surge de la revolución, en consonancia con el proyecto 

vasconcelista de los veintes, hace esfuerzos infructuosos por acercar 

a.la Universidad Nacional a las necesidades populares expresadas du-

rante la lucha armada. La Universidad Nacional permanece impasible -

ante las nuevas circunstancias generadas, como un reducto.de intelec

tuales a los que la revolución había limitado sus antiguos privile-

gios. Ante tal situación, el Estado por un lado concede la autonomía 

universitaria en 1929 (que había <;onstituidci una demanda de ciertos -

sectores universitarios desde el porfiriato) creando un espacio ci--

vil ajeno a su control, y;por,·el otr.o, crea, durante los treintas, --
.- . -. --- • •:.e~- ¡·:. 

toda una estruct~ra.de eÚ~~tlóri;técnica de nivel medio y superior --

·· que cristaliza e~ 193t~dnü•apri~i6~ del IPN(y por supuesto, su ni-- . - ... - -· · .. -. :-.--:··. ·: -· .. -,_: '_ .. ;. ,-,,, .... , 

vel medio a 1 imentador edi fi éando ~bbr~ ,¿ base de) as prevocacional es 

. y vocacionales). 
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Dicha estructura de educaci6n media. y superior, también estuvo imbui

da del naciona 1 isfuo. Y. arltlmp¿ralf~fuó: proplo '.dci {proyecto de .educación 
. . ' ':.: __ ._: : ' ._ --. :·._;' ·';.:_.,'_.':_-:_::_.·\,'· -~-·~:_:. ·:: ,:. ::,·.~~::._:\i:~:-·- ._7:'.i.:;::,·.~;-~·,., ·-:·'.-::~:_~._:·'.·;:_:.~~-\ ,_..> .::>h_<>_:-< .:,.-,_ - --- _' : -; : 

socialista> de:caraenás. y·estarJa 11 ~~acla 'a generar'Úni.nue~ci •. ti pode > 

""'" ",,;;;, 
1~ ;¡/,i,\ a;;~~~IWJff 11iiif ¡~~~;jc~ ; • 

A partir de la década de los cuarenbs·';y'eñ\el·:.,écintexto:de''idesarticu- · 

lar las concresiones cardeni~tas, el·~·~~~~~~t~Jr~t~·~i~:~·!~~f~c.~r'a·la 
Universidad Nacional que en adelante asumiría el•rot•.centra]idel' pro-

·. · .. -. , .. :'''' . .'.;~·:_;-.;~·:'(:>::->- ~') :':.-::~·,.:_~;· ')t",:; ~:. ·-- __ :. ,- ' ' 

yecto de educación liberal durante el desarrol 1 isrno. ' Dicho proceso, . ' . . .···· . - - ' 

también llevó aparejado la refuncionalización del Instituto Politécni 

co Nacional para despojarlo de su carácter popular y avanzado. La -

consigna para el periodo desarrollista, impulsada originalmente por -

·Torres Bodet, fue el que las instituciones educativas deberían const,i 

tuir un vehículo para fomentar la unidad nacional y no el fradonalli, 

mo. 

El movimiento estudiantil de 1968, preludiado por una serie de con-

flictos estudiantiles durante los cincuentas y los sesentas, surge -

como evidencia de la necesidad de imprimir cambios al modelo de acum.!!_ 

l ación desarroll i sta y su expresión· poli ti ca autoritaria, aunque tam--
. ' 

bién puso al descubierto para las esferas del Estado, la necesidad de 

atender en mayor grado a las instituciones de educación superior que -
> > 

empezaban a no cumplir su cometido de prolongación del consenso en la 

sociedad civil. ~1 movimiento del 68 en consecuencia, constituyó· un 

factor clave en la redefinici6n de la vida social y política de los s_g_ 

tentas, pero también .una determinante importante de la pol.~tica del 
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Estado hacia las instituciones de educación superior durante la - -

década. 

En en este rrarco que se inscribe la reforma educativa de Echeverría 

consistente, para las instituciones de epucación media y superior, 
. 1 

en la ampliación significativa de sus presupuestos y la consiguiente 

expansión de la matrícula a niveles sin precedente. Los dos primeros 

años del régimen de LEA se caracterizaroo;por permitir que la f,NUIES 
1 

interpretara las condiciones de la reforma educativa para. las univer . -
sidades de acuerdo con las condiciones de autonomía,por tolerar y aún 

apoyar los intentos de reforma universitria de González Casanova en -

la UNAM y por permitir la expresión de movimientos estudiantiles de-

mocratizadores a los que LEA apoyó,incluso,en contra de las ol igar-- : 

quías 1 ocal es, fiel mente representadas por 1 os gobiernos :estatal es. -

Durante 1973 con el fracaso del proyecto reformador de Gonz.ál ez Ca-

sanova, junto a los n~los avances de .reforma universitaria.promovi-

dos desde la ANUIES, con la .radicalización del movimiento estudian-

til a partir de .1972 y con la aparición del .sindicalismÓ universita

rio, LEA emprende una nueva iniciativa bajo la bandera <le la descen

tra] ización, consistente en la ~reación de una estructura de educación . .. ~ ... , ' 

media y superior pa~alela media'rít~·.la .UAM y el Colegio de Bachilleres. 

:_~·:·.'. :,:.:/:_\':-~·<}.-::: .--, 
..•. , ,::,_i.\"' ---~,.:._ .• .::-, .... , 

·En este contexto se. ekpliC:a.íkfi~Jítica ,educativa del régimen de LEA 

para el nivel medio. sJp~;i&r}t.~1j~·un enfli.que .bivalente el Estado im

pulsé un crecimientÓ.~iÓniffaai1vcí;él~··1 a matrícula de educación técni-
. . . - . '. __ : :'<--·:::·.:-: .. _-... ;_:_;_~/'.·;'.·.'.':::.'.:;,5);_-·:·:~·:: ·. . 

ca, ampliando .la par.ticipad6n',re1ativa· deJ as. instituciones dependie.!l 
.. - :.:'_,.,-,,_. -·.::.:·'.'. - ,, 

tes de 1 a: SEP en .1 a estrUetura. de la·. educación media. superiór. Por --
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otro lado, ante el fr_acaso del proyecto de Oonzález Casanova en la -

UNAM, el Estado ~Y'~~ e·1,.c6i e~ih d~ ~achill eres en :un momento, en el 
.. -,. e;-,-_:-.-,' . ·~ :• . --, 

cual el· ccH¡ nacido apena~ cios. ~ños · alltes como una· estructura de re-
_.. . ·. ·-·~ -~-.-• , _. .-;·.. . '., , e,.·'· - . 

-··:..• ·>· '·· '•\ .. , 

novación.llniversitaria.'aún no 'había agotado sus posibilidades. De2_ 
·• '• -.·-

. de su nacimiento, el Colegio de Bachilleres inicia un proceso expan

sivo convirtiéndose en una virtual amenaza para las instituciones -

autónoma~. Los argumentos de descentralización educativa que se es

grimieron para el surgimiento del Colegio de Bachilleres, válidos en 

si mismos, no alcanzan a dar cuenta del fenómeno cuya motivación poli 

tica apunta a incrementar la ingerencia directa del Estado en el nivel 

de educación media superior (como se puso de manifiesto posteriormen

te a lo largo del sexenio de JLP ). 

El régimen de López Portillo .se caracteriza, para las instituciones 

de educación superior, básicamente por los intentos de planeacion ~ 

universitaria con miras a racionalizar e·1 crecimiento de la matricula 

y su vinculación con el aparato productivo, además de los intentos -

de control del sindicalismo universitario. Desde el inicio del sexe-

nio se utiliza el foro que representa la ANUIES para impalantar un -

sistema de .planeación inductiva que, s·in alterar el régimen de auton.Q_ 

mía, sujetó el otorgamiento de ]os subsidios gubernamentales a los li 

neamientos estabiecidos por las instancias de planeación nacional, re 

gional y estatal. Ello sin ·duda, representó para el Estado una posi

bilidad concreta de.ingerencia en la vida univer.sitaria. 
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Por otro lado y en.vista.de.la"creciente túeri.a iiel:,sindicalismo uni-·· 

ficientemente .importante como .para conseguir ·su reconocimiento legal. 

El Estado por su parte, en una actitud salomónica aceptó otorgar exis 
1 

tencia jurídica a los sindicatos .universitarios pero:denegó la posibi-

lidad legal de conformar un sindicato nacional y también conjuró su -

intervención en las cuestiones académicas de las universidades. 

En la perspectiva de racionalizar la estructura de educación superior 

y ante .el evidente fracaso de las ocpiones bivalentes impu·1 sadas por 

Echeverría que en la práctica se convirtieron en plataformas prope-

déuticas, el régimen de JLP y a "propuesta" de la ANUIES crea el - -

CONALEP como un .vehículo de educación media superior exclusivamente 

terminal. Lo anter'ior con e,l claro .propósito de frentar. la presión -

que pesaba sobre las instituciones de educación superior. 

Por lo que se refiere al bachillerato .propedéutico, las presiones del 

Estado .para separar las ·preparatorias .de las universidades no se hi-

cieron esperar. Desde el .inicio ·del :sexenio :se .insiste .dentro de la 

XVII Asamblea de.la ANUIES .en 1 a ·posibilidad .de retirar el .nivel me

dio superior de sus .respectivas:insti.tuciones que pasaría a formar -

parte de la SEP, como una •fórmula .para ."resolver'.' una serie de probl~ 

mas de. la educac1ón supertor .evitando el .pase automático y otras 
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cuestiones .. Estas presiones· no prosperan en lo inmediat.o, pero hacia , 

1961 se retoma dicha' tendencia por la V;a: d~- Úi~ he~llos Pb/ un~ par 
· . -.. -· .. :-<~ :: . ::_: .. ~. ;·_.'.:.~:._ --.·_· .. :-''._\·:::_¡ :::·--~.::_~~',· <:;_.::: ~ .. ;-::(;~:_t,_:/: ·:-.-:::--~,; ·:_:::..~:-i _ _:_·-~'/:.-- :~::I:-·_ ~-_,.'.~-~"y:· .. ;.: :.. , ~-:::'.-, -... ;---,,.::_. .. : ·; -. -~.- · -: · -

te suscribiendo varios ,acue'rdo·s· entre.;] 1i·SEP:y.,J os. gobiernos de .. varias·. 

entidades par·~ ~ ~·f'.~k~~w~,r~·~'Iá~v1,:¿~1'~:~v~,1~~::1~~~113~t~~)#po'~-1ª º~rª •.. • 
· -, : . ·. , ::·.'.~ "~i ·'.):;·: ::··:·:,;;_f,:;~:~;:,> }jff:t}!f;\0:$;:--~{r::i\i~-'(\")·:t;::t~D:;·:::-:: __ ;:x-~~·:,::(- ·.-:-:~·_. .... :··--:· .. ·:-:-.-·.-_ ., 

sustray~ndo las preparatorias de:algunas;universidades.como las de ~-
. . ·• ·. ::~ !· .. .' ." '..~~Y;'::·(\~:{'.:>:!~''.::~;·;~>:·~:;.:'<·: . .';~--'.·-·· .. :: ; -. ,: . ; 

Sinaloa y Baja California Norte; \.En'] os casos más extremos, la sepa-
. ,. r~ ... , . ,'•, . 

ración de las preparatorias é!é la~'úniversidades impulsada por una -- · 
' - ' .. 

corriente de linea dura de. los gobernandores, es utilizada como una -

arma concreta para someter a determinadas universidades.que vivían pr.Q. 

ceses democráticos. 

Educación y empleo son las dos vertientes como el sistema responde a 

las nuevas generaciones. Echeverría aceptó la expansión de la matric.!!, 

la de educación media superior y.superior por la imposibilidad de ofr~ 

cer alternativas laborales adecuadas a un buen sector de jóvenes con 

potencialidad explosiva probada. Lejos de reparar en las posibilida

des de la estructura laboral, se tomó a la educación como un valor en 

si, indicador del desarrollo. JLP por su parte, si bien real izó diver. 

sos i_ntentos por "racional izar" la estructura de educación superior. -

ajustando a las condiciones del aparato productivo, en la .práctica per. 

mitió la expansión educativo. frente a la falta de sal idas laborales. 

Estudios recientes ·que co_f.relacionan empleo y escolarida.d, mo,strarón -

una tendencia en .la cual.dentro .de un mercado laboral .restririgido coino 

el de México, .la ed~cación juega cada vez más,un factor decisivo para 

el acceso y permanencia labora.1; y no .tanto :comci un _elemento de movil i-
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dad social ascendente. En consecuencia, se.entiende;por un lado, el. 

proceso de masificación universitar'ia .en eFcuál los:alumnos: presionan 

para alcanzar nive·1 es de educaci6n·:~~P~~i6F.6~j~ fcl'~r~~i{~;de\e~ta~~ ·; · 
·.': ·: ... · .. ', ,)«;~~>;~}~<~.:~.,:.;:1;:L.~'A.'..:.:;';:~,_;J~~·,;~i·~);,-..'l/-:.~s;i~\;Y;~~.~~,;.:~·>i~: ... ':~i··-··,::.- .. _' _ , : ,, -·. 

Cíl mejores condiciones para :teríer.; accesó :.a 1; einpl eo/ y/pOl\.el \otr_o;_~ las• 
' . . -_ .. : -:_,:;: · ;:."·: _·~:::>i.':_A\;¡:'.:\~;.::>.;.1~: .. ·Yy:~<~·;;{:{~-~~~Jr;;:~.~~:::-:1f -ít"~~\·.:t~'~;\::,_~::;-\:·:_:::://_·: ~ ·;_·: ·: · . :, 

motivaciones poli ti cas ·del Estado! par'a''¡ier'miti r .. :tal ;:proceso ;·:~1 En·. este 
1 - : . _:.:_,:.y: .. <~-~s-;· ~-~¿;~;¿~-~/';Iqt~~:§;:·l;~~:_!_i:;i~-~-t~··Nt\:;fi;;~t~<:-~~:J;;:;·;.:~~tt:::~;-:·;:.·_:'_.' .. -_· · 

panorama se inscribe el.fr.acaso~de·,1asfocp.iones;'oivalertes'.y las difi
. _:._ .. :'. ~-{¡;.'pc_:{:~~:'.·r.\'~.~:i)!~;~}~;.;:,: N1~~i.-'.=~{¡:_'.·:~{:;;·\':;~;_f~~~~ ;\~~t~,~~~1~1 1iL~; ;:;: :: ·:,::e -·., · ·, 

cultades crecientes de la~\~~l~:~~~·:yc~¡c;:a~:~e::mi~~~es:: ...•. ·· '• ·· 
'.-, _,-.. . ;:;· .. " ' .';·"'; 

,_,'.:-:_-,· 

Si se ob~erva el proceso de la ed~caci6n media ;superior a. lo largo de 

la décadp, es factible percibir cómo la presencia del Estado se ha tor 

talecido notablemente a través de las opciones técnicas (bivalentes y 

terminales) y a través del Colegio de Bachilleres. Dicho en otros tér 

minos, el Estado ha recuperado para su control una.parte importante -

del espacio civil autónomo que antes era manejado centralmente por las 

universidades .. 

·-
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