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I N T R 0 D U C C 1 0 N . 

PO"r lo general, los Estudios Curriculares se hacen aislados

del marco de la Planeación Educativa, es decir, se evalúa ~ 

elaspecto técnico -funcional del curriculum sin considerar

que cada plan de estudios, profesión e institución educati- 

va, forma parte de un sistema socioeconómi.co político, -- 

complejo y con contradicciones. 

Por lo tanto, considero necesario ubicar el Diseño Curricu- 

lar en el contexto de la Planeación Educativa, e investigar

la siguiente problemática: ¿ En que contexto socio -político

se desarrolla la Planeación Educativa?, ¿ Porque se derivan

distintas modalidades en la Planeación Curricular?, ¿ Cómo - 

son los productos de éstos proyectos? y ¿ Cual es la vincula

ción de los proyectos de planeación con el Diseño Curricu— 

lar?. 

Al pretender dar respuesta a los cuestionamientos plantea— 

dos, fué necesario delimitar el problema de investigación - 

de este estudio, el cual se denomina: " Análisis de la vincu

laci6n entre los proyectos de Planeación Educativa a Nivel

Superior y su concreación en los Objetivos terminales de - 

las carreras socio- humanisticas de la ENEP Aragón". Dicho

análisis se presenta como un estudio de caso; ya que un es- 



tudios de caso me permite aprehender el contexto en el cual ocu

rre la acción social y así comprender esa acción. 

Quiero aclarar tambien, que no pretendo comprobar hipótesis, -- 

Sino EXPLORAR Y ESCLARECER un problema educativo. 

En lo que se refiere al desarrollo de la investigación y con— 

forme a sus requerimientos, esta se dividió en dos fases: 

La primera se construye mediante el análisis de las fuentes de

investigación documental. 

La segunda se conforma mediante el análisis cualitativo de re

ferentes empíticos dados en el estudio de campo. 

La primera fase comprende dos etapas: 

La primera corresponde al Marco Histórico y la segunda

al Marco Teórico. 

En la primera etapa se ubica a la Planeación de la Educación - 

Superior en el contexto actual, haciendo un análisis histórico

social, de acuerdo al método del materialismo histórico dialéc

tico, dicho análisis comprende el primer capitulo. 

La construcción t.eórica realizada en este capítulo estubo suje

ta a un análisis teórico práctico en el devenir histórico, en

base a estudios realizados y a datos concretos recopilados. 



En la segunda etapa se desarrolla el Mareo Te6rico, en el que

se realiza un análisis a la problemática de la Planeación del

Curriculum en Educación Superior, aspecto que se enmarca en - 

el hacer profesional del Pedagogo, éste análisis comprende el

capítulo Il. 

La construcción teórica referida en el segundo Capitulo se -- 

fundamenta en la revisión de fuentes bibliográficas relaciona

das a la problemática teórica,' metodol6gica y técnica del Di- 

sefio Curricular en Educación Superior, como también en la re- 

visión de algunos intentos en el planteamiento de alternati— 

vas para dicha problemática. 

Existen concretamente dos estudios de caso en las Carreras So

cio- humanísticas de la ENEP- Aragón, dichos estudios son: 

Investigación y accionar llocente en la Carrera de Economía - 

de la ENEP- Aragón» y el otro denominado ' Análisis del cumpli- 

miento de los Planes de Estudio en la formación y participa-- 

ci6n de la investigación Social en la ENEP- Aragón: Estudio de

caso de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva" 

Estas investigaciones nos dán cuenta de la problemática de

los planes de Estudio ? n cuanto a la realización de investiga

ción como a la formación de Investigadores en la ENEP- Aragón. 



Sin embargo dichos estudios son un primer acercamiento a la - 

problemática del diseño del Curriculum en Educación Superior, 

ya que unicamente describen la Estructura del Plan de Estu --- 

dios y lo limitado en cuanto a la realización de Investiga --- 

ci6n como a la formación de Investigadores en las carreras de

economía, periodismo y Comunicación Colectiva respectivamen-- 

te. 

Los dos estudios mencionados de alguna manera son indicadores

de " La Vinculaci6n que existe entre los Proyectos de Planea— 

ción en Educación Superior y cómo se concretizan dichos pro— 

yectos en los objetivos terminales 6 curriculares que persi— 

quen las carreras SOciD- Humanísticas de la ENEP- Aragón1

La segunda fase corresponde a un estudio de campo sustentado

en la investigación documental; en ésta fase como ya mencioné

anteriormente se explora y clarifica el problema de la Planea

ción Educativa, concretizando en un estudio de caso, que tie- 

ne relación con el desarrollo mismo de la investigación docu- 

mental. 

El estudio de campo apoyado en las encuestas fue aplicado en

el período escolar de 1985 en los semestres nones de cada ca- 

rrera; por tanto los datos obtenidos no son generalizables pa

ra momentos históricos y lugares diferentes, sin embargo si - 

nos proporciona referentes empiricos importantes a ser toma— 

dos en cuenta. 



El estudio de campo tiene la intención de confrontar con la

realidad lo construido teóricamente en la primera fase, la

cual comprende el marco histórico; para el acercamiento a es- 

ta realidad parto de el plantamiento de Supuestos Teóricos, de

los cuales se derivan una serie de referentes empíricos que - 

nos dán cuenta de la realidad, a la que hay que dar un rodeo

para llegar al conocimiento de su esencia, el acercamiento a

esa realidad se apoya en la aplicación de encuestas. 

Los datos obtenidos en la investigación de campo, se dan a co

nocer de una manera descriptiva, mediante un análisis cualita

tivo, complementado con una serie de gráficas cuadros y ane— 

xos . 



CAPITULO 1

MARCO HISTORICO



CAPITULO I. 

El conocimiento de lo real es una luz

que siempre proyecta alguna sombra. 

Jamás es inmediata y plena. Lo real

no es jamás " lo que podría creerse", 

sino lo que debiera haberse pensado. 

En efecto, se conoce en contra de un

conocimiento anterior, destruyendo

conocimientos mal adquiridos o superando

aquellos que, en el espíritu mismo, 

obstaculiza a la espiritualización. 

Gast6n Bachelard. 
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I MARCO HISTORICO

A) LA PLANEACION DE LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO. 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO_ SOCIOPOLITICO. 

Para abordar el problema de la planeación en la educación ~ 

superior es necesario partir del conocimiento del papel his

tórico de la planeación educativa en México y del fenómeno

propio de la educación superior, ubicando dicho fenómeno en

el marco del desarrollo socio -económico y político del país

no se puede, conocer un fenómeno en su totalidad concreta - 

1 ) 
aislado del todo) también se hace necesario describir

los diversos mecanismos del sistema nacional de planeación

en la educación superior y los trabajos que se han realiza- 

do. 

1) Kosik- Karel. Dialéctica de lo Concreto, Pág. 55- 56.... " totalidad

significa realidad como un todo estructurado y dialéctico, en el

cual puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho. Reunir

todos los hecnos no significa aún conocer la realidad, y todos -- 
los hechos ( juntos) no constituyen aún la totalidad. Los hechos

son conocimiento de la realidad si son comprendidos como hechos - 

de un todo dialéctico, ... lo concreto, o sea la totalidad, no es, 

por tanto, todo los hechos, el conjunto de ellos, el agrupamiento

de todos los aspectos, cosas y relac4l,, no, ya que en este agrupa- 

miento falta aún lo esencial: la totalidad y la concreción. Sin
la comprensión de que la realidad es totalidad concreta que se

convierte en es, L, ucLura significativa para cada hecho o conjunto

de hechos, el conocimiento de la realidad no pasa de ser algo mís

tico, o la incognoscible cosa en si". 
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Si bien es cierto, que la 1IPlanificación educativa se da co

mo un proceso político de toma de decisiones que como tal, 

surge de las relaciones de poder, de correspondencia y con- 

tradicción existente en la sociedad global que ha servido a

los grupos de poder, poniendo a su disposición instrumentos

que permitan desviar la atención de los problemas estructu~ 

rales que afectan a la sociedad y a la educación, ayudando

a mantener las condiciones de participación limitada y dis- 

tribución desigual atribuyendo la desigualdad social exis— 

tente al interior de la escuela a factores puramente adicio

nales o de organización". (
2) 

También es cierto que por otra parte, ha servido a los sec- 

tores tecnocráticos del Estado, como un medio para aumentar

la eficiencia del sistema educacional en la produc;ci6n de - 

los recursos humanos requeridos por las estratégias de cre- 

cimiento económico, asegurando de este modo la reproducción

del modo de producción dominante, ( 3) sin que por ello no — 

2) Daniel A. Morales Gómez. La Planificación Educacional en América

Latina en " La Educación y Desarrollo dependiente en América LJUti
nall PP. 143- 168. 

3) Althausser Louis. La filosofía como arma de la Revolución. Pág. 102
La escuela ( Pero también otras instituciones del estado, co

mo la iglesia u otros aparatos ( como el ejercito) enseñan cir- 

tos tipos de " saber iacer", pero de manera que asegure el someti

miento de la ideología dominante o el dominio de su " practica". 
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haya contradicciones y resistencia de la clase trabajadora. ( 4) 

El campo específico en que se inserta la planificación y ac

tua el planificador, destacan los elementos a ser enfatiza- 

dos según los objetivbs políticos en esa realidad, que se - 

encuentran en relación dialéctica con las correlaciones de

fuerza que regulan y definen el rol de los centros de poder

a nivel institucional. 

La interacción de las fuer" s materiales que coexisten en - 

la sociedad, son las que hacen que la planificación y elrol

planificador se transformen en elementos funcionales a las

relaciones de poder, centralizadas, manejadas y controladas

proporcionalmente, a la capacidad de decisión de los grupos

políticamente dominantes. 

Por consiguiente, " La planificación educativa como proceso

político de toma de decisiones en sociedades fundadas sobre

un sistema productivo capitalista dependiente es un queha— 

cer cuya funci6n intrínseca es reproducir las relaciones so

ciales de producción. dando funcionalidad y eficiencia a un

subsistema operativo del Estado que es la educación en don- 

de la función del planificador está determinada por la fle- 

4) Concepción Gramsciana- Althusseriana de la educación Francesa Ex— 

presada en el trabajo de Charles Baudelot y Roger Establet ( 1971) 

en Carnoy Martin. Enfoques Marxistas de la Educación. 

CEE. A. C, Colec. No. 4 Pág. 39- 40
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xibilidad que le otorga el sistema de poder, cuyo principal

objetivo es su propia reproducción, en la cual no posee li- 

bertad para discernir alternativas, si estas no surgen ge— 

rárquicamente y si no están atendiendo a las necesidades de

producción política y económica". (
5) 

Como ya mencione al principio de este capítulo, para abor— 

dar el problema de la planeación en la educación superior, - 

es necesario partir del conocimiento del papel histórico de

la planeación educativa en México y el fenómeno propio de - 

la educación superior, ubicándose en el marco del desarro— 

llo socioeconómico y político del país, ya que cuando se ex

plica algún fenómeno super estructural es fundamental tra— 

tarlo en su estructura socio -económica, (
6) 

como las rela— 

ciones de poder u organizaci6n política ex¡- s,t-e.ntes para - 

as! comprender los mecanismos de control que utiliza el go- 

iCa7s-: Fir c-~lones no se desarrollan en forma armónica; la imposición - 

ideológica crea contradicciones y luchas, fundamentalmente median- 

te la resistencia de los jóvenes de la clase trabajadora a una — 

ideología que refleja los valores proletarios desarrollándose otras

instituciones..." 

ibidem. pp. 143- 168
6) ya que si partimos de la totalidad concreta como teoría de la rea- 

lidad y que el Marxismo consibe como " Todo social" tésis que se re

toma del materialismo histórico en donde Marx concibe la estructu- 

ra de toda sociedad como constituida por " niveles" o instancias", - 

articuladas por una determinación específica; la infraestructura 0

base económica ( unidad de las fuerzas productivas y de las relacio
nes de producci6n), y la superestructura que, a su vez, contiene - 

dos niveles" o " instancias". la jurídica -política ( el derecho y el
estado) y la ideología ( Las distintas ideologías, religiosas, mora

les, jurídicas, políticasjEtc: Pág. 103. 
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bíerno como instrumento o técnica como ya señala Olac Fuen

tes M. " El gobierno ... se vale de mecanismos de planeación

inductiva, que mediante el financiamiento y otras formas - 

de apoyo facilita y hace atractivas las opciones que co— 

rresponda a la política estatal, mientras que por otro la- 

do obstac.uliza o abandona aquellas que le son contrarias". 

7) 
tales mecanismos como son: La Coordinación del Sistema

Nacional para la Planeación Permanente de la Educación - Su

perior y. los trabajos que ha realizado como es: la Ley de

Coordinación de la Educación Superior que se creó a fines

de 1970 y que señala por ejemplo, a través de su artículo

23 lo siguiente: se dá al personal instituci. nal porque a

él le corresponderá definir qué se entiende por " Necesida- 

des" y prioridades nacionales y determinar cuáles son los

programas que a ellas se ajustan, tal posibilidad es aún ~ 

mayor con el financiamiento específico sujeto a convenio y

a la supervisión del ejecutivo". (
8) 

Es necesario también hacer un bosquejo histórico de la edu

cación superior en México en el marco del desarrollo socio

económico y político, para precisar la organización que se

va adoptando y de esta forma comprender el contexto en que

se dá la planeación ( particularmente de la educación supe- 

Molinar Olac, " El Estado y la Educación Superior" Nexos
No. 18 junio 1979, pág. 28. 

8) Fuentes Molinar Olac, " El Estado y la Educación Superior Nexos - 
No. 18 junio 1979, Pág. 28
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rior). 

Ya que no es posible dar cuenta de un fenómeno superestruc

tural desvinculado de la estructura socio~econ6mica. El - 

estado mexicano presenta las características de un nuevo - 

tipo de Estado capitalista dependiente. Este nuevo tipo ~ 

se encuentra hoy, en una fase de transición hacia su conso

lidación como tal, en donde los mecanismos de dominación, - 

sus aparatos, junto con el ejército desempeñan un papel -- 

fundamental en dicho tránsito. 

Este tipo nuevo de Estado, no necesariamente tiene que -- 

asumir la forma de régimen de dictadura militar, lograda a

través de un golpe de estado. En su transición hacia un - 

Estado de contrainsurgencia, el Estado Mexicano definirá y

estructurará, los razgos de este tipo de régimen, pero -- 

institucionalizando una apertura política restringida" (
9) 

En la búsqueda de la presíción de las características que

va asumiento este tipo de Pstado en el país, es importante

referirse ( como lo hace Althuser en op. cit. pág. 101) al - 

papel que desempeñan los mecanismos y aparatos de domina— 

ción política e ideoIógica, dentro de los cuales la educa - 

9) La sustentaci6n sobre este tipo de Estado de contrainsurgencia ha

sido tomado de la discusión de Ruy Mauro Marini -Con Cueva, Theoto
nio dos Santos y Pio García aparecida en Cuaderno político No. 1,5
Octubre -Diciembre de 1978, ver pág. de la 24 a la 28. 
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ción y el aparato educativo mantienen un lugar fundamental. 

En los países dependientes como es México, se da la particu

laridad de que la relación causal directa, como sucede en - 

los países imperialistas, tiene una forma de relación muy - 

específica basada en la " distorci6n" dentro de la cual son

las funciones políticas ( de alianza entre la pequeña burgue

sía y el Estado y la reproducción de relaciones de domina— 

ción) e ideológicas ( Reproducción de los valores) las que - 

definen los razgos característicos de la política educativa

del Estado y de la conformación del aparato correspondiente, 

en tal caso el Estado funge como elemento rector. 

La década de los setentas dá inicio con el sexenio echeve— 

rrista, coincidiendo la entrada de un período de doce años

que intentó recomponer las deficiencias del sistema median- 

te el sostenimiento del esquema económico básico y la apli- 

cación fundarnentalmente de políticas de tinte Socialdemócra

tas, neokeyneseanas y estructuralistas. Durante los doce - 

años anter:.ores a 1970 se dió en México lo que se llama " de

sarrollo estabilizador", fué una de las mejores épocas del

Capitalismo Monopolista de Estado. Sus formas concretas se

basaban en bajos impuestos, numerosos subsidios y transfe— 

rencias al capital, creciente deuda pública externa, abun— 

dante inversión pública tanto en infraestructura material ~ 

como en planta productiva, mano de obra barata, alto número
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de desempleados y una gran concentración del ingreso nacio- 

nal

En este contexto, el estado mexicano trata de recuperar el

terreno perdido en el conflicto estudiantil popular del968, 

remosando la fachada con todo un aparentemente " nuevo" y -- 

más " justo" Proyecto de_ Desarrollo. (
10) 

se proyectaba con

ello recuperar la credibilidad perdida en sectores de la pe

queña burguesía y la clase obrera, a la vez que se echaba a

andar y sostenía una estrategia económica y represiva bajo

la hegemonía de la burguesía monopolista. (
11) 

El Proyecto sostenía medidas de corte populista: recomposi- 

ción de las alianzas de clases, recuperación de base social

de consenso y remosamiento de los mecanismos de control ~ 

ideológico. 

Dentro de esta estrategía fundamentalmente política, el go- 

bíerno de Luis Echeverría Alvares, utilizó y se valío de la

educación como elemento importante nara reforzar la estrate

gía, este fué el carácter fundamental de la llamada " refor- 

ma educativa" un ejemplo sería la democratización de lanor

10) La reforma educativa de 1970- 1976, cuyos postulados básicos se de

rivan de la corriente desarrollista priorizando a las de la CEPAE

11) Para mayor claridad se revisó el Cap. II de LEAL Juan F. México: - 

Estado, Burocracía y Sindicatos " El Estado Mexicano: 

Méx. D. F. 1980
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mal superior y la preparatoria popular. 

Sin embargo, esta reforma educativa fracasó en los términos

de la recuperación de la credibilidad y de las alianzas de

clase con ciertos sectores de la clase trabajadora y de la

peque?ía burguesía urbana. 

Sobre todo porque en la realidad el proyecto resultó ser -- 

parcial y limitado: ni el sistema educativo pudo solucionar

los problemas fundamentales como por ejemplo ser rentable - 

para el capital y adecuarse correctamente a sus propias ne- 

cesidades productivas y no poderse controlar políticamente. (
12) 

A los focos de tensión y conflicto de la educación media y

superior se agrega la crisis del modelo de acumulación mexi

cana, é-Wtos son elementos que el análisis burgues no alcan- 

zaría a observar en toda su magnitud o lo deformaría. Esto

es, la política de la reforma educativa se contentaría en - 

manifestar la importancia de adecuar la necesidad del siste

ma educativo al aparato productivo y tratando de reorgani— 

zar y expandi- el conjunto del aparato conforme a las nece- 

sidades inmediatas de la demanda de educación. 

En su conjunto, el sexenio echeverrista ampliaría de manera

considerable el sistema educativo nacional y fortalecería - 

la idea de la necesidad de una política de control que ais- 

12) tales casos serían por ejemplo: La desconcentración de Ciudad Un¡ 

versitaría, creándose Instituciones de Educación Superior en. los

cuatro polos de la ciudad, como también la creación de nuevas al- 

ternativas educativas a nivel bachillerato y técnico terminal. 
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lará a los sectores de lucha de la educación, tratando de - 

wt. mantenerlos golpeados y sumisos en sus propias barreras lo- 

cales. Se impuso también una gran reorganización escolar - 

fundamentándola y desarrollandola sobre todo en el nivel

técnico argumentando una concepción educativa que colocaba

a ésta como un pilar del desarrollo capitalista y de la pro

ductividad. 

En resumen, la herencia de la administración echeverrista - 

en materia educativa destaca lo siguiente: 

i). Haber organizado, reorientado y expandido la educa— 

ción media, media superior de manera importante, des- 

de el punto de vista sobre todo cuantitativo. 

2). Haber echado a andar un nuevo modelo de organización

escolar; la descentralización. 

3). Con ello, las nuevas escuelas descentralizadas apare- 

cerían como los nuevos intentos de modernización del

aparato educativo: eficientes, controladas y subordi- 

nadas a la ideología mercantilista mucho más cerrada

y mucho más " estable". 

4). Se consolida la planeación educativa como cuerpo le— 

gal al través del cual el estado crea todo una infra- 

estructura burocrática ( punto que se desarrolla más - 

adelante). 

Llegando el nuevo bloque en el poder con José López Porti— 



llo las contradicciones estructurales a las que se enfrenta

ría el régimen en materia de educación siguen siendo las -- 

mismas aunque se han agudizado y ampliado. 

El Estado frente a una serie de instituciones de educación

media y superior radicalizadas, en permanente conflicto, 

con focos de tensión y críticas en casi todo el país como

sería la Universidad de Sonora, la Universidad de Nayarit,~ 

entre otras, manteniendo la necesidad de regular y reorien- 

tar- desechando las ineficacias políticas populistas del ré

gimen anterior- el funcionamiento del conjunto del sistema

educativo de nivel medio, medio superior y superior. 

La orientación fundamental será tecnocrática y clasista, -- 

utilizando nuevas fo.,mas de control y represión, única mane

ra de eliminar o mediatizar esas contradicciones y conflic~ 

tos. (
13) 

Por otro lado, la intervención indirecta del Estado ha ido

creciendo y legalizándose últimamente, como ya señala Olac

Fuentes Molinar, en este sentido " El gobierno ... se vale de

mecanismos de planeación inductiva, que mediante el finan— 

ciamiento y otras formas de apoyo facilita y hace atracti— 

vas las opciones que corresponden a la política estatal --- 

mientras que por otro lado obstaculaza o abandona aaquellas

X13) Por ejemplo la desconcentración al interior mismo de cada insti- 

tución y carrera de las ENEP' S, creando todo un cuerpo adminis— 

trativo que lo sustenta. 
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que le son contrarias" (
14) 

el mismo autor señala que para

fines de 1978 se creó un nuevo instrumento legal para lle- 

var a cabo la intervención indirecta del estado; La Ley de

Coordinación de la Educación Superior a través, por ejem— 

plo, de su artículo 23 de dicha Ley indica " ... Se dá al per

sonal del estalo un amplio márgen para orientar el desarro

llo institucional porque a él le corresponderá definir qué

se entiende por necesidades y prioridades nacionales y de- 

terminar cuántos son los programas que a ellas se ajustan, 

tal posibilidad es aún mayor con el tipo de financiamien-- 

to. (
15) 

Por si fuera poco, la constitucionalización de la autono— 

mía, no hace sino reforzar lo antes señalado; la interven- 

ción del estado en las Universidades. 

Con respecto a la tecnocratización de la educación media y

superior cabe aclarar que los programas y metas no están - 

definidos para materializarla, sin estar desligados de la

Ofensiva del Estado, al contrario, son cosas complementa -- 

rias y en conjunto se definen como a continuación se indi~ 

ca

La formación de técnicos de nivel medio y la orienta--- 

ci6n tecnocrática del conjunto del contenido de la edu- 

cación media y superior, se presentan como una necesidad

cita No. ( 7). 

15) Ibidem. 
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impuesta por el mismo capital legal e imperialista y como

búsqueda de adecuación a la realidad de la nueva División

Internacional delTrabajo y del papel que la economía del - 

país debe jugar. 

Algunas de ellas son: CONALEPS, CETIS, CETAS, las Se- 

cuntarias Técnicas, etc ... 

La idea de dividir y aislar, frenar y golpear, porque ella

divide y paraliza. Buscará pues, quitarle al movimiento - 

estudia'ntil la simpatía y el apoyo popular tratando de ais

larlo para paralizarlo, reducirlo golpearlo y, finalmente

derrotarlo. 

La ofensiva del estado combina la maniobra política y orga

nizativa del reformismo con la represión. Los casos de la

UAG y de Nayarit son los más ilustrativos de la tendencia

que se busca a nivel nacional. 

Ya para septiembre de 1979 el estado ha definido sus metas

y programas, tal como se anunciaron anteriormente. El pro

yecto fina! t. aritiene un carácter de ofensiva represiva y - 

de contenido tecnocrático y eficientista. Dos tendencias

básicas pretenden desarrollarse: 

l). La conformación de un sistema educativo medio y supe

rior " Organizado y estable" que lleve a cabo con una
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mayor funcionalidad la relación entre la educación y

el aparato productivo del país. 

2). El desarrollo de firmes mecanismos ya puestos a prue- 

ba, incluso de prevención y control y represión de mo

vimientos radicales, de crítica y de transformación

política; junto con el establecimiento de los límites

a través de los cuales se pueden dar las manipulacio- 

nes de oposición. 

Para implementar ésto se cuenta ya con un Plan Nacional de

Educación ( PNE) y un programa de descentralización de Estu~ 

dios profesionales de la UNAM. 

Así pues, en ningún momento del discurso estatal elstán pre- 

sente las necesidades del pueblo, ni de los trabajadores, - 

ni de los estudiantes y profesores, sin embargo, si están - 

bien presentes, las necesidades y requerimientos de la em— 

presa capitalista y de la estabilidad política y social; es

bajo esos límites que el estado se encarga de manera casi - 

total de llevar a cabo sus propias direcciones; por ejemplo, 

en el terreno del gasto educativo ( 200 mil millones de pe- 
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sos para 1982), el Estado se propone aumentar su participa- 

ción en el total de 77% que cubrió en 1978, al 81% paral982, 

y dentro de esto " Los estados y municipios la reducirían - 

de 16 a 15% y los particulares de 7 a 4%. 

FORMULACION DE PNE. 

Con respecto a la represi6n y control sobre el aparato esco

lar y sus fuerzas principales, tenemos que, a partir de 1978

se dan: la represión selectiva desatada en la Universidad - 

Autónoma de Guerrero, así como los planes del gobernador de

este estado, resguardar la Escuela de Agricultura yreprimir

el movimiento democrático tratando de desechar con ello el

proyecto universidad pueblo; la represión sobre la UNAM en

el conflicto de huelga del STUNAM, la imposición de directo

res en las escuelas más democráticas ( Economía y Ciencias), 

junto con varios intentos de la rectoría de control directo

sobre el estudiantado, la búsqueda de la desaparición de las

normales rurales y su permanente represión y detención de - 

estudiantes y profesores en la huelga de la Normal Superior, 

represlón en las casas de estudiantes y búsqueda de la desa

parición de éstas; quema del local de la Preparatoria Popu- 
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lar y permanente provocaci5n y represi6n, el caso de la Un¡ 

versidad de Nayarit; el caso de la Universidad del Estado - 

de México. La entrada de la policia en varios Centros Edu- 

cativos, como en la Universidad de Morelos, etc. Serían - 

los acontecimientos más conocidos e importantes. 

La política es pues de ofensiva, puesto que el estado sabe

perfectamente que el movimiento estudiantil es el mejor im- 

pulsor del descontento de la clase obrera y el pueblo. An- 

te ello lo que busca el estado es golpear y mediatizar la - 

lucha por la democratización y la vinculación del estudian- 

tado con la clase obrera, pero también derrotar las políti- 

cas revolucionarias de los grupos políticos que trabajan en

el seno del movimiento universitario. 

El Estado conoce perfectamente que la democ-ratización de los

centros educativos conduce irrefrenablemente. a la vincula-- 

ción con las luchas del pueblo y a un movimiento crítico y

cuestionador, pero también sabe que la acción de los estu— 

diantes revolucionarios no es sólo de la impugnación, sino

también de organización cada vez más amplia y más conscien- 

te al lado del pueblo. La táctica que' utiliza el Estado an
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te esta situación es la aparente descentralización educativa

que da respuesta al fenómeno de la concentración en las gran

des ciudades y a la " centralización del poder". 

Así pues los planteamientos de política educativa que van - 

surgiendo, no pueden entenderse fuera de este marco funda— 

mental

Como podrá manifestarse después de la salida de MuA6z Ledo

y la llegada del nuevo secretario de educación Solana el 20

de diciembre de 1977, quien asume de inmediato las caracte- 

risticas de clase y define la actual ofensiva del estado en

la educación media en empresas industriales y bancarias, y

casualmente fue Secretario General de la UNAM en el período

de 1965- 1968. 

Al llegar a la Secretaria de Educación Pública, recupera - 

las alianzas desgastadas con el Sindicato Nacional de Traba

jadores de la Educación ( SNTE) y fortalece y redefine la -- 

idea de la Universidad Pedagógica Nacional ( UPN). Después

dec'-,,ar6:" El PNE es cambiante, no se puede considerar definí

tivo el documento presentado". Anuncia ( 2 de marzo de 1978), 
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Que en algunos meses será reestructurado con cifras, metas

y fechas. 

A partir de entonces la política educativa se manifestaría

en tres direcciones: 

l). Ofensiva sobre las principales universidades, fortale

cimiento de aquellas, consideradas " estables" ( como - 

la Veracruzana) y represión directa sobre los secto— 

res del movimiento estudiantil más combativo. y tiene

una prioridad inmediata, por lo que: enviará las ¡ ni

ciativas de reformas que puedan normar la autonomía - 

entre las universidades y los trabajadores. 

Con todo ello, se bosquejaba ya todo un proyecto -,,para paci

ficar y reducir los focos de tensión así como para preservar

las universidades e instituciones que no han presentado gra

ves problemas. La lógica del proyecto llevaría a la búsque

da del fortalecimiento del control a través del aparato bu- 

rocrático del estado y de la legalidad burguesa, como es el

hecho de que a través de la Reforma Política ( como gancho) - 

el estado pretende impulsar a la izquierda reformista con - 
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el objetivo de canalizar el descontento y desviar la aten— 

ción de los movimientos revolucionarios universitarios y es

tudiantiles. En otras palabras, también está dentro del - 

proyecto, analizar el reformismo como catalizador y colchón

de fuerza para detener y pacificar a ciertas universidades

y escuelas. 

Velazco Fernández, Secretario General de la Asociación Na- 

cional de Universidades e Institutos de Enselanza Superior

ANUIES) expresaba este sentir de manera muy clara " La Re- 

forma política contribuirá a estabilizar las situaciones - 

conflictivas que viven algunas universidades". El sentido

de la constitucionalidad de la autonomía está hecha de tal

manera de manipular y controlar las relaciones laborales al

interior de las universidades como también la de legalizar, 

en donde esto resulta conveniente y necesario, la entrada - 

del ejercito y * la policia a los recintos educativos. Desde

1968 esto ya era suficientemente claro. 

El PNE se va delineando al proyecto del estado, se va deli- 

mitando, concretizando y reestructurando conforme se van -- 

dando los acontecimientos. 
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Lo cual demuestra que la política educativa encuentra, aún

un elemento central sobre el cual se define constantemente

y sobre él. 

2). Sustentaría y definiría una política de financiamien

to selectivo de estrangulamiento y de control. ( Jus- 

tificada por el PNE), lo importante es que este pre- 

supuesto se destinaría bajo criterior políticos, con

el objetivo de ejercer presión para la estabilización

de los conflictos de las instituciones, o bién, como

impulso y ayuda a aquellas escuelas y universidades

que mantuvieron una marcha acorde con los intereses

del bloque en el poder. ( por ejemplo, la Universi— 

dad de Guerrero. A través de esta política de fi— 

nanciamiento, el estado pretendía introducirse indi- 

rectamente en las instituciones educativas# aducien- 

do, en su caso un mal manejo de los fondos públicos, 

o negociando por conducto de ellos; paralelamente la

participación de la burguesía se incrementa trás la

actividad educativa, o bien con mecanismos de control

directos sobre los estudiantes a las instituciones:- 
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como son el llamado crédito educativo. 

3). Buscando la definición de una política de reorganiza

ción, estructuraci6n y ubicación del aparato adminis

trativo escolar, que orientara y condujera al siste- 

ma bajo una mayor capacidad de control, definiendo - 

las de.mandas posibles, elevando sus rendimientos y - 

eficacia. En este sentido se ubicaría la política - 

de descentralización y desconcentraci6n a nivel na- 

cional. De hecho hay continuidad con el sexenio an- 

terior. 

Se puede notar, que de ahí en adelante la lucha que se da - 

en el seno de las instituciones educativas se convierte en

una lucha al interior mismo del e-stado, porque el aparato - 

se supone parte integral de éste. En todo caso la indepen- 

cia lograda por los procesos democráticos se convierte en - 

una lucha permanente que hay que reconstruir siempre; así - 

como el mismo Estado lo hace, aunque él de manera " legal e

institucionalnentell. No es casual que desde el inicio del

sexenio JLP enviara al Congreso un proyecto de Ley Orgánica

de la Administración Pública Federal, donde se señalaba que
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dicha Ley " amplia y precisa las responsabilidades del esta- 

do en materia educativa al confiar a las autoridades federa

les facultades de promoción y coordinación". A la vez se - 

declaró el proceso de reorganización de la, S. E. P.- Desconcen

trándose- con el fin de organizar con mayor posibilidad de

control y eficacia el manejo de las demandas en los estados

para llevar a cabo las tareas que poco a poco irían delimi- 

tándose -propuestas por la política educativa. 

Desde los primeros meses del sexenio, se echaría a andar -- 

una política de prevensi6n en las instituciones de educa--- 

ción. Se anuncia una política de planeación en la que se - 

preveé la aparición de los problemas y que sea satisfacto— 

rio evitarlos y no apagarlos. 

La misma burguesía buscaría sus propias fuentes de informa- 

ción y análisis. Por ejemplo, sobre la base de un estudio

de " diagnóstico de la educación superior y de la investiga- 

ción científica y tecnológica en México", el sistema educa- 

tivo está convertido en un instrumento de frustración; como

es el hecho de que muchos de los actuales estudiantes sean

instrumentos de presión política, de agitación y agentes de

corrupción y vicios, situación que evita que los estudian— 
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tes conozcan la realidad sociopolítica y económica del país. 

A un año de haber ingresado el bloque Echeverrista en el po

der, se diseña por el entonces Secretario de Educación, Mu- 

floz Ledo, el Plan Nacional de Educación ( PNE), expuesto el

9 de agosto de 1977 (
16) 

Las tendencias del bloque Echeverrista de controlar los ni- 

veles centrales de - la educacion para acercarlas a la empre- 

sa y al Estado, se amplían y robustecen. Por lo tanto no - 

aparecen nuevas tendencias, lo original de la política que

plantearía el PNE más bién es la necesidad por parte del es

tado de un golpe más certero, menos espectacular pero defi- 

nitivo, a la inestabilidad del aparato educativo, medio y - 

superior. (
17) 

Por lo que se señala en primer lugar que la - 

educación no debe de estar separada del estado, es parte de

él y a él le corresponde decidir su desarrollo y orienta— 

ción de manera definitiva. 

El PNE así señalaría 11 ... obedece a un propósito global de

congruencia ... lo que se pretende es la compatibilidad in- 

terna del sistema, su mejor vinculación con el todo social

16) CONPES, La Planeación de la Educacion Superior Aspectos Operativos, 

Aspectos Conceptuales - La Planeación y su Contexto", Pág. 28, SEP- 

ANUIES, México 1981. 

17) Datos que se fundamentan en la Compilación que hace Carlos Muñoz

Izquierdo en el Cap. TI " APRECIACIONES GENERALES DE LA POLITICA - 

EDUCATIVA" pp. 25- 40 en: El problema de la Educación en México: 
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y primordialmente el acercamiento de la realidad educativa

a las normas que justifican la acción del estado". 

El Plan Nacional de Educación, a pesar de su demagogia vis¡ 

ble a este tipo de proyectos, a pesar de su incongruencia - 

de sus puros formalismos y de su imprecisión delinearía en

su entorno básico la política educativa del sexenio de L6 -- 

pez Portillo. Por ejemplo: 

Buscará concretizar la relación entre la educación y - 

las actividades productivas, públicas y privadas, de - 

los sectores de punta de la economía mexicana. 

El papel que la economía del país jugará, es cubrir las ne- 

cesidades de producción. procesamiento y transporté de ener

géticos, producción de bienes de co nsumo de origen agrope— 

cuario para la exportación y el mercado interno, d'e nivel - 

comercial alto, y producir mercancras de las ramas interme~ 

dias. Es en este sentido, que se requieren técnicos y espe

cialistas más que profesionistas en general. Esta tenden— 

cia se evidencia a través del discurso del entonces secreta

rio de Educación Pública Fernando Solana, en Acapulco Gue- 

6Laberinto sin Salida?, C. E. E. No. 3, Mex. 1979
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rrero, el 5 de febrero de 1979 11 ... la posibilidad de aprove

char de mejor manera los recursos naturales y de elevar nues

tro crecimiento económico, depende de la eficiencia que de~ 

mos a la educación terminal y el grado en que la vinculemos

con el sistema productivo de bienes y servicios". (
18) 

Para ello se trabajó durante 1978 con los rictores y direc- 

tores de todas las universidades e institutos de educación

superior del país en el Plan Nacional de Educación Superior, 

que está en marcha. Con base en la nueva Ley de Coordina-- 

ci6n de este nivel educativo se ha puesto a funcionar ya el

mecanismo de planeación estatal, regional y nacional, que - 

permitirá hacer un uso más racional de los recursos finan— 

cieros y humanos_ que el país dedica a formar_su cuadros téc

nicos y superiores * ( Sin embargo, es hasta el 31 de julio

de 1981 que la CONPES presenta en la XX Reunión Ordinaria - 

de la Asamblea General de la ANUIES, en la ciudad de More— 

lia, Mich., el " Plan Nacional de Educación Superior, Linea- 

mientos Generales para el peri6do 1981- 199V', 

Es así cono se empieza a gestionar y conformar todo un sis- 

tema de control y se crean mecanismos que se incertan per— 

18) Ibidem. 

El subrayado es mío
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fectamente en el discurso político de la " Descentralización", 

al cual me referiré posteriormente ya que se gesta a partir

del fenómeno de la concentración y se deriva implícitamente

parte del discurso político en el cual se entiende a la pla

neación como un proceso participativo, a través del cual se

facilitará la desconcentración (
19) 

de las desiciones así - 

como la " participaci<Sn" amplia a nivel Nacional. 

En el camino de dicho plan se propone aumentar de 9 a 20% 

para 1982 la pro -porción de los inscritos en las carreras

terminales en sus ramas agropecuarias, de ciencias y tecno- 

logía del mar y tecnológica, así como aumentarla proporción

de los egresados con respecto a los que se inscriben en un

70%, promoviendo obviamente el interés de los empresarios - 

por dichos egresados y carreras. 

Todo esto no sólo mantiene una cerrada orientación tecnocrá

tica, sino también de rigurosa selectividad clasista en la

educación media pero sobre todo para la superior. 

Complementariamente. se mantiene la demagogia - vieja ya- de

que la educación técrica será un factor de " cambio", factor

19) MUÑOZ Izquierdo C. " Desconcentrar para Descentralizar", en El pro
blema de la Educación en México: ¿ Laberinto sin salida? p. p. 82- 84, 
C. E. E. No. 3, Méx. 1979. 
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De " liberación", superación personal, etc. es el lenguaje tecno- 

crático burgués. 

Después de ubicar en el contexto sociopolítico en que se va

gestionando la planeación educativa, es necesario también, - 

conforme a los requerimientos de esta investigación, hacer

un breve bosquejo histórico de la planeación educativa en - 

particular a partir de la década de los 70' s hasta nuestros

días, con el propósito de ubicar a la planeáción de la edu- 

cación superior en el ámbito general de la planeación educa

tiva. 

Se parte de la década de los 701s ya que en el terreno de - 

la planeación educativa, podría decirse que es hasta la ad- 

ministración de LEA que se consolida la planeación educati- 

va como instrumento legal, a través del cual el Estado jus- 

tifica su intervención directa en la educación, creando to- 

da una infraestructura burocrática, tales hechos son: 

La Secretaría de Educación Pública se reorganiza y - 

crea en 1971 la Subsecretaría de Planeación Educativa, 

que empieza a realizar tareas relacionadas con la Pla
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neación educativa mediante el uso de sistemas de infor

maci6n y andlisis. 

Es presentado públicamente el Plan Nacional de Educa— 

ción, en el que se abordan todas las modalidades esco- 

lares . 

Se realiza una planeación educativa en todos los ámbi- 

tos de la Educación con alcances nacionales y locales. 

En base' a la situación sociopolítica del país durante esta - 

etapa se pueden considerar tres, periódos dentro de la planea

ción educativa. 

1970- 1973 Autoestudios ( CEE) 

Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Universidad Iberoamericana

Instututo Tecnológico de Estudios Superiores - 

de Monterrey

Telesecundaria

Formación de Profesores ( ANUIES) 
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1973 - 1977 Plan Nacional de Educación

Plan de Desarrollo de la Educación Técnica

Programa de Descentralización de los

Estudios Profesionales de la UNAM. 

Universidad Autónoma Metropolitana

UAM- Azcapotzalco. 

Universidad Autónoma, de Aguascalientes

Universidad Autónoma de Nuevo León

Universidad Autónoma de Puebla. 

1978 * Programa de Primaria para todos los niños

Educación Comunitaria

Colegio Nacional de Educación Profesional

Técnica. 

Universidad Pedagógica Nacional

Plan Nacional de Educación Superior

Mieroplaneación Regional Educativa. 

Delegaciones de la SEP. 

Plan General de Servicio Social

Dirección de Educación Pública del Gobierno

del Estado de México". (
20) 

20) Llarena de Thierry Rocío, Mc. Ginn Noel F. y otros. 
Panorama y Perspectiva de la Planeación Educativa en México% 

Documento del Congreso Nacional de Investigación Educativa, to

4o 1, RIE México, D. F., agosto de 1981. 

Los datos corresponden hasta el sexenio de José López Portillo. 
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B1 FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACION SUPERIOR. 

ORIGEN Y MODIFICACIONES. 

Para referirme a los fines que persigue la educación supe- 

rior y a sus objetivos, es necesario partir de sus antece— 

dentes y del contexto mismo en que se han ido gestionando, - 

es por tanto que parto del análisis del fenomeno de la con- 

centración. 

Como resultado de condiciones históricas acumulativas, 

así como de circunstancias y políticas diversas no so

lamente ha existido concentración en el poder políti- 

co, sino también en los aspectos sociales, que ha traí

do consigo un desarrollo desigual e injusto con sus - 

diversas consecuencias. 

En relación al aspecto político, siendo el Distrito Federal

asiento de los poderes de la República, se ha convertido

con el tiempo, en el centro de las decisiones nacionales

as¡ como en la residencia de la actividad política y por

consiguiente el polo rnás importante del desarrollo econ6mi- 



31

co, la generación de empleos, la industrialización, la apor

tación del producto interno bruto (
21) 

y consecuentemente un

alto crecimiento demográfico, apuntalado principalmente por

la migración del interior de la República hacia el centro - 

desde el triunfo de los liberales se inició un proceso de - 

centralización del poder en la persona del presidente. impul

sado por Juárez y Lerdo y continuando con las consecuencias

históricas conocidas durante el gobierno de Porfirio Diaz (
22) 

Por lo que se refiere al aspecto socio -económico, el desa— 

rrollo económico en el Distrito Federal, en las ciudades de

Monterrey, Guadalajara, Puebla y los estados de Veracruz y

México, ( las zonas más próximas al Distrito Federal), han - 

diferido en relación con el resto de los estados, lo que ha

doadyuvado a la creación de polos de desarrollo, que se han

convertido en centros de atracción en todos los órdenes, -- 

situaciones de injusta distribución en el país. Estos po- 

los de desarrollo concentran también la mayor cantidad de - 

servicios, actividades culturales y artísticas como posibi- 

lidades de desarrollo personal, centros educativos, pero -- 

también una serie de fenómenos como la marginalidad social, 

entre otros. 

21) Bienes y servicios fiscales producidos nacionalmente durante un
año. 

22) Punto que es tratado ampliamente por juan Felipe Leal en: La Bur- 

guesía y el Estado Mexicano, Ed. El Caballito. Méx. 1974. 
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Como efecto de este fenómeno de concentración, la educación

superior no ha sido ajena a un " desarrollo desigual% aunque

se han venido realizando diferentes acciones tendientes a

distribuir de manera más equitativa los servicios en la

educación superior en todas las entidades federativas. 

Muestra de este desarrollo desigual es, la creación de cen- 

tros de Enseñanza Superior, en forma desproporcionada ya que

hay entidades como Quintano Roo, Tlaxcala, Baja California

Norte, Baja California Sur, etc. con Centros de Enseñanza - 

Superior y que tienen poca demanda, mientras que por otro ~ 

lado hay entidades como el Distrito Federal, Estado de Méxi

co, Nuevo León, Veracruz, etc. que tienen una gran demanda

de Educación Superior y con una baja oferta de servicios. - 

ver cuadro No. 1) 

Sin embargo, ya desde la creación de la ANUIES en 1950 se ~ 

manifiestan las inquietudes de los rectores de las casas de

estudios en el sentido de alertar sobre el fenómeno de con- 

centración del servicio de educación superior en el Distri- 

to Federal y la necesidad de tomar medidas que ayudarán a - 

crear y fortalecer con todo tipo de recursos e institucio-- 



33

nes educativas en los diferentes estados y regiones. 

En las declaraciones emitidas en la Asamblea constitutiva - 

de la ANUIES en 1950 y como resultado de los planteamientos

de los rectores y demás representantes de Educación Superior, 

predomina el deseo de propugnar por un desarrollo más equi- 

librado de centros educativos regionales y nacionales sufi

cientes, así como procurar el arraigo regional de la pobla- 

ci6n estudiantil favoreciendo el intercambio de los niveles

regionales y nacionales" (
23) 

En las discusiones de asambleas posteriores, las interven— 

ciones insisten en esta idea. En la XIII reunión celebrada

en Villahermosa ( 1971), se tocó exclusivamente el tema de - 

la reforma universitaria, conservando en sus trabajos y en

las aportaciones de los asistentes la idea de tomar medidas

de beneficio g « eneralizado para todos los estados, manifeé- 

tando un mensaje al Presidente LEA a los rectores reunidos

en ese momento " ... debemos propiciar el crecimiento armóni- 

co de nuestro sistema de educación superior y evitar que -- 

sus servicios se concentren excesivamente. Es ur.gente tam

bién crear en las grandes urbes, centros educativos de pro~ 

3) ANUIES, Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Ense

Banza Superior. Estatutos, Organización y Reseña Histórica, Méxi- 
co, 1964, p. 28
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porciones razonables que absorvan con provecho los exceden- 

tes de la demanda y detengan las tendencias al gigantismo, - 

que van en detrimento innegable de los rendimientos educati

vos y de las posibilidades reales de diálogo y participa- 

ción1l (

24) 

En la XIV Reunión de la Asamblea de ANUIES, al hacerse la - 

relatoría se habla de que 11 ... se acordaron algunas medidas

esenciales para lograr la reforma integral de la educación

superior con la adopción de cursos semestrales, el estable- 

cimiento de salidas laterales, la creación de un sistema

de créditos y la implantación de nuevas funciones para la

titulación. Con esto se pretende dar respuesta a la diver- 

sidad de las necesidades educativas que se originan en las

desigualdades económicas y sociales del país, así como las

diferencias de condiciones e intereses de la población y en

los avances constantes de la ciencia y la tecnología" (
25) 

En la Asamblea de Querétaro ( 1975), se vuelve a insistir en

la importancia de dar los pasos necesarios para el estable~ 

cimiento de otras instituciones de acuerdo a las necesida— 

des regionales y para responder a la atención de la demanda

24) En la declaración de Villahermosa y los acuerdos de Toluca, SEP. 

México, 1971 P. 15. 

Zj) Crónica de Tepic, SEP. México, 1973, p. 39



35

presente y futura que ya pueden satisfacer las institucio-- 

nes que operan en este momento (
26) 

Como se puede observar, dicha expansión del servicio respon

de únicamente a la atención de la demanda sin ninguna pro— 

pención hacia el futuro bajo el precepto de la democracia, - 

democracia que a través de la expansión del servicio de edu

cación, servicio que es costeado por los impuestos a todos

los que puedan, en el contexto de las desigualdades econ6mi

cas y sociales. Esta fue la tendencia en el terreno educa- 

tivo durante dicha administración. Por consiguiente el cre

cimiento explosivo de la educación superior en el país se - 

ha manifestado, entre otras cosas por un creciente número - 

de instituciones que ofrecen este nivel educativo. En 1982

existen 313 instituciones de ese tipo de acuerdo con los da

tos de la ANUIES ya que para 1983 se cuenta con 370 Institu

ciones de Educación Superior. 

Cono un esfuerzo de desconcentración de la educación supe- 

rior realizada durante la década de los 70, cabe mencionar

la decisión de! Gobierno Federal por crear institutos tecno

lógicos regionales y agropecuarios en las diferentes entida

26) " Un paso más hacia la independencia científica, tecnológica y cul
tural" Crónica de la XVI Asamblea Ordínaria de la ANUIES SEP, Méx. 

1975. 

6n de la Educación Su - Como son todos los mecanismos de coordinacl

perior, como: las CONPES, COEPES, CORPES, UIP, y posteriormente
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des federativas así como el impulso decisivo para que todos

los estados contaran con universidades públicas, sólo el es' 

tado de Quintana Roo no tiene a la fecha universidad aunque

cuenta con 3 instituciones que ofrecen estudios inequitati- 

vos de oportunidades profesionales no se da en la relación

Distrito Federal -Estados sino entre las propias entidades - 

federativas. En 1970 existían algunos estados con una gran

escasez de oportunidades mientras que en otros tenían una - 

gama amplia de opciones para los estudiantes. 

Para 1980, la distribución es más equitativa y también más

diversificada en cuanto a áreas del conocimiento. 

Es importante hacer estas consideraciones para denotar el - 

avance" en el aspecto cuantitativo del servicio de; éste ni

vel educativo y el énfasis otorgado en dicha administración. 

Retomado el fenómeno . de la concentración (
27) 

al cual ya me

referí anteriormente, como también a los pasos que se han - 

venido dando para la desconcentración de la educación supe- 

rior, partiendo fundamentalmente de la relación Distrito Fe

deral- Estados, en lo referente a la distribución de los re - 

El Plan Nacional de Educación Superior, a los cuales me referiré

específicamente más adelante ( Cfr. : pag. 34- 35.) 
27) He insistido en enfatizar este aspecto ya que la política de des

concentración a través de mecanismos de planeación dan respuesta

a dicho fenómeno. 
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cursos no ha habido ningún avance, al contrario se han dado

una serie de medidas a través de mecanismos " locales" para

la restricción en la asignación del presupuesto (
28) 

susten

tando en el discurso del gobierno de " racionalización de re

cursos" y hacer más con menos, esto como medidas que ha to- 

mado el estado para saldar la deuda de aproximadamente - -- 

901000, 000. 00 ( Noventa millones de dólares) de deudas al - 

extranj . ero. (
29) 

Se menciona ya, que el Distrito Federal tiene el 28% de ins

tituciones de educación superior, el 31% de la población - 

atendida en este nivel educativo, el 19% de oportunidades - 

profesionales y el 44% del personal docente, sin embargo, - 

se le canalizan el 66% del total de recursos destinados a - 

educación superior mientras que su participación con el pro

ducto interno bruto es el 25% de instituciones, atienden el

69% de la población total inscrita en educación superior, - 

tienen el 81% de oportunidades profesionales y el 56% del ~ 

personal docente, canalizando el 34% de los recursos mien— 

tras que su aportación en el producto interno bruto es del

75% 

28) A varias Universidades en particular a la Universidad de Guerrero

29) A bancos Ingleses, Japoneses, Gringos, al Fondo Monetario Interna

cional, al Banco Internacional de Desarrollo, etc. 19 de agosto - 

de 1985 en el periódico La Jornada. 
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Para responder al crecimiento expansivo de la educación su- 

perior y sus evidentes consecuencias, en 1978 trabajaron -- 

conjuntamente la Secretaría de Educación Pública y la Aso— 

ciación Nacional de Universidades e Instituto de Enseñanza

Superior con objeto de elaborar un documento que sentara -- 

las bases para una planeación de la educación superior del

país, el cual fué aprobado en noviembre de 1978 en el seno

de la Asamblea de la ANUIES. 

En dicho documento se establece que el Plan Nacional - 

de Educación Super¡-rr pretende 11 ... consolidar un siste

ma Nacional de educación superior, capaz de contribuir

al progreso económico, social, cultural, científico y

tecnológico del país, a través de la superación acadé- 

mica, del uso más eficiente de los recursos y, de la -- 

vinculación de sus programas con los problemas naciona

les" (
30) 

Contiene además la propuesta de creaQión de

un sistema nacional de planeación permanente de la edu

cación superior ( SNPPES) que comprende los niveles na- 

cional, regional, estatal e institucional. 

3J) SEP- ANUIES, La Plane9ción de la Educación Superior en México. 
ANUIES, México, 1979, p. 67
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A través del SNPPES, se cre6 la infraestructura bási- 

ca de organización para que los esfuerzos de planea— 

ci6n se pudieran realizar de manera desconcentrada en

cada uno de los niveles mencionados, con la posibili- 

dad de establecerse mecanismos para fa.cilitar la defi

nición de las grandes políticas, objetivos ylineamien

tos generales para el desarrollo de la educación supe

rior; con una amplia participación al interior de ca- 

da - una de las instituciones y con la concurrencia de

representantes de gobiernos estatales y federal en - 

los diferentes mecanismos de coordinación estableci-- 

dos ( CONPES, CORPES, COEPES y U1P). 

El Plan Nacional de Educación Superior ha establecido como

principios básicos: Coordinación, Colaboración autonomía y

participación. 

En dicho Plan, se entiende a la planeaci6n como un proceso

en el cual deben conjugarse los diferentes intereses y nece

sidades de quienes directa o indirectamente tienen relación

con la educación superior, estableciéndose un proceso me— 

diante el cual, las decisiones finales para definir el futu
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ro deseado de la educación superior, sea tomado con el con- 

curso de todos ellos y en un esfuerzo de Coordinación, de - 

tal manera que su ejecución sea compatible y congruente con

los planes de desarrollo que cada institución o entidad ten

gan, para que los productos de su acción, sean precisamente

el resultado de un proyecto compartido. 

El Plan Nacional de Educación Superior, entiende que el res

peto a la autonomía y a las libertades de cátedra e investi

gaci6n, es premisa esencial para poder desarrollar exitosa- 

mente este esfuerzo planificador. Se le da esta importan— 

cia, entre otras cosas, por la gran diversidad en el carác- 

ter legal de las instituciones de educación superior del -- 

país, las cuales para facilitar su estudio y coordinación, - 

se han agrupado en cinco subsistemas. (
31) 

Cada subsistema ~ 

tiene sus peculiaridades y condiciones de similitud que le

permite incluir a las instituciones que tienen esas caracte

rísticas. 

La condición de autonomía tanto para las instituciones que

legalmente les ha sido otorgado, como aquellas que no tienen

este carácter, se considera importante para el desempeño de

31) Los cinco subsistemas a que se hace mención, aparecen en el Plan

Nacional de Educación Superior, Lineamientos Generales para el - 
periódo 1981- 1991. Ed. de la CONPES, México, 1981 y son: Subsis- 

temas Tecnológico, Universidades estatales, UNAM, otras institu- 

ciones privadas. 
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sus funciones académicas. 

El sistema nacional de planeación permanente de la educación

superior, debe operar - señala el documento de Puebla "... den

tro de un mosaico caracterizado por la riqueza y pluralidad

de los matices institucionales ante la búsqueda del aprove- 

chamiento integral de las múltiples experiencias y opciones

de modelos educativos, con el difícil compromiso de salva— 

guardar los principios de respeto a la autonomía y a la plu

ralidad institucional, sin menoscabo de las funciones pro~ - 

pias de todo órgano planificador". (
32) 

De igual manera, se opera sobre la base de un respeto a la

soberanía de los estados, en tanto que dentro de las Comi— 

siones Estatales para la Planeación de la Educación Superior

COEPES) participan representantes de los gobiernos de las

entidades federativas. 

Para el desempeño de las actividades del Sistema Nacional - 

de Planeación Pernanente de la Educación Superior, se crea- 

ron los mecanismos de Coordinación y, se realizan en cuatro

ámbitos de operación, a saber: Institucional, estatal, regio

k32) SEP- ANUIES, La Planeación. OP. Cit. P- 55
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nal y nacional. A cada uno de estos ámbitos corresiDonden,- 

rrespectivamente, las Unidades Institucionales de Planeaci6n

UT -P.) Las Comisiones Estatales para la Planeación de la - 

Educación Superior ( COEPES), los Consejos Regionales para - 

la Planeación de la Educación Superior ( CORPES) y la Coordi

nación Nacional para la Planeación de la Educación superior

CONPES), ( ver cuadro No. 2) 

a) Las ( inidades Institucionales de Planeación ( UIP) 

Las UIP, se conciben como los cuerpos técnicos que de- 

ben existir en cada una de las instituciones de educa- 

ción superior, cuya función es la de coordinar interna

mente el proceso de planeación, concebido éste como un

esfuerzo en donde todos los miembros y sectores de las

comunidades institucionales deben participar. En este

proceso las unidades_ institucionales de planeación ofre

cen sustento y coherencia metodológica, el apoyo en la

coordinación y realización de las acciones, para final

mente_ recoger los esfuerzos de planeación_con objeto :: 

de integrarlos y presentar sus resultados a considera- 

ción de l'os órganos de más alta autoridad,__ya sean un¡ 
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personales_ o colegiados, para su aprobación. El docu- 

mento de planeación y previsión futuras a partir del - 

momento en que es aprobado, se convierte en la norma - 

de_ crecimiento y desarrollo de la institución en los - 

pasos fijados. 

Pero también sq considera que - las -unidades institucionales

de planeación sean los pilares que sostengan todo el proce- 

so de planeación tato por su trabajo interno en las propias

instituciones, como por la_participaci-6n en los. trabajos de
7- 

coordinaci5n, colaboración y complementación en las instan - 

0

cias- estatales, regionales y nacionales. 

b) Las Comisiones Estatales para la Planeación de la Edu

cación Superior( COEPES) 

Las comisiones estatales para la planeaci6n de la educación

superior están integradas por representantes de los gobier- 

nos estatales y federal así como por las instituciones que

ofrecen educación superior en la entidad federativa corres- 

pondiente. 

Su objetivo -fundamental - es - definir conjuntamente__ las
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políticas_y_ lineamientos que orienten el desarrollo de

la e4áíMión superior en el estado, de acuerdo con los
1~ ------------------- — 

propios objetivos de_ cada_ institución, los Planes - de ~ 

desarrollo,- asl_ como_ definir_los_programas_ y_ acciones_ 

institucionales- que_ deban_ realízarse_para_ lograr los -. 

objetivos y las metas que se propongan. ( ver cuadro No. 3) 

c). Los Consejos Regionales para la Planeación de la Educa

ción Superior ( CORPES). 

Los consejos regionales para la planeación de la educación su
perior, con una estructura similar a la de la COEPES, pero - 

dentro de un ámbito geográfico que reune a varias entidades - 
federativas, tiene por objeto posibilitar la conservación de

acuerdos y programas a nivel regional que permitan estrechar

las relaciones y definir vías de comunicación Y complementa-- 

ción entre las instituciones de educación superior instaladas

en los estados que comprende la región. Al mismo tiempo, y - 

para los casos en donde las condiciones geográficas y económi

cas tengan efectivamente cierta identificación regional, po— 

drán realizarse diagnósticos que permitieran establecer polí- 
ticas generales dentro de ellas, desde el punto de vista de - 
El subrayado es mío. 

Con la intención de enfatiza,- las funciones y objetivos de las Unidades Ins
titucionales de Planeación, que es el órgano operativo de la planeacion a
nivel Institucional. 
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la educación superior, considerando todos los aspectos; socia

les, económic—es políticos y culturales. 

d). La Coordinación Nacional para la Planeación de la Edu- 

caci6n Superior( CONPES). 

La Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación - 

Superior es la instancia que propicia y promueve las acciones

a los demás niveles institucional, estatal y regional, con el

objeto de presentar una visión general e integrada tanto de - 

los aspectos cuantitativos bajo la visión diagnóstica o pros~ 

pectiva, como los aspectos cualitativos y de la política gene

ral, ( ver cuadro No. 4) 

Cada uno de los mecanismos de coordinación ha elaborado docu- 

mentos de diagnóstico y algunos han logrado preparar planes - 

de desarrollo a mediano y largo plazo, independientemente de

sus tareas operativas, denominados documentos prospectivos co

mo son: 

a). Los Planes Institucionales de Desarrollo de la Educa~- 

ción Superior ( PIDES). 
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Todas las instituciones de educación superior incorporadas al

SNPPES, excepción hecha de algunas privadas, cuentan con perso

nal dedicado especialmente a las tareas de planeación y previ- 

si6n de su desarrollo. Las instituciones han adoptado o ajus~ 

tado el modelo SEP- ANUIES de Unidad institucional deplaneación

de acuerdo a sus características y necesidades. 

Contar con un esquema organizativo y con personal para desarro

llar sus funciones de planeación, le ha permitido preparar sis

temas de información-, estudios e investigaciones, para apoyar

la toma de decisiones respecto a un futuro deseado y sus previ

siones correspondientes. Todos los institutos tecnológicos de

pendientes de la Secretaría de Educación Pública, han elabora- 

do sus planes institucionales de desarrollo, as! como 20 de las

36 Universidades públicas y también algunas de las institucio~ 

nes privadas. 

b). Los Planes Estatales indicativos de Desarrollo de la -- 

Educación Superior ( PEIDES). 

En junio de 1980 quedaron integradas todas las COEPES. Su im- 

portancia reside en ser el primer nivel de coordinación plural, 
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en donde, además de las instituciones educativas, la integran

los gobiernos estatales y federal, abriendo la posibilidad even

tual de participación de sectores, grupos y organismos que ope

ran en el estado y que tienen alguna incidencia, directa o in- 

directa en la educación superior. 

La principal tarea encomentada a la COEPES fue la presentación

y actualización permanente del Plan Estatal Indicativo de Desa

rrollo de la Educación superior ( PEIDES). Definido como base

de operación y acordado en forma conjunta, se consideró que en

su formulación se precisen las políticas y propósitos institu- 

cionales, en el marco de un compromiso moral que ot liga a to- 

dos los integrantes de la comisión -a un mejor desarrollo de la

educación de nivel superior en el estado. 

A excepción de cuatro estados, las COEPES han logrado acuerdos

plasmados en documentos, donde se definen políticas y orienta- 

ciones de lo que debe ser la educación superior en las entida- 

des Federativas. Estos documentos representan el primer esfuer

zo compartido y un gran avance en materia de educación superior, 

si se considera que hasta hace tres años las acciones corres— 

pondían a decisiones tomadas unilateralmente por cada una de - 
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las instituciones, con notorias repercusiones en toda la zona

de influencia del estado. 

Se espera, sin embargo, contar con los 31 planes que permitan

tener una panorámica general de lo que cada entidad preveé co- 

mo futuro de su educación superior. 

c). Los Planes Regionales Indicativos de Desarrollo de la -- 

Educacion superior ( PRIDES). 

Desde mayo de 1979, quedaron constituídos los ocho consejos re

gionales, de acuerdo con la división de la ANUIES. su función

primordial es la definición de programas académicós, interins- 

titucionales, de colaboración y complementación. Algunos de - 

estos consejos han logrado programas de esta naturaleza con be

neficios inmediatos, en tanto que la inexistencia real de ca— 

racterísticas comunes de algunas de las regiones, impidió que

en otras lo lograran. ( Se podría usar un esquema de la regio- 

nalización, es información que tiene la ANUIES, pero no es muy

importante para el trabajo, lo importante es reflexionar sobre

la planeación). 

d). El Plan Nacional de Educación Superior ( PNES). 

Después de la XVIII Reunión Ordinaria de la Asamblea General - 

de la ANUIES en noviembre de 1978 se pone en marcha lo que se
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conoce como el Plan Nacional de Educación Superior. Una de

las primeras acciones fue la instalación de la Coordinación

Nacional ( COPES), con objeto de promover y organizar todo - 

el proceso de planeación. 

Tres han sido los documentos que, dentro del análisis de es

te trabajo, se consideran básicos: el llamado " Documento de

Puebla", que se titula " La Planeación de la Educación Supe- 

rior en México"; el " Documento de Morelia", tituls&do " Plan

Nacional de Educación Superior, Lineamientos Generales para

el período 1981- 199V' y el " Plan Nacional de Educación Supe

rior 1982- 1992. 

El " Documento de Puebla" fue la ponencia aprobada en la XVIII

Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES. Fue

preparado por personal de la Secretaría de Educación Públi- 

ca, de la Secretaría General Zjecutriva de la ANUIES y de - 

instituciones miembros de la ANUIES; revisado en reuniones

regionales para sus sugerencias y modificaciones que propu- 

sieron los representantes de las instituciones que propusie

ron los representantes de las instituciones de educación su

perior del país y, finalmente sometido a consideración del

pleno de rectores y directores. 
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Dicho documento consta de tres partes. La primera, presenta

un diagnóstico de la situación general de la educación supe- 

rior del país en 1978, conteniendo también conceptos funda- 

mentales y las políticas generales en este nivel educativo. 

La segunda, es la propuesta de creación del sistema nacional

de planeación permanente de la educación superior ( SNPPES),- 

la estrategia para su establecimiento y los mecanismos de co

ordinaci6n, así como los objetivos directrices y caracteris- 

ticas de la planeación de la educación superior en México. - 

La tercera incluye los esquemas indicativos de los 35 progra

mas básicos del Plan Nacional. 

Una vez aprobado por la Asamblea de ANUIES y con la declara- 

ción expresa de la SEP de participar como corresponsable en

este proceso, el documento se convirtió en la base para el - 

desarrollo del sistema de planeación. 

Para dar continuidad y concretar la ejecución del Plan apro- 

bado en Puebla, la Coordinación Nacional para la Planeación

de la Educación superior, en su reunión del 10 de abril de - 

1981 analizó por una parte, el aumento de la demanda educati

va y la gran proporción de jóvenes que se incorporarían a la

educación superior en los próximos diez años y que ya estaban

estudiando en los ciclos que preceden a este nivel educativo; 

por otra parte, examinó la expeeriencia adquirida en materia
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de planeación, la necesidad de reforzar y ampliar las metas

del sistema educativo y la posibilidad de preveer acciones

y estrategias estables a largo plazo. Por todas razones el

Secretariado conjunto de la CONPES propone: " Los lineamien- 

tos de la planeación de la educación superior para el perío

do 1981- 199111, 
mismo que, sometidos a consulta en las reu- 

niones regionales, se enriquecieron con la aportación delas

instituciones de educación superior y fueron aprobados por

unanimidad en la XX Reunión Ordinaria de la Asamblea Gene- 

ral de la ANUIES. 

En este plan se hace un bal.ance general del proceso de pla- 

neación iniciado en 1978 y se anal -Izan aspectos de la realí

dad nacional en relación con la educación superior. En las

últimas partes, se revisa la educación y sus perspectivas, - 

para concluir con los lineamientos generales que debe orien

tar el desarro,llo educativo superior en la década. 

Con este documento se tiene, por primera vez en México, un

plan de desarrollo de la educación superior con un escena— 

rio a diez años; que orienta el cumplimiento de tareas y ~ 

compromisos a corto y largo plazo, compartidos entre el Es- 

tado y las instituciones de Educación Superior. 
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Los nuevos lineamientos de educaci5n superior, materia de es- 

te documento, tienen la finalidad de generar programas concre

tos, en el paso del nivel propositivo al de su ejecución los

cuales pueden programarse de 1, 5 y 10 años, con el fin de que

las instituciones de educación superior, 11s entidades federa

tivas y las regiones, mediante sus correspondientes mecanis— 

mos e instancias de planeación, cuenten con vías operativas y

eficaces para cumplir su compromiso de lograr metas y objeti- 

vos en sus respectivos ámbitos. 

El tercero es el ' Tlan Nacional de Educación Superior 1982- - 

199211, que representa un esfuerzo de apuntalar el proceso, con

las adecuaciones necesarias año con año, abriendo el orizonte

temporal un año más y revisando las acciones y avances del an

terior. En él se recogen ya sugerencias, políticas y concep~ 

tos manejados en los P EIDES y presentan una evaluación general

y perspectivas de la educación superior y del SNPPES, as! co- 

mo aspectos conceptuales y recomendaciones normativas para el

desarrollo del tercero y cuarto niveles educativos. 

Es importante destacar que algunos mecanismos de intercambio

tales como: Los COMPES, están realizando acciones para esta- 

blecer un sistema nacional de planeación permanente de la edu

cación superioi tendientes a sentar las bases y establecerlos

mecanismos e instrumentos metodológicos que permitan alas ins
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tituciones de educación superior fijar su desarrollo futuro y

sus programas de acción en todas las áreas que implican el de

sarrollo de las funciones que tienen encomendadas, tanto aca- 

démicas como administrativas y de apoyo. Se pretende que es- 

tos mecanismos faciliten y hagan posible la coordinación en- 

tre las instituciones de educación su-perior, o' sea quienes de

manera directa realicen la función educativa superior y otras

instancias de carácter público, privado o social, con objeto

de coordinarse para fijar las bases de desarrollo de la educa

ción superior en los ámbitos regional, estatal y nacimonal. Si

el trabajo de la CONPES se entiende en este sentido, los pro- 

gramas y acciones que pueden contemplarse dentro del aspecto

intercambio académico, son sólo una parte de todo el esquema

general de Plan Nacional de Educación Superior. El Plan Nacio

nal, pretende fijar bases de coordinación, colaboración y com

plementación de las instituciones entre sí y de éstas con el

medio externo, y la CONPES es el instrumento órgano que lo - 

permite. 

Las acciones realizadas se ven expresadas en los siguientes. - 

documentos: 

a). El Programa de Colaboración Académica Interuniversitario

de la UNAM. ( PCA1). 
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La Universidad Nacional Aut6noma de México, desde hace varios

años viene desarrollando un programa que tiene como objeto el

establecer los mecanismos a través de los cuales pueda lograr

se un intercambio y apoyo entre esta instituci6n ylas univer- 

sidades públicas de los estados. Para ello ha firmado conve- 

nios generales de intercambio con dichas universidades y ha - 

sido ampliado, a últimas fechas, con la firma de un convenio

con la Dirección General de Institutos Tecnol6gicos de la SEP, 

con objeto de ampliar la cobertura de dicho programa. Aunqui 

el intercambio se da en todas las áreas y funciones universi- 

tarias, se ha esignado mayor relevancia a los aspectos de ca- 

rácter académico. La limitaci6n de este programa reside en - 

que, por las condiciones y características de la Universidad

Nacional respecto de las universidades públicas de los esta- 

dos, se ha convertido casi en un programa unilateral. 

La experiencia lograda por la UNAM en este programa, a partir

de los años que tiene,. es indudablemente una aportación sus- 

tancial al desarrollo que pueda realizarse del intercambio a- 

cadémico en la educaci6n superior del país. De la capacidad

que exista para evaluar y analizar críticamente la experien-- 

cia del PCAI en relación con las universidades estatales, de- 

penderá que pueda desprender de ahí una, aportación sustancial, 

adicionalmente al beneficio que está reportando para las ins- 

tituciones que participan en este programa. El producto de - 



56

este análisis crítico deberá conducir a la definición de nue- 

vas opciones, vías y mecanismos para realizar el intercambio

académico, con la pretención de lograr realmente que se esta- 

blezca una relación de intercambio bilateralen todos los órde

nes que maneja la universidad mexicana. Con objeto de que se

dé efectivamente esta colaboración y coordinación y de ahí po

der desprender la complementación requerida a niveles regional

y nacional. 

b). Los Programas Regionales. 

Dadas las condiciones en que trabajan los CORPES y las carac- 

terísticas especiales que tiene cada una de las regiones, con

sus dificultades para integrarse realmente con elementos comu

nes en cuanto a intereses, características y condiciones socio

económicas e inclusive desde el punto de vista geográfico, el

principal avance que se ha logrado hasta la fecha, como ya se

ha mencionado, ha sido el establecimiento de programas de in- 

tercambio interinstitucional entre las universidades e insti- 

tutos que están comprendidos dentro de esa región. 

Toda actividad de intercambio académico que se realice entre

las instituciones de educación superior del país, estará sien

do un soporte fundamental en el logro de los objetivos del -- 

Plan Nacional de Educación Superior. 
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Ahora bién, el reconocer la situación a partir de algunos da- 

tos nos da alguna idea gruesa respecto a las condiciones en - 

que se está ofreciendo el servicio de educación superior. 

La Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional - 

de Universidades, partiendo de un intento de buscar un mejor

funcionamiento del sistema de educación superior, acordaron

trabajar conjuntamente en el esfuerzo que s- ha denominado

Plan Nacional de Educación Superior y uno de los aspectos bá- 

sicos que sustentan los trabajos del Plan se refiere a la des

concentración de la educación superior, en funcionamiento, pe

ro también una desconcentración en la toma de decisiones a - 

través de la participación. 

Los mecanismos de coordinación a nivel nac'ional, regional, es

tatal e institucional posibilitan una participación amplia a

todos los niveles; esto es, tanto con carácter individual co- 

mo de sector o institucional, ' Iparticipación que se reflejará

en la definición del desarrollo futuro de la educación supe- 

rior en el país, en los estados y en cada institución". 

Se considera que la aportación de este documento es de carác~ 

ter doble: tanto ascendente, desde las comunidades institucio

1. 

nales hacia la conformación de políticas y objetivos de carac

ter nacional, como descendente, en donde los análisis, estu- 
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dios, políticas, lineamientos y programas acordados nacional- 

mente puedan retroalimentar los trabajos de planeación en ca- 

da estado y en cada institución. 

Uno de los principales agentes para que esto se logre es la - 

fuerza de la inercia que representa una dificultad para tra~ 

bajar de manera coordinada y para buscar vías efectivas y me- 

canismos adecuados para que exista realmente la posibilidad - 

de una participación amplia en la toma de decisiones sobre el

futuro deseado para la educación superior. Dependerá de cada

miembro de las comunidades institucionales y de cada institu- 

ción el que pueda lograrse una definición de este futuro de- 

seado a partir. de las aportaciones individuales e institucio- 

nales. 

Antes de referirme a los objetivos y funciones sustantivas del

sistema Universitario, donde los objetivos son los planteados

por el Programa Nacional del Sector Educativo y las funciones

sustantivas son las referentes a la docencia, la investigación

y la difusión y extensión de la cultura, es necesario conside

rar las orientaciones generales de la política~educativa en - 

33) 
la presente administración para la educación, de lacual

se orientan y fijan acciones. 

33) Como ya me he referido anteriormente, no hay un rompimiento con
la anterior administración, más bien hay una congruencia, con -- 
sus respuestas al contexto histórico ( a las condiciones socio--- 

económico- políticas). 
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Orientaciones políticas educativas para la educación superior

Adecuar la oferta y la demanda social de la educación. 

Nacionalizar la matrícula. 

Introducir criterios de calidad. 

Regionalización. 

A continuación se presentan de forma específica las funciones

y objetivos de la educación superior con una breve definición, 

es importante referirlos, ya que para el estudio de caso de - 

ésta investigación, partimos del supuesto de que las acciones

en las ENEP' S, responden a las orientaciones políticas del -- 

sistema universitario (

34) 
en su conjunto. 

Funciones y Objetivos de la Educación Superior. 

Las funciones que desempefia la educación superior para lograr

su eficiencia interna y satisfacer los requerimientos que vie

nen" de fuera;' especialmente en el campo de la investigación, - 

determinan sus diferencias con los otros niveles educativos. 

El desarrollo de esas funciones depende de un conjunto cada - 

vez más complejo de variables" endógenas y exógenas-,' y está re

gulado por normas jurídicas y políticas que reflejan las re- 

laciones más predominantes de la estructura económica y del - 

funcionamiento de la sociedad. 

34) Este punto se desarrolla en el capítulo IV. 
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35) 

Las funciones sustantivas de la educación superior son tres: 

Formación de profesionales en los diversos campos del - 
saber, la ciencia y la técnica, capaces de servir a su

comunidad con eficiencia y responsabilidad. 

Ejercicio de la investigación como tarea permanente de

renovación del conocimiento y como una acción orientada

a la solución, en diversos órdenes de problemas naciona

les, regionales y locales. 

Extensión de los beneficios de la educación superior y

de la cultura a todos los sectores de la comunidad, con

propósito de integración, superación y transformación

de la sociedad. 

Estas son funciones básicas de la educación superior, que se

apoyan en las actividades académico -administrativas. 
Por su

importancia todas ellas son fundamentadas enel desenvolvimien

to institucional, y, relacionadas con los objetivos de la edu

cación superior, constituyen la razón de ser del sistema en - 

su conjunto. 

En el terreno de la planeación educativa se entiende a las fun

ciones sustantivas de la universidad, consideradas en sí mis- 

mas, como los medios imprescindibles a través de los cuales, - 

y en la medida de sus posibilidades, las instituciones desa— 

rrollan los siguientes objetivos de la educación superior: 

35) Las funciones y objetivos de la Educación Superior fueron tomados - 
del libro, La Planeación de la Educación Superior en México, ANUIES, 

México, 1979
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l). Ser un componente esencial y permanente del desarrollo

y la independencia de la sociedad mexicana. 

2). Participar efícientenente en el fortalecimiento de la - 

capacidad nacional para asimilar y producir avances cien

tíficos, tecnológicos y de otro tipo e incorporarlos al

desarrollo del país. 

3). Contribuir al incremento de la producción en sus diver

sos sectores, a la explotación adecuada de los recursos

naturales, al logro de una justa distribución de la ri- 

queza y a la elevación de los niveles de vida de la po- 

blaci6n. 

4). Coadyuvar activamente en la extensión de los servicios

educativos, sociales y asistenciales con el fin de rea- 

lizar el desarrollo integral y humanizado del individuo

sobre bases efectivas de libertad, seguridad y solida-ri

dad social. 

Comprometerse, sin limitación alguna, en la conformación

de una auténtica conciencia cívica para asegurar la par

ticipación democrática del ciudadano en las decisiones

púb 1 icas . 

6). Participar en la transformación de la sociedad actual - 

para que el país, manteniendo su carácter nacional en - 

la convivencia y las relaciones internacionales, se adap

te a los cambios que se operan en nuestra época y a los

que impondrá el futuro. la
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Es importante también destacar las áreas formativas en que se

divide el sistema de educación superior, ya que las carreras

Socio -Humanísticas ( de la ENEP Aragón) están comprendidas den

tro de su área de conocimiento, y en este estudio se parte del

supuesto 11confiablell de acuerdo a los documentos revizados de

que: La planeación de este nivel educativo tiene orientacio-- 

nes generales para el desarrollo del conocimiento de dichas - 

carreras. 

La naturaleza y funciones de la educación superior en México, 

le permiten organizar en tres áreas formativas principales: - 

La cienfífica, la tecnológica y la humanística. Las experien

cias de la sociedad y de los conocimientos se ordenan y trans

miten curricularmente mediante planes de estudio, metodologías

y carreras que imparten sus instituciones. 

El área formativa de la enseRanza cientifica tiene como objj

tivo transmitir, producir y desarrollar conocimientos naciona

les, demostrables y verificables que permitan explicar la rea

lidad. La finalidad de la ciencia de las leyes de la natura- 

leza y del desarrollo social en beneficio del hombrey dela co

munidad en que se desenvuelve .... el área tecnológica es co- 

mún a las universidades y a los institutos especializados en

este campo. 
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Las disciplinas humanísticas impartidas en. las_ institu

ciones de educación sup2j: ior contribuirán~a cumplir el fin más

elevado y revolucionario. de la educación_superior las distin- 

tas formas de alineación del ser humano_ X_ El:ear_eondiciones.:: 

para el ejercicio pleno de sus atributos_personales. 

La planeaci6n de este nivel educativo deberá evaluar con - 

todo rigor, las prioridades del desarrollo nacional. Así. bus

cando el equilibrio. deseado en el desarrollo y funcionamiento

de las tres áreas formativas, podrán precisarse los objetivos, 

las metas y pos¡- bilidades de los tipos de enseñanza* que requie

re el país " (
36) 

Las instituciones universitarias en base al Plan Nacional de

Desarrollo y al Programa Nacional del Sector Educación y par- 

ticularmente de enseñanza superior por un lado y tomando como

fundamento los lineamientos y funciones sus›tantivas propias - 

pa,r el otro, establecer los objetivos de la educación supe— 

rior. ( ya mencionados anteriormente). 

El medio a través del cual los objetivos se cumplen, dentro

de la planeación educativa, son las funciones sustantivas de

la universidad, es decir, funciones en sí mismas definidas: 

36) Ibidem, Pág. 26, 27
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a). La docencia, definida como " una función que incluye

una diversidad de actividades, entre las que desta- 

can los análisis del contexto e insumos de la educa

ción; revisión de_ los contenidos de las ciencias o_ Z

disciplinas a enseñar, así como el diseño de progra

mas educativos y estrategias de apoyo; ejecución de

la práctica docente y evolución y ajuste de todas - 

las actividade s que implica esta función ( ... ) El

docente es un profesional dedicado no sólo a trans- 

mitir conocimientos, sino también a generarlos" (
37) 

por lo cual la investigación ( punto b) toma relevan

cia fundamental. 

Definida de esta manera, la función sustantiva de - 

la docencia, es la formación de profesionales en los

diversos campos del saber, la ciencia y la técnica, 

capaces de servir a su comunidad con eficiencia y

responsabilidad. 

b). La investigación, definida como el proceso de cono- 

cimiento que " ha de contribuir a la formación de re

37) La Educación Superior en México". Recomendaciones Normativas. 

Plan Nacional de Educación Superior, 1982. SEP- ANUIES, México. 

1982 P. 26. El subrayado es mio. 
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cursos humanos del más alto nivel, creación de conocimientos, 

desarrollo y adaptación de tecnología adecuada a las necesi- 

dades concretas locales, regionales y nacionales, que contri

buyan al incremento de la productividad a través del desarro

llo de sectores estratégicos, así como al fomento de los va- 

lores culturales que afirmen la identidad nacional" (
38) 

Este tipo de función se enfrenta a problemas de insuficiencia

en cuanto al entendimiento y. v inculación de su retorno; de - 

planificación y coordina-ción, además de encontrarse fraccio- 

nada; ya que, se elabora en pequeños grupos que son insufi- 

cientes paT-a generar la atm6sfera de conservación; indispen- 

sable para el autosostenimiento de su capacidad de investig! 

ción; de desvinculación del contexto económico, político, SO

cial y cultural que la determina; de apoyo y respaldo, pues

adolece de personal capacitado y de recursos financieros, no

osbtante el aumento del 8%, en p'romedio, del presupuesto - 

institucional destinado a actividades relacionadas con la in

vestigación; y finalmente, de concetraci6n pues se encuentra

desarrollada principalmente en la Ciudad de México. 

La investigación, enfrentada a esta problemática y en base a

la definición anterior, cumple su función sustantiva que con

lleva a su ejercicio como tarea permanente de renovación del

38) Ibid, P. 35. 
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conocimiento y como acción orientada a la solución, en diver

sos órdenes, de problemas nacionales, regionales y locales. 

c). La difusión y extensión de la cultura: 

Dados los mecanismos de transculturación que afectan

seriamente el país, la difusión de la cultura ten- 

drá que responder a este fenómeno como una alterna- 

tíva que permita, además de vincular la docencia y

la investigación, una reorientaci6n en su función - 

para la solución de los problemas nacionales. 

Los ámbitos de acción de la difusión de la cultura

se dan en dos campos, por un lado, en aquel consti- 

tuido por su propia comunidad; por el otro, el con- 

formado por el entorno social. 

La difusión de la cultura queda definida como " La - 

función sustantiva de las instituciones de educa- 

ción superior que debe alcanzar la divulgación de la

creación del hombre en todos sus aspectos, sin pro- 

pósito de acreditación escolar. 

Su proyecto tanto en el interior de las institucio~ 

nes como en su contorno social, empleando preferen- 

temente sus propios recursos y creaciones conel fin

de ofrecer a la sociedad otras opciones en la elec- 

ción de valores de ciencia, técnica, ética y estéti

ca -1 ( 
39) 

39) Ibid. P. 39
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La extensión del servicio, por su parte, ' les un con

junto de actividades derivadas de las funciones sus

tantivas que realizan instituciones de educación su

perior y tienden a satisfacer, mediante servicios - 

concretos de utilidad inmediata algunas necesidades

sociales" (
40) 

Conceptualizadas y definidas en esta manera, la difusión y - 

la extención de los beneficios de la educación superior y de

la cultura a todos los sectores de la comunidad, se observa

que sus principales propósitos son los de integracion, supe- 

ración y transformación de la sociedad. 

El Estado financía, autoriza y " protege" al sistema con el ~ 

fin de que las distintas instituciones que lo integran cum~ - 

plan sus funciones y contribuyan al logro de los objetivos

educativos. 

Siendo la educación superior " función del Estado" es obvio

7

que éste sea el que restrinja el presupuesto de ciertas uni- 

versidades y/ o autorice la puesta en marcha de proyectos que

contribuyan: al logro de los objetivos educativos en aquellos

centros de Educación Superior que cumplen sus " funciones" y

se encuentren alineados a la política del -Estado. 

40) Ibidem. 
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Es importante también referirme a la Planeaci6n- de, la Educa- 

ción Superior que se sustenta en el ámbito oficial, ya que - 

orienta las acciones de las instituciones, instancias y orga

nismos que la conforman. 

Se sefiala que el proceso de planeación ' les un proceso insti- 

tucionalizado, coordinado, continuo y global en el que parti

cipan las instituciones, elaborando sus propios proyectos y - 

programas de desarrollo en un marco de principios, estrate-- 

gias, políticas, objetivos y metas generales" ( 41) es decir- 

es el instrumento a través del cual se ejerce la política ~- 

educativa. El proceso. por naturaleza crea los medios y me- 

canismos necesarios para satisfacer la demanda y los reque- 

rimientos de innovación y desarrollo cualitativo, y se basa - 

en las estructuras económica, política y social del país por

su injerencia en el nivel. 

La planeación de la educación superior se lleva a cabo me- 

diante un sistema global de acuerdos orientados al perfec- 

cionamiento de la docencia, la investigación y la difusión - 

de la cultura, funciones sustantivas que tienen el mismo -- 

grado de prioridad. 

4

41) Ibid, P. 142. 
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La planeación de la educacion superior tiene por caracterís- 

tica ser indicativa, participativa e integral; (
42) 

del mis- 

mo modo es interactiva, ya que su " llegar a ser", a partir - 

de su evaluación y de los cambios nresentados en la sociedad, 

se orienta permanentemente; es prospectIva poronp estos cam

bios influyen en su futuro; y finalmente es opcional y opera

tiva, lo primero porque propone alternativas de accion, y lo

segundo porque sus objetivos se plasman en programas y pro- 

yectos específÍcos. 

Plan Nacional de Educación Superior ( PNES) 

El tercer nivel donde se inscriben los pricipios normativos

del nivel superior de educación, es en el Plan Nacional de

Educación Superior. Este Plan es el conjunto de acciones

programadas que permiten la coordinación de éstas, cuyos li

neamientos- orientan el funcionamiento del sistema y funje

como instrumento para el desarrollo econ6mico- social del

país. Este Plan busca encontrar y pretende el equilibrio

del sistema en su desarrollo y funcionamiento de manera que

dé respuesta a las necesidades que se planteen; asimismo, - 

es el instrumento que permite articular al sistema con los

distintos programas y proyectos económico - sociales del país, 

a través de las " unidades institucionales de planeación ( UIP) 

4P) Las características de la Planeación no se explican ya que no se - 
consideran de gran importancia en este trabajo, para mayor informa
ción revizar: La Planeación de la Educación Superior en México, 

p. 56,. ANUIES, México, 1986. 
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comisiones estatales ( COEPES), consejos regionales ( CORPES) y

la coordinación nacional ( CONPESP (
43) 

ésta última, junto - 

con voceros del gobierno federal y de la ANUIES, formulanlos

programas nacionales creadores del sistema. 

a). Programa: Reordenación del Sistema Educativo Univer- 

sitari-o en el programa intitulado 1, Reordenación del

Sistema Educación Universitaria", se hace manifiesto

que el sistema universitario de educación superior - 

está compuesto por dos subprogramas; el de educación

media superior y el de educación superior. El prime

ro de los subprogramas es postsecundario y preu-niver

sitario, se imparte en ciclos de dos y tres años y - 

puede tener carácter terminal o propedéutico. El se

gundo subprograma es propiamente el de educación su- 

perior universitaria y comprende servicios que pue- 

den ser ofrecidos bién por instuticiones públicas, o

bién por instituciones privadas. En el caso de las

primeras instituciones ( las públicas), es la Federa- 

ción la que aporta gran parte del financiamiento . - 

Estas instituciones poseen capacidad legislativa y - 

autonomía para la formación de los educandos, así co

mo en el desarrollo de los proyectos deinvestigaci6n. 

43) Ibid, P. 142

Nota: El documento que se ha venido citando en las páginas anteriores, - 

fue publicado en el año de 1981 y se habla de un Plan Nacional de

Educación Superior. Recientemente, en el mes de agosto de 1984, - 

fue presentado p jhlicamente el Programa de Mediano Plazo 1984- 1988
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Objetivos : 

Los objetivos fundamentales señalados para este programa son: 

instrumentar normas y criterios para elevar la calidad de la

docencia ( académica y pedagógica) y las investigaciones y su

vinculación; desarrollar un sistema de educación media supe- 

rior y posea características propias y homogéneas; racional¡ 

zar la matrícula con el fin de que aumente el número de estu

diantes en ciencias exactas y naturales, y las ingenierías; - 

propiciar la vinculación de la educación superior con las_ne

cesidades de la sociedad; promover el desarrollo en base a - 

un esquema regional de educación superior; y finalmente, ni- 

velar la educación universitaria con la de carácter tecnolo- 

gico. 

Las principales líneas de acción van encaminadas al o siguien

te. (
44) 

1.- Se promoverá la instrumentación de criterios ( e -n - fa- 

vor de la calidad y de la eficiencia) para los cam— 

bios administrativos que se presenten y para los re- 

cursos financieros asignados. 

2.- Se alentará la reorientación del flujo escolar con - 

el fin de racionalizar la matrícula. 

de educación ( PMP) en é: se hace referencia a dos programas que se

señalan a continuación. 

44) Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte( 1984- 
1988) Poder Ejecutivo Federl P. 83
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3.- Se pugnará porque las instituciones de educación supe

rior y la curricula corresponda a los requerimientos

del -desarrollo nacional (
45) 

4.- Se estimularán acciones para establecer y fortalecer

la categoría profesor -investigador de manera que la

docencia y la investigación se vinculen. 

5.- Se promoverá el establecimiento de planes y progra- 

mas únicos en la educwción media superior. 

6.- Se~ pl:opiciará la coordinación interinstitucional pa- 

ra_ampliar la cobertura de difusión de la ciencia, - 

la técnica_y la cultura; finalmente, 

7.- Se alentarán las acciones tendientes a la vincula— 

ción entre las instituciones universitarias y de edu

cación tecnológica en el marco de apoyar acciones de

las universidades estatales para constituir un siste

ma de educación superior regional. 

Metas ( para 1988) 

Las metas planteadas para el mediano plazo son: integrar un

sistema de normas y criterior tendientes a elevar la calidad

de la educación; conciliar calidad con cantidad adecuando mé

todos de enseñanza a la dimensión de la matricula; establecer

un sistema de información y actualización de profesores en - 

45) El subrayado es mío, para enfatizar el objetivo y líneas de acción
que señala el PMP, y que orienta las acciones del Sistema Universi
tario, y que son objeto de este estudio. 

En el Pto. D. y el Cap. III se analiza cómo se concretiza) 

0
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las disciplinas objeto de la enseñanza, se busca tambi,én:- 

elevar el número de maestros de tiempo completo a una pro- 

porción de 40%, las de medio tiempo al 25%, reducir los pro- 

fesores por hora al 35% y elevar a 6 500 el número de profe- 

sores de carrera con estudios de posgrado" (
46) 

b). Programa Vinculación de la Investigación Tecnológica

y Universitaria con las necesidades del país. 

Este programa fue diseñado con el objeto de cubrir las nece~ 

sidades de posgrado en cuanto a los estudios y la investiga- 

ción que en él se requieran. 

Objetivos: 

Los objetivos señalados para este programa, son promover la

difusión, tanto de criterios como de normas parala operación

y desarrollo de los estudios de posgrado; vincular la docen- 

cia con la investigación y ambas con las prioridades señala- 

das en el PND (
47) 

y la investigación de posgrado propician- 

do el cumplimiento de las necesidades estatales y regionales

y estableciendo acciones que tiendan a que se estrechen los

vínculos entre la educación superior universitaria y la tec- 

nología permitiendo ura eficiente coordinación. 

46) Plan Nacional de Desarrollo pp. 221- 235

47) Ibid. pp. 221- 235
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Linea de acci6n; 

El marco en base al cual este programa será regido, es el de

la autonomía universitaria y la regionalización de los estu- 

dios de posgrado y los proyectos de investigación. Para ello

se fomentará la creación de normas y criterios que eleven - 

los estudios y la investigación de este programa; la investi

gación se canalizará a la generación fundamentalmente la que

propicie " la producción de bienes de capital, la formación - 

de recursos materiales y sustancias estratégicas y a la pro

ducción de bienes destinados a la satisfacción de las necesi

dades básicas de la población se promoverá la creación de - 

Centros Regionales de Investigación a través de la coordina- 

ción entre las universidades y las instituciones de educación

tecnológica, con esto se promoverá la cooperación interinsti

tucional; finalmente, se levantará un inventario de la infra

48) 
estructura con la que se cuenta" 

Metas ( 1988) 

Las metas para el nivel de posgrado son: contar con 60 mil - 

alumnos de este tipo para 1988; establecer un programa nacio

nal de posgrado ( del cual se adolece) poniendo especial énfa

sis en la calidad del nivel, los recursos se canalizarán se- 

gún el criterio de contar con una base mínima de investiga— 

ci6n garantizando que ésta y la docencia se vinculen. 

48) Op. Cit. Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y De- 
porte ( 1984- 1988), Poder Ejecutivo FEderal, p. 87. 
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C) MODELOS TEORICOS Y METODOLOGIA DE APLICACION. 

En el presente apartado se pretende hacer un bosquejo gene

ral de los modelos teóricos de la Planeación Educativa y - 

su metodología de aplicación, mencionando los conceptos ge

nerales que han desarrollado cada una de ellas. 

No pretendo hacer un estudio exhaustivo de las bases te6ri

cas y metodológicas de los dist.intos enfoques, ya que --- 

seria tarea de otra investigación, para el presente estu— 

dio es suficiente mencionar el marco general en que se fun

damentan y c¿ mo se operacionalizan en acciones concretas - 

de planeación educativa en México, particularmente para es

te estudio de caso de la Planeación de la Educación Supe— 

rior. 

A nivel - teórico, se puede decir que no hay una definición

universal aceptada por los especialistas, sobre planeación

educativa ( P. E.), ya que implica una posición ideológica y

política, y dista mucho de una neutralidad y objetividad

que se le pretende atribuir, restringiéndola a una acti- 

vidad puramente teórica es por tal razón que se dan distin

tas denominaciones y definiciones a los modelos teóricos, - 

y en su instrumentación llegan a utilizar técnicas y proce

dimientos desde los más simples a los más sofisticados. 
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Inicio de la Planeación Educativa. 

La planeación educativa surge históricamente a raíz de la

formulación e implantación del primer plan quinquenal de

la Unión Soviética. Su propósito era doble: impulsar la

expansión acelerada del sistema educativo para atender a - 

la población soviética y proveer de mano de obra califica- 

da a una economía en pleno desenvolvimiento. 

Desde su surgimiento la P. E. muestra dos de sus aplicacio- 

nes que persisten y predominan hasta la fecha: son la planea

ci6n de la atención a la demanda de educación y planeación

de los recursos humanos. 

Sin embargo, aunque parecían claros los primeros objetos - 

de la planeación educativa, ésta parece haberse asociado - 

estrechamente a la economía de la educación ( 491

Por ello, autores como Psacharopuolos ( 50)( 1978), ve a la

P. E. como la aplicación de una acción nacional de carácter

49— Para Psacharopuolos ( 1978) la planeación educativa surge cuando
se descubre el " residuo". Esto sucedió cuando se observó que el
producto ( medio como ingreso nacional) estaba creciendo más rápi

do que lo esperado, de acuerdo a los factores convencionales de - 
la producción, capital, trabajo y tierra. Cuando Schultz ( 1961) 

advirtió que automáticamente la planeación económica centró sus* 
acciones en la inversión en educación. 

50) Ibidem. 
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anticipado, exclusivamente sobre las relaciones entre edu- 

cación y economía. 

En sí, este autor ( ásí como muchos otros) ven a la Planea- 

ción Educativa, como apéndice del desarrollo de los conce£ 

tos económicos de la educación. 

Desarrollo de la Planeación Educativa. 

El desarrollo de la P. E. ha sido multifacético: 

La P. E., en su largo camino, ha tomado los ropajes de los

requerimientos educativos. Por lo que es difícil tipifi— 

car a la P. E. pues existen criterios divergentes para ha- 

cerlo, sin embargo, el más adecuado para este estudio es - 

por objeto ( o función). 

Por objeto y función la P. E., se puede tipificar en los -- 

grupos siguientes: pla neación de recursos humanos; planea

ci6n de la demanda educativa, planeación global del siste- 

ma educativo; planeación de situaciones educativas y pla~- 

neación por función. 

Los tipos más utilizados son los dos primeros, pues en am- 

bos se establecen relaciones subordinadas de nivel estruc- 

tural, se preven los recursos humanos que la economía re— 
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queriría y se satisfacen las demandas ciudadanas por educa

ci6n. 

El desarrollo te6rico/ metodol6gico de los tipos de la P. E. 

ha sido desigual en diversos sentidos. En unos casos se

han desarrollado en mayor medida las bases para la P. E. 

el caso de la planeación de recursos humanos), en otros

se han formulado grandes modelos de simulación, donde la ta

rea más importante es la validación de las variables cons- 

tituyentes ( macroplaneación). 

También se encuentran aquellas en donde la intención pri- 

mordial se centra en la utilización y refinamiento de téc- 

nicas de pronóstico ( planeaci6n de la demanda); técnicas - 

de control, como el PERT ( Planeación administrativa); o -- 

técnicas de programación y asignación de recurso ( planea— 

ción financiera), entre otros. 

Teoría y Metodol6gia en el desarrollo de la Planeación Edu

catica. 

En el apartado anterior, se señalaban algunos de los tipos

mas comúnes de la planeaci6n educativa. En éste se inten- 

tará describir las bases conceptuales mas comunes de las - 

misma. 
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Los fundamentos teóricos/ metodol6gicos más conocidos en - 

los que se sustenta la P. E. pueden agruparse en tres gru- 

pos : 

a). Supuestos derivados de la economía de la educación. 

b). Aplicación del análisis demográfico. 

c). Utilización intensiva de modelos matemáticos ( forma- 

les y heurísticos)"- (
51) 

En el primer caso, los supuestos se expresan como una nece

sidad de racionalizar y armonizar las necesidades del sis- 

tema productivo y, solucionar los " cuellos de botella,, en

cuanto a los requerimientos insatisfechos de trabajo cali- 

f ¡cado. 

En general el problema de esta 11planeación" se ha plantea- 

do como la estimación o previsión de los recursos califica

dos en número y perfil que se requieren para satisfacerlas

demandas de los diferentes sectores y ramas de la actividad

económica; suponiendo que una asignación adecuada de esos

51.- Aquí se quiere aclara que la tipologonización de la planeaci6n
por " objeto" y la clasificación de la P. E. por sus " bases" con— 

ducen a entendez la tarea planificadora de forma diferente; aun- 

que los conjuntos presenten coincidencias significativas, por
ejemplo, la macroplaneación puede utilizar modelos matemáticos

de tipo heurístico ( simulación), o modelos formales ( econométri- 

cos). En el segundo caso el modelo matemático representaría un
sistema conceptual que se deriva de la educación; o sea una dife
renciación y a su vez una conjugación de " objeto" y " base". 
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recursos será un factor importante para el crecimiento eco

n6mico. 

El problema de planeación ha sido dirigida por medio de - 

tres enfoques diferentes a saber" (
52) 

a). Método de comparación de índices internacionales; 

b). Previsión de Recursos Humanos. 

c). Tasa de rentabilidad educativa. 

El primer método se basa en el nivel de desarrollo ( opera- 

cionalizado por el producto nacional bruto y otras caracte

rísticas socioeconómicas) y su correlativo " índice compues

to de desarrollo de recursos humanos". De ahí se constru- 

ye una tabla que ordena jerárquicamente a la mayoría de los

países de acuerdo a sus operaciones e índices. 

La hipótesis establece que el aumento del producto nacional

se debe a la valorización creciente del " índice", entonces

la tabla mencionada servirá de guía a la planeaci6n de re- 

cursos humanos ( Harbison y Meyers desarrollaron ampliamente

521- Un estudio más amplio y evaluativo de la planeaci6n de recursos
humanos se encuentra en Fernández ( 1981), Snodgrass ( 1980) y

Barrios V. ( 1980). 
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este método). (
53) 

El segundo se basa en la proposición siguiente " Existe una

relación directa entre el grado promedio de productividad

y el grado promedio de calificación de la fuerza de traba - 
54) 

jo de un país" Así que incrementar las metas de pro

ductividad, necesariamente corresponderá a un incremento - 

en el grado promedio de calificación o en el número de téc

nicos y profesionales". (
55) 

La metodología se basa en la identif icación de las necesida

des de educación estableciendo, primero, metas definidas - 

de desarrollo social y económico y determinando cuanta edu

cación en términos de técnicos y profesionales es necesario

para alcanzarlas en la planeación, al desarrollo de los ni

veles educativos que exhiben una más alta tasa de costo/ be

neficio social. 

Este beneficio social se representa por el monto de los sa

larios que perciben los egresados de los diferentes niveles

educativos. 

53)— Fernández, A. L. Es. rategia para una formación profesional alter- 

nativa. Un Ensayo introductorio. 

Ponencia presentada en el Simposim de Educación y Dependencia en
América Latina. Colegio de Pedagogía, UNAM, México, 1979. 

54,.- Llarena de Thierry, Rocío. Estudios sobre el Mercado de Trabajo

Profesional. Director General de Planeación, UNAM, 1978. 

55)— f-bS—ldé—m. 
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Se basa en el supuesto de que las erogaciones que hace un

país, para operar y sostener su sistema educativo, no deben

con siderarse, en todos los casos, como gastos de consumo, - 

sino que, en atención al hecho de que algunas de ellas ace

leran el crecimiento económico o generan riqueza, al menos

una parte de las mismas, debería ser calificada como una - 

inversión de capital. 

De acuerdo con este concepto, la educación es una inversión

que se dosifica en las personas. La acumulación de educa- 

ción por grupos de personas y niveles de estudio constitu- 

ye un monto de capital humano, que acrecienta la acumula— 

ci6n general del capital. ( Schultz y Becker ( 1960 y 1971) 

son los iniciadores de esa postura (
56) . 

En el segundo caso la planeación educativa ( análisis demo- 

gráfico) enfrenta el " persistente problema" de la expansión

de los sistemas educativos. Se asume que el crecimiento - 

del sistema educativo esta determinado " casualmente" por - 

la " explosión" demográfica que predominantemente afecta y

que prevalece en los países subdesarrollados. 

56)- Becker G. S. Investment in Human Capital a Theoretical Analysis
In J. M. Browman et al. 
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Por lo cual se supone que el comportamiento de la población

escolar presenta un comportamiento similar al poblacional. 

Estas suposiciones condujeron a los planificadores educati

vos, primero a relacionar casualmente, la dinámica poblacio

nal con la dinámica escolar, segundo, a trasladar y utili- 

zar los elementos y las técnicas del análisis demográfico

al ámbito escolar. 

El efecto que tuvieron esas acciones fue la multiplicación

de diagnósticos para el apoyo de la P. E. y no sólo eso, - 

sino que una a una de las técnicas y métodos en el análisis

demográfico fueron utilizados en el. análisis escolar. , 

El análisis demográfico utilizado para la P. E. permite es- 

tudiar el flujo potencial de estudiantes, el reemplazo de

maestros, la ubicación territorial de las escuelas, etc. 

Sin embargo, la aplicación común se realizó en la medici6n

y predicción de la dinámica poblacional/ escolar. 

Sin lugar a dudas, la P. E., surge en forma práctica en Amé

rica Latina debido a la demanda social/ educativa. El pro- 

blema de regular y anticipar la atención a la demanda re~ 

quiri6 del mayor esfuerzo de la P. E. en sus inicios. 
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El problema de la atención a la demnda originó y determinó

el auge y desarrollo de modelos de proyección, de tendencia

y de flujo, que coadyuvaron al refinamiento de la P. E. 

Dentro de ellos se pueden diferenciar cuatro tipos: 

a). Tasas proporcionales. 

b). Análisis de costos; 

c). curvas de regresión; y

d). Análisis de flujo. 

En el tercer caso se encuentra el desarrollo de los modelos

matemáticos. La intención de desarrollar modelos matemáti

cos se debió a la, creencia que estos modelos cumplían el - 

postulado de la objetividad y neutralidad ideológica, que

era indispensable para cumplir con el esquema dominante del

papel de la P. E.: brindar alternativas al tomador de deci

siones, para que este último seleccione la más adecuada a

los intereses que representa. 

Surgió y se desarrolló en la década de los años secenta y

57) 
decayó súvitamente a principios de los años setentas" 

57)— Fernández D., A. L. Estimación de la población estudiantil por - 

niveles académicos en instituciones de enseñanza superior. 

tesis de licenciatura de la carrera de actuario). México, UNAM

Facultad de Ciencias 1974. pp. 17- 35. 
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De acuerdo con Schiefelbein ( 1978) los modelos utilizados

consisten en cierto número de ecuaciones, algunas de ca— 

rácter estructural y otros que son definiciones" 
t 58, ; 

tam

bién existen los modelos heurísticos, donde la construcción

de estos no se realiza" en forma deductiva a partir de la

teoría matemátcia de su pertinencia, sino, de manera- induc

tiva, a través de la esquematización ( relacionando y siste

matizando variables) de una situación educativa. 

El dectarrollo intensivo de los modelos matemáticos/ educati

vos se asocia al mismo desarrollo de la econometría, de la

investigación de operaciones y de la cibernética y la teo- 

ría de sistemas. 

La planeación Educativa como proceso. 

En general es compartida la idea que la P. E. no puede defi

nirse adecuadamente si no se toma en cuenta su naturaleza

dinámica, cambiante, funcional, conflictiva y política. -- 

La definición de la P. E., como proceso resuelve satisfacto

riamente su pertinencia concreta. 

Morales Gómez D., entiende por P. E. " Un proceso político

58).- Shiefelbein, Ernesto. Teoría, Técnicas, procesos y casos en el
planeamiento de la educación. Buenos Aires. Librería " El Ate

neo" Ed. 1978. p. 439. 
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de toma de decisiones que, en cuanto a tal, surge de las - 

relaciones de poder de correspondencia y de contradicci6n

existentes en la sociedad global históricamente concebi- 

da'-. (
59) (

a ésta concepción ya me referí en el primer ca- 

pítulo, la cual se adopta en este estudio). 

Otros autores presentan conceptualizaciones similares, pe- 

ro no hacen hincapié en los aspectos políticos del proceso

de la P. E. Muñoz I., reseña tres posturas; donde todas -- 

ellas inician el proceso por un estudio o conocimiento del

probleína y sólo dos terminan con una etapa evaluativa. 

Este autor sintetiza las fases del proceso de la manera si

guiente: Diagnóstico, determinación de objetivos y metas, 

consultas a sectores interesados y toma de decisiones, pro

gramación y ejecución y, por último, evaluación de resulta

dos . 

Por otro lado, aUtores como Fernández L. y Arredondo, en— 

tienden la P. E. " como un elemento del gobierno de la educa

ción y afirman que este gobierno se realiza en tres nive— 

les: política ( nivel ideológico), planeaci6n ( nivel refle- 

59)— Morales, D. La planificación Educacional en América Latina. Un

quehacer político tras una técnica. En D. Morales B. ( Comp.). 

La Educación y Desarrollo Dependiente en América Latina, México
1979, Ed. Gernika. pp. 143- 1970. 
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xivo) y administración ( nivel operativoP, (

60 
Esta con- 

ceptualización actualiza el esquema clásico ( weberiano) de

la P. E., o sea la franca subordinación del científico al - 

político. 

Un esquema conceptual de la P. E. como proceso y en congru- 

encia con el concepto de Morales, representaría a la P. E. 

como quehacer que conjunta: cuatro grandes dimensiones: - 

normativa, prospectiva, estratégica y operativa; agentes - 

sociales y condicionarios hist6rico- sociales. 

Campo de la Planeación Educativa. 

El campo de la P. E. se constituye por toda la esfera educa

tiva esto es, en cualquier porción educativa en que la --- 

acción de carácter anticipado sobre el futuro se manifies- 

te, constituye el campo de la P. E. En el estudio de pano- 

rámica de la P. E. en México (
61, 

se concluyó que ésta ac— 

túa ( ya sea como plan, programa o proyecto) en todos los - 

niveles y modalidades de la esfera educativa. También se

encontró que dependiendo del momento histórico la P. E. se

centraba más en ciertos " lugares" de la misma esfera educa

60^),- Fernández, L. N. e I. Arredondo. Reflexiones Sobre Planifica-- 

ción Educativa en América Latina. Perspectivas ( UNESCOO 8( 3) - 

391- 400. 

61)— Ob. cit. 
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tiva, y otros, en el caso contrario, eran relegados, por - 

ejemplo, en los últimos años, la P. E. presenta un mayor nú

mero de incidencias en el nivel de la educación superior - 

que en otros. 

La situación actual de la P. E. tiene consecuencias para el

papel del planificador de la educación, pues un viraje -- 

brusco de la concepción determinaría un nuevo rol al plan¡ 

ficador educativo. Hasta la fecha coexisten diferentes -- 

concepciones y prácticas del papel del planificador. Entre

las más importantes se encuentran las siguientes: 

a), El tecnócrata: el profesional de la Planeación Educa- 

tiva que encuentra y formula alternativas al político. 

b). El partidista: el planificador que se compromete polí

ticamente y se inclina partidariamente por una opción

en contra de las otras posibles. 

c). El consensual: el planificador que, intenta mantener - 

la armonía y congruencia entre mandos políticos ( en - 

la planeación) y los grupos de presión. 

d). Matemática aplicada y teoría de sistemas: el planifi- 

cador que utiliza el instrumental de dichas teorías. 
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e). Teoría Social: el planificador que usa dicha teoría y

la filosofía para afrontar su práctica. (
62) . 

62)— Las concepcione3 que aquí se explican las menciona Alfredo Fer- 
nández L., Maestro de Planeaci6n Educativa en Pedagogía de la - 

Facultad de Filosofía y Letras de C. U. expuesto en el documento
Panorámica de la Planeación Educativa" como material de apoyo

docente. 
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D) LA PLANEACION EN LA ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES

ARAGON

Una vez hecho el análisis a través del acercamiento teórico

al objeto de- estudio " Los proyectos de planeaci6n en Educa- 

ci6n Superior", es necesario también aprehender una parte de

esa realidad concreta " los objetivos terminales de las carre

ras socio -humanísticas de la ENEP Aragón1l. Para esto, es ne

cesario primeramente explicar ¿ Cómo se constituyen las ENEP' s? 

Cu,ál es el contexto socioecon5mico en que se desarrolla? - 

Cuál es el proyecto político ideológico que las sustenta?. - 

Para posteriormente mencionar la problemática actual de las

ENEP'- tanto académica como laboral, particularizando en la

ENEP Arag6n ( que es el caso de este estudio) y de ésta mane- 

ra concretizar en el ámbito de la p*laneaci6n. 

Para el acercamiento a la realidad concreta del objeto de es

tudio, es necesario dar un rodeo, ya que ( 
63) "

La planeación

de la ENEP- Arag6WI ( en este caso) se nos presenta dentro del

mundo de la " pseudoconcreción' 1 aunque es parte de la esencia

misma, ésta se nos oculta, por tanto, dicho rodeo se hará a

través del análisis, de sus múltipes representaciones tenien- 

63) Kosic Karel " El mundo de la Pseudoconcreción y su destrucción" Dia- 
léctica de lo concreto, pág. 32- 33... 11El pensamiento que destruye - 

la " pseudoconcreción" para alcanzar lo concreto es, al mismo tiempo

un proceso en el curso del cual, bajo el mundo real; tras la apa— 

riencia externa del fenómeno se descubre la Ley del fenómeno, la - 

escencia' 1. 
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do como base la organización para llegar al conocimiento de

la esencia. 

Para ubicar el objeto de estudio, retomaré algunos anteceden

tes históricos de manera muy general, con el propósito de ubi

car el contexto en que surgen las ENEPIS, ( ya se explicó más

detalladamente en el apartado A). 

El periódo al cual me referiré tiene una explicación apartir

de 1970 ya que en ese entonces se incrementa la política de

modernización, entendiéndose en el sentido de Tomás Vasconi

y Guillermo Labarca, cuando se refieren a la situación porla

que atraviesa la Universidad, partiendo de la inserción de - 

los países de Latinoamérica a la era monopólíca del capitalis

mo y con ésto a la nueva dependencia. 

La política modernizadora se encuentra vinculada al proyec- 

to de desarrollo histórico del país, marcado por el grado de

desarrollo de las fuerzas productivas en el sistema capitalis

ta, condicionado por la correlación de fuerzas políticas y - 

por las contradicciones que emanan de la economía en un pe- 

ríodo históricamente determinado. 

A mediados de los años sesenta se comienza a gestar una cri~ 
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sis global del modelo de " Desarrollo estabilizador" (
64 . ) 

El

tipo de industrialización del país, se había desarrollado en

la rama de la producción de bienes de consumo duradero. Pa- 

ra lo cual se tuvo que importar maquinaria que en el interior

del país no se producía. Esto trajo consigo un desequilibrio

en la balanza comercial, paralelamente la agricultura fraca- 

só como resultado de la migración de los campesinos a la ciu

dad y los bajos ingresos de los manifundistas. 

Esto trajo como consecuencia una baja en la producción deali

mentos, los cuales tuvieron que ser comprados al extranjero

y así se sustituye la importación de bienes de capital por - 

la importación de alimentos. 

En estas condiciones el papel del estado como promotor del - 

proceso de acumulación de capital, se vió en gran parte res- 

tringido por el endeudamiento con el exterior para poder lle

var a cabo el desarrollo capitalista del país. 

Gilberto Guevara Niebla destaca algunas otras características

64) Cordera Campos ROlando " Sobre la crisis del capitalismo en México', - 

La crisis de la educación superior en México, Guevara Niebla Gilber- 
Yo, ( compilador) Ed. Nueva Imagen, pág. 24... " Dicho modelo se conci- 

be como la combinación de una serie articulada de factores que hicie
ron posible. Crecimiento rápido y sostenido de la producción con ba- 
ja tasa de crecimiento en los precios; es decir, la combinación que

se registró en México entre 1960 y 1970. Esta se expresó externamen

te, en el mantenimiento a lo largo de más de veinte afios de la pari- 

dad cambiaria. 
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de este período: 

Crisis ideológico -política global del sistema capitalista. 

Represión y desarticulación de la insurgericia obrera y - 

campesina por el estado. 

Represión sufrida en los sectores medios: médicos y ma- 

gisteriales. 

Marcada tendencia hacia la concentración del podery asen

tada despolitizaci6n de la sociedad en su conjunto. 

Insurgencia estudiantil generalizada con represiones cons

65) 
tantes . Por su parte el movimiento estudiantil y po

pular de 1968 hace evidente la crisis política. El esta

do pierde su capacidad de control político, grupos estu- 

diantiles comienzan a manifestar sus descontentos y de - 

alguna manera critican el modelo de " desarrollo estabili

zador1l

Otros de los aspectos observables es el aumento de los - 

sectores medios como consecuencia del desarrollo indus~ 

trial quienes demandan empleos principalmente en el sec- 

tor servicios, tanto en la burocracia gubernamental como

en la iniciativa privada. 

Dichas circunstancias junto a otras, coadyuvaron a lo que dis

65) Rios Evárardo Maribel ITeconsideraciones de la influencia universi- 
taria sobre el proyecto de las ENEP11, primer foro académico laboral

ENEP- Memoria. p. p. 31- 33
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tintos autores denominan " La crisis de la Universidad", ( des

fasamiento entre sociedad y Universidad), donde cada una tie

ne desarrollo divergente consistente en que la institución - 

deja de cumplir con los objetivos que tradicionalmente se le

atribuían: 

Ser canal de movilidad social

Ser formadora de recursos humanos para el aparato pro- 

ductivo. 

66) 

Fungir como espacio ideológico político de dominación" 

Es este contexto en que se desarrolla el malestar de profeso

res y estudiantes, donde el 68 se presenta como la máxima ex

presión y culmunaci6n de dicho movimiento. 

Las demandas de dicha reforma se pueden sintetizar en cuatro

puntos: 

Modificaciones en la estructura de gobierno de la UNAM. 

Cambios conceptuales en lo referente a los contenidos y

metodologias. 

Democratización de la enseManza y

Reconceptualizaci6n de lo que se ha entendido como la - 

67, 

vinculación entre la Universidad y la Sociedad" ' ' 

76-6— I d -j —m. 
67) Idem. 
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Pués bien, para plantear una solución a esta " situación crí- 

tica" el Estado y el bloque en el poder ( con Luis Echeverría

Alvarez) ponen en práctica una " Planeación Universitaria In- 

novadorall, plasmada en un proyecto de " Reforma Universitaria 1̀

con orientaciones modernizantes, dicho modelo era congruente

con los lincamientos de la " Reforma Educativa,, en genera— 

La Reforma Uni iersitaria surge como un arma política para - 

paliar la crisis; para revitalizar el consenso ideológico en

tre grupos estudiantiles disidentes a los que ya nose conven

cía políticamente. 

Ii

La Reforma Universitaria comprende: 

a) Una reforma académica. 

b) Una reforma del gobierno universitario y

c) Una reforma de la difusión política y cultural. 

Estas políticas también implican ampliar las posibilidades - 

de educación, implantar nuevos métodos de enseñanza escola- 

res, crear nuevos tipos de carreras para abrir las puertas a

miles de estudiantes" (
r,8), 

política que aparentemente respon

día a las demandas de profesores y z studiantes. 

68) Gzlez. Cazanova Pabl( L " El contexto político de la Reforma Un¡-~ 
versitariall Deslinde No. 18 UNAM, México 1972, pág. 8. 
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a). Contexto Socio -Político: Relación Inter -Institucional

Relaci6n Intra -Institucional

Las ENEP' S se constituyen en su contexto de la " Reforma Edu- 

cativa Universitaria" ( 1970- 1976) (
e9) 

que engloba el concep- 

to de " Nueva Universidad!' el cuai se fundamentó teóridamente

en los postulados de las corrientes desarrollistas que conci

ben a la educación como un factor de desarrollo, que implicik

que a medida que el grueso de la población eleve su nivel de

escolaridad, éste será un elemento determinante para mejorar

el nivel de desarrollo del país. 

El órgano rector encargado de llevar a cabo las modificacio- 

nes a los planes y programas de estudio fue la SEP con la in

tervención directa de la ANUIES y la UNAM. La ANUIES, a par

tir del sexenio 1970- 76, va a ser quien supuestamente va a - 

dirigir las políticas universitarias, cuyas acciones van des

de reformar los planes y programas de estudio, pasando por - 

el manejo del subsidio económico, hasta la implantación de - 

medidas políticas encaminadas hacia la modernización y con- 

trol político de las instituciones de Educación Superior. 

La creación de las ENEP variaba la estructura de la Educa - 

1 69) Idem

Cuando se habla de " Reforma" es porque hay un Mesequilibrio Social" 
éstas surgen como respuesta al desfasamiento o crisis del modelo de
desarrollo seguido por el país" 
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ción Superior en México, el cual proponía una organización - 

distinta al Napoleónico, dicho proyecto se basaba en: 

La interdisciplinariedad del conocimiento. 

La no separación entre docencia e investigacion y de - 

la teoría y la práctica. 

Una organización matricial ( carrera -departamento) (
70) . 

Su contexto académico se encuentra en el proyecto de Gonzá— 

les Casanova, cuyas orientaciones responden a las necesida- 

des de resolver la carencia de alternativas concretas que en

ese momento enfrentaba al inicio de sexenio el régimen Eche- 

verrista. 

Sin embargo, los planteamientos teóricos del proyecto de Gon

zález Casanova no llegaron más alla de los enunciados genera

les, no se desarrollaron en un proyecto de operación concre- 

to; ante dicho planteamiento Olac Fuentes M. argumenta: " Den

tro del proyecto de González Casanova había muchos componen- 

tes programáticos de vinculación utilitarista, educaci6n- pro

ducción, que provenian de otros componentes políticos articu

lados a los sectores dirigentes de entonces en la UNAM, las

bases de sustentaci6n política de éste proyecto, las contra - 

70 J Idem. 

Su esquema se conforma por una matríz de doble entrada, compuesta ~ 

por dos elementos, un tipo de unidad académica de servicios y una - 
unidad combinatoria de recursos académicos especializados, ambos pa

ra el campo estricto de la profesión. 
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dicciones, los conflictos y los errores, crearon la pérdida

de organicidad frente a los proyectos del' propio Estado, re- 

matando en la caida de González Casanova. Pero muchomás allá

de eso concluye también en la reformulación del proyecto de

Nueva Universidad" y en el cambio del eje de toda la políti

ca educativa del régimen Echeverristall (
71) . 

Los cambios de - 

dicha política se ven expresados de la siguiente manera: 

Durante 1970 con una línea democrática nacionalista; 

cuando las condiciones políticas cambian, se desen- 

vuelve otio proyecto de modernización reformista con

una lógica conservadora tecnocrática
721

estos dos

momentos, Olac. F. los distingue como un proceso de

ruptura y uno de transición. 

El contexto ideológico político de la administración de Sobe

rón es radicalmente diferente " Hay requerimientos estrictos

de control institucional. 

Por otro lado hay una intencionalidad de una racionalidad po

lítica en los modos de organización en cuanto a las formas - 

internas y de participación que establece la estructura de - 
73 ) 

las ENEP" 

T 71-77r-lm-e-r- Foro Académico Laboral ENEP Memorias, 
Fuente Molinar Olac. " Las ENEP: Proyecto y Práctica, P- 39

72) ( ... ) Constituye una forma de cumplir reglas y procedimientos para

lograr una mayor productividad... elimina la diferencia entre praxis

y técnica... 11 en Hirsch Adler Ana " Tendencias de la formación... 

en: Revista Mexicana de Sociología, Enero -Marzo 1984. p. p. 68- 69

73) Idem. pág. 40
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Técnicamente se desenvuelven en lo que se había llamado la es~ 

tructura matricial, sin embargo, en la práctica fué poco efi— 

ciente, pués resultó en forma de desintegración, de desarticu- 

lación de los sectores de estudiantes y de trabajadores, así - 

se impidió toda forma de discusión, participación colectiva y

movilización que la estructura anterior permitía dentro del am

bito impartido del espacio de trabajo común. 

Se puede mencionar al respecto que no se realizan acciones de

planeación coordinadas entre las instituciones, como tampoco - 

se realizan al interior de la institución entre las distintas

carreras, actividades culturales y deportivas. 

Es claro pues, que desde sus inicios el proyecto de creación - 

de las ENEPIs forma parte del proyecto político gerkeral del es

tado, y por tanto todo proyecto político de estado tiene sus - 

implicaciones. 

Difícilmente un proyecto político puede prestar cambios estrue

turales en una sociedad como la nuestra. Los cambios se dan ~ 

a nivel f<)rmal y del discurso político que los sustenta. 

Todo proyecto no se da de manera lineal, ni queda excluido -- 
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de conflicto éste se va a adecuar o a redefinir atendiendo a

la coyuntura y a las contradicciones de la economía históri- 

ca determinada. 

Es así como en mayo de 1973 el conjunto de los rectores agr1

pados en la ANUIES formuló un documento sobre las necesidades

de la enseñanza en ese momento, el cual fue presentado al - 

presidente de la república; en dicho documento se insiste - 

fundamentalmente en la incapac dad previsible, a muy breve - 

término. para acojer la creciente demanda de servicios en el

nivel superior, considerando que a partir del siguiente año

1974) egresaría la primera genelación de los bachilleres for

mados en los planteles correspondientes del CCH proponiendo

así la instrumentación de un plan que tuviera dos vertientes. 

1.- El fortalecimiento de las universidades de los esta- 

dos, de modo que emplearan su cobertura tanto en el - 

número de estudiantes atendidos, como en lo que se re

fiere al reforzamiento del programa del mejoramiento

docente. 

2.- En lo que respecta al área metropolitana, se propone

creación de dos nuevas instituciones. 

Así es como las ENEPIS se constituye sin un proyecto concre
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to, pero sí bajo una política general de modernización de cor

te tecnocrático que tiende a considerar el problema educati- 

vo como de índole técnico, en donde una " buena administración" 

racional y planificada " permitirá obtener mejores resulta- 

dos" . 

Rivas Ontiberos, José René en su ponencia " La problemática - 

laboral del personal académico de la ENEPII expuesto en el pri

mer foro Académico laboral de la ENEP, divide en dos campos

las causas de la creación de las ENEPIS. 

1.- De tipo educativo. 

a) Descentralizar Ciudad Universitaria, ya que durante - 

décadas había sido el único centro aglutinador de las

escuelas y facultades de estudios superiores. 

b) Crear escuelas en zonas geográficas estratégicas por

el alto índice de la población. 

c) Responder a la demanda de enseíÍanza superior. 

d) Experimentar los nuevos métodos y modelos de enseñan- 

za, aprendizaje, as! como aplicar la interdisciplina- 

riedad entre las diversas carreras existentes en cada

una de las ENEP' S. 

2.- De tipo político. 

Son causas que pertenecen al propio proyecto general
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del régimen, ( que ya ha sido mencionado), al encontrar

cerradas las vías de participación política, los es - 

tractos medios radicalizados de escudiantes y profe- 

sores disidentes encontraron a la Universidad con el

único espacio libre, y a su interior se trasladaron

a principios de la década pasada las diversas tenden

cias políticas de la izquierda. 

El sector de los trabajadores administrativos del interior de

la UNAM, aparentemente marginado por muchos años, hizo su - 

aparición y trajo como resultado el nacimiento del sindicalis

mo Universitario en C. U. y en la mayoría de las uníversida- 

des públicas del país. Se puede decir que en general se vi- 

vía en una etapa de movilización y por ende de critica y po- 

litización. 
74) 

Es este contexto donde se inicia la construcción de nuevas

escuelas, tomando en cuenta una descentralización física, - 

académica y administrativa, con base en el programa de des~ 

centralización de estudios nacionales de la UNAM, integrados

conforme a las disposiciones vigentes, bajo el carácter " In

terdisciplinario" y Multidisciplinario" (
75) 

así es como la

ENEP Cuautitlán inicia sus actividades el 19 de febrero de

74 Estos hechos eran sólo manifestaciones de la esencia ya que real- 
mente seguía agudizándose en el seno del propio Estado Mexicano - 

la crisis económica, la inflación, etc. 

75) Dichos principios se encuentran plasmados en el proyecto académico

de González Casanova, que no llegan a concretizarse. 



103

1974, Acatlán e Ix--acala el 13 de noviembre de 1974 y Aragon y Za

agoza el 7 de agosto de 1975. 

La Escuela Nacional de Escudios Profesionales Aragon, ha sido -- 

hasta la fecha) la última de este proyecto. 

Fue creada por acuerdo del H. Consejo Universitario el 23 de sep

tiembre de 1985 e inagurada oficialmente por el entonces Rector

de la Universidad Dr. Guillermo Soberón Acevedo, el 19 de enero

de 1986. 

Cabe señalar que a este proyecto subyase la idea de direccion y

gobierno como instancia de poder y control político para mante— 

ner el orden y la disciplina. 

Es este el proyecto con que las ENEP, S inician su actividad, sin

embargo, en cada una de ellas se encontrarán especificidades di- 

ferentes. 

Recuerdese que un proyecto político~tecnológico no se objetiva - 

tal como ha sido concebido intervienen fuerzas e intereses en su

cristalizacion, son muchas las modificaciones que sufre a lo lar

go de su construccion y consolidacion. 

La ENEP- Aragón no se desprende del ámbito general de restricción



104

del sindicalismo Universitario y de formas verticales de gobierno, 

en donde un pequeño' grupo técnico -burocrático toma las decisiones, 

eliminándose cualquier posibilidad de discucion y participación a

los miembros que componen la comunidad Universitaria, haciendo que

la participación, la aperura v el debate críticos, sean sólo una

buena idea. 

Sin embargo, es innegable que h_a.ya espacios importantes y logros - 

fundamentales, estos aspec os serán desarrollados en el capitulo ~ 

III referente al " Análisis -de Resultados". 

b) Organización para la p.laneación

Primero Tnencionaré el ámbito general de la administración - 

de las ENEP' S, con el propósito de comprender el contexto ~ 

en el que se conforma la ENEP Arag6n y cual es su organiza- 

ci6n. 

Para la administración de las ENEP' S se establecieron los siguien- 
1) 

tes aspectos: 

1. Los directores fueron nombrados discrecional y directamen

te por el propio rector Guillermo Soberón A. , (
76)_ 

Lo que

le permiiia tener el control y dar la oríentación académica

y política de acuerdo a sus propios intereses de grupo. 

As¡ pues se concibió a las ENEP' S como una especie de " Ciu~ 

dad Universitaria en pequeño" en donde los Directores cum~ - 

76) Rivas Ontiveros José René. " LA Problemática Laboral de personal Académico

de las ENEP" Primer Foro Académico Laboral ENEP' S memoria P. P. 100~ 107. 
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plirían las funciones de " Rectores en pequeño"; las

escuelas se integrarían con diversas carreras apli— 

cando los mismos planes y programas de estudio. Sus

coordinadores ( lo que en C. U. son los directores de

Escuela) los Secretarios Técnicos, los Jefes Departa

mentales y de sección, son empleados de confianza, - 

nombrados y removidos por el Director en el tiempo y

forma que él lo decidiera, sin consulta de ningún Úr

gano y menos aún de los estudiantes y maestros de la

carrera o el departamento". 

2.- " Falta de paridad en el Consejo Técnico para los sec

tores estudiantiles y del cual el presidente es el - 

propio Director de la Escuela, quien tiene a su vez

derecho de voto de calidad, además el Secretario del

Consejo Técnico será el Secretario de 1 a Escuela; el

cual es designado también por el Director" (
77) 

Además de sus órganos de Dirección que se conocen, por — 

ejemplo en la ENEP- Arag6n, hay un propietario y un suplen- 

te del sector magisterial de cada una de las carreras que

en esta se imparten ( esto es reciente, principios de 1980, 

anteriormente exisl- ían dos propietarios y dos suplentes pa

ra todas las carreras) pero en lo que respecta al sector

estudiantil, están representados por dos propietarios y

77) Ibidem. 
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y dos suplentes; lo cual le permite al director establecer más

facilmente su juego en este importante órgano de decisión. 

3.- Las comisiones dictaminadoras son otro órgano impoitan- 

te en el funcionamiento de cada institución. 

En la ENEP- Aragón, ésta comisión está integrada por

seis personas de las cuales cuatro son propietarios y

dos son suplentes. Una de ellas es designada por el -- 

Consejo Técnico de la Escuela, otra más por el rector - 

de la UNAM y solamente dos propietarios y dos suplentes

son electos por las ramas SOcio- Humanísticas ( Derecho, - 

Economía, Ciencias Políticas y Pedagogía) y por los -- 

maestros de las carreras técnicas ( Ingeniería, Arquitec

tura y Planificaci6n para el Desarrollo Agropecuario ( 78) 

En síntesis se puede decir que los elementos mencionados van a

reflejarse e influir en la problemática laboral del sector aca

démico de la ENEP. 

Esto se traduce en que la estructura organizacional es la cau- 

sa y la problemática Académica Laboral ( y sus implicaciones, - 

que es lo que en este estudio interesa es la consecuencia. 

La situación laboral del sector académico hasta <rl año de -- 

1978 según datos de la Dirección General de Planeaci6n de la - 

78) Ibidem. 



UNAM, era la siguiente" (
79) 

ENEP

C U A D R 0 1

TIEMPO MEDIO

COMPLETO 1 TIEMPO

107

SIGNATURA ¡ AYUDANTE

ACATLAN 53 75 997

ARAGON a 8 344 144

CUAUTITLAN 30 1 440 237

IXTACALA 55 579 617

ZARAGOZA 58 240 196

T 0 T A L E S 149 139 2, 600 1, 164

Para el año de 1980 tal cifra ya había aumentado, tomando -- 

el dato de la cantidad de - personas registradas con derecho - 

a votar en el recuento del 13 y 14 de noviembre de 1980, pa- 

ra definir la titularidad del contrato colectivo de trabajo. 

79) A diferencia del Sector Administrativo que se rige por un contra

to colectivo de trabajo y administrado por un sindicato democrá- 
tico ( ya desde 1973 se había conquistado el primer convenio co— 
lectivo de trabajo para este sector. 
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C U A D R 0 2

ENEP PROFESORES REGISTRADOS

EN EL PATRON OFICIAL

ACATLAN 1047

ARAGON 595

CUAUTITLAN 795

IXTACALA 1017

ZARAGOZA 1110

T 0 T A L 4564

Comparando ambas cifras, se observa que sólo hubo un aumento

de 622 maestros más en dos años. Para estas fechas posible- 

mente se ande en aproximadamente 5000 maestros en todas las

ENEP, lo que representaría el 20% del total del sector magis

terial de la UNAM", (
80) 

Es importante destacar que la situación laboral del personal

académico de la ENEP- Aragón es determinante para comprender

los retrocesos, estancamientos ylo avances tanto en la estruc

tura organizacional como en la Planeación Curricular de las

80) Ibidem. 
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carreras Socio -Humanísticas de la ENEP. 

La causalidad de este fenómeno será más clara si analizamos

por partes cada una de las categorías mencionadas en el pri- 

mer cuadro Profesores de tiempo completo y medio tiempo, los

profesores que han logrado alcanzar esta categoría, también

se encuentran con el problema loboral de la inestabilidad en

el empleo, a través de contratos internos de un afto. Lo que

quiere decir que la categoría de tiempo completo y medio -- 

tiempo no es precisamente la definitiva. El maestro que las

encuentra en tal situación cada aflo tiene que presentar un - 

informe ante el Consejo Técnico quien después de evaluar las

actividades tendrá la opción de contratar o no recontratar - 

para un nuevo período anual, a los profesores de estas cate- 

gorías. Esto se traduce en que por sus características, los

consejos técnicos, en algunos casos - no actuan imparcial y ob

jetivamente.. La situación del profesor de - carrera es pués,- 

similar a la del ayudante y maestro de asignatura, con la -- 

única diferencia de que para los primeros el contrato es --- 

anual y para los segundos es semestral. (
81) 

Profesores de Asignatura Hora - Clase. 

Las características de los profesores que se encuentran en - 

81) Nota: 

Sin embargo en la legislación Universitaria está comtemplada la - 

adquisición de la definitividad después de tres años de contrato
anual, con lo que se adquiere el derecho para el concurso de defi

nitividad. 

114 
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tal situación es la más indefinida y volatoria de la propia

legislación laboral mexicana e incluso del Estatuto del per~ 

sonal académico de la UNAM ( EPA). (
82) 

En la actualidad casi el 100 por ciento de los profesores de

las ENEP' S son cantratados bajo este rubro como interinos, - 

ya que es evidente la carencia de profesores definitivos. A

pesar de que miles de profesores han satisfecho los requisi- 

tos legales establecidos en el EPA, la apertura de concursos

para adquirir la defínitividad en la mayoría de las ENEP' S - 

es inexistente, ubicándose este problema como el principio.. 

Asimismo, es necesario señalar que además de la falta de es- 

tabilidad en el empleo, cuando se llega a obtener proque se

abrieron concursos de oposición para definitividad, queda al

arbitrio de la autoridad el número de horas que por semestre

se le contrate y las cuales pueden ser tres o cuarenta, lo - 

cual dependerá de la capacidad de 11negociacion- 1 del interesa

do. 

Profesores Ayudantes. 

El caso de los ayudantes de profesores es aún más crítico ya

82) Ibidem. 

Ya que contraviniendo las leyes generales de la República Mexicana

en el Artículo 46, lo siguiente ' Tuando no exista profesor defini- 

tivo para impartir una materia, el director de la Dependencia --- 
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que en el mismo EPA se señala que su contrataci6n tendrá co~ 

mo m-á-ximo dos períodos, quedando las futuras contrataciones

a la aprobación del Consejo Técnico. 

Hasta 1978 la cantidad de profesores ayudantes en las cinco

ENEP' s era de 164, los cuales, no obstante establecerse en - 

el EPA no podrán ser responsables de una cátedra, ni impar— 

tir más del 15% de un curso los del nivel " A"; del 25% los ~ 

del nivel 11BI1 y del 40% los del nivel 11CI1, sin embargo, en - 

su mayoría se les ha encargado del 100% del curso, pero con

la variante de que el sueldo por hora - semana - mes, en compara

ción con los profesores de asignatura, es inferior. 

En síntesis, vemos que la situación del personal académico - 

en la ENEP es de inestabilidad independientemente de su cate

goría y forma de contratación. Y su participación ya sea en

términos personales como su Jefe o para efectuar críticas y

aportaciones académicas, estará determinada por sus intere— 

ses laborales, y pensando en la " No recontratación", o bien

en un despido ¡ legal. Es ante esta situación que se explica

la no participación del personal académi=co para la reformula

ción y/ o actualización de planes de estudio en cada discipli

na, menos aún en su contexto Interdisciplinario. 

podrá nombrar un in1,erino que deberá satisfacer los requerimientos

establecidos en el presente estatuto, por un plazo no mayor de un - 

período lectivo, prorrogado por dos más si se han demostrado capaci
dad para la decencia, la persona así designada empezará a laborar - 

de inmediato y su nombramiento será sometido a la ratificación del

consejo técnico respectivo. 
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Como ya se mencionó en el punto anterior se manejan en dicho

proyecto ( de Reforma Universitario) como ejes centrales de - 

interdisciplina, la integración Teoría -Práctica y la vincula

ci6n docencia -servicio, se parte de la idea de que las posi- 

bilidades de su concreción, están dadas por un esquema de or

ganización adecuado. En este sentido se habla de innovacio- 

nes académico - administrativas entre las que sobresale una or

ganizaci5n de-partamental de orden " matricial" carrera/ Depar- 

tamento, que sé sustenta en la diferenciación del trabajo a- 

cadémico, que implica la atención de los estudiantes, la or~ 

genización de la labor de los profesores, la observación, di

recci6n y revisión de los planes y programas de estudios, al

desarrollo de estudios de posgrado y de tareas de investiga- 

ción. 

El departamento es definido básicamente como una agrupación

de materias afines que da servicios a las distintas carreras, 

puesto que la organización departamental incluye como una de

las perspectivas la utilización óptima de los recursos y así

se evitaría duplicar actividades. Al efecto se establecie-- 

ron las bases necesarias para que los departamentos manten- 

gan relaciones de cooperación académico que les permita pres

tar servicios mutuos de apoyo. 

Para este fin en cada carrera hay una coordinación cuya fun- 

ción principal es establecer las metas educativas, planear - 
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los programas supervisarlos y evaluar su realizaci5n y real¡ - 

mentar a las instancias pertinentes a fin de mantener una re- 

novación constante. 

Este modo de organización, en los hechos constituye una rela- 

ción al personal académico y como consecuencia a las tareas - 

de docencia e investigación una innovación, que refuerza los

mecanismos de control para el personal académico manteniéndo- 

se la parcializaci6n del conocimiento. 

Ahora bién, es importante mencionar la estructura organizacio

nal que opera en la ENEP- ARAGON con el propósito de ubicar el

contexto en que se da la planeación y particularmente la Pla- 

neación Curricular. 1

La división académica de la ENEP- ARAGON (
83) 

Está estructurada con seis departamentos, apoyados por las co

rrespondientes secciones, que trabajan estrechamente ligadas

a las coordinaciones y secretarías técnicas para atender los

requerimientos académicos de cada carrera como el seguimiento

del alumnado, elaboración de planes y programas de estudio, - 

preparación de material didáctico y orientación a profesores

y alumnos, dichos departamentos son: 

Ciencias de Construcción y Dise5o

Ciencias Económico Administrativas. 

Ciencias de la Educación y Seminarios. 

83) La información representa a la organización de la ENEP- ARAGON fue - 
tomada de 11 Organización Académico ANEP- Aragon", documento interno. 
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Ciencias Físico Matemáticas. 

Ciencias Jurídicas

Ciencias Político Sociales. 

Secretarios Técnicos. 

Los coordinadores de área tienen como apoyo inmediato para la

realización de sus funciones Académico - Administrativas a los

Secretarios Técnicos, cada carrera cuenta con uno de ellos. 

El Secretario Técnico es el responsable directo entre otras - 

tareas de mantener contacto permanente con los alumnos para - 

orientarlos en las dudas que pudieran presentarse en relación

con su participación en la escuela. Son los encargados tam- 

bién de observar que se cumpla con la impartición de los cur- 

sos, labaratorios, talleres y prácticas.- Supervisar la efi- 

ciente operación del sistema enseñanza aprendizaje, e introdu

cir los métodos y sistemas tendientes a incrementar el nivel

académico de los participantes. 

Programa de Posgrado. 

La maestría en Enseñanza Superior, es la primera del programa

de posgrado, se puso en marcha en octubre de 1980, y la espe- 

cialización en Derecho Penal en marzo de 1984. La Maestría de

Economía Financiera está pendiente de aprobación por el H. Con

sejo Universitario. Asímismo, se han realizado cursos de " Su

peración Académica" para los profesores de las diferentes áreas
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Consejo Universitario. 

La ENEP- Aragón, al igual que las otras ENEP' S y facultades - 

de la UNAM, tiene representantes profesores y alumnos ante el

Consejo Universitario, órgano encargado de expedir todas las

normas y disposiciones generales encaminadas a la " Mejor or- 

ganización" y " funcionamiento técnico, docente y administra- 

tivo de la Universidad. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la UNAM, el Consejo Universi

tario está integrado por: 

El Rector

Los Directores de Facultades, Escuela, Institutos. 

Representantes profesores y representantes alumnos de

cada una de las facultades y escuelas. 

Un profesor representante de los centros de extensión

universitaria. 

Un representante de los empleados de la Universidad. 

Consejo Técnico. 

La ENEP- Arag6n, de acuerdo con el Artículo 12 de la Ley Orgá

nica de la Universidad, creó el Consejo Técnico el 10. de ju

lio de 1976, tiene como una de sus funciones principales, co

ordinar e impulsar la investigación en la Universidad y re- 

glamentar la designación de los investigadores as! como sus

derechos y obligaciones. 
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Comisiones Dictaminadoras. 

Ac-tualmente funcionan en ENEP- ARAGON las comisiones dictami- 

nadoras del área de Diseño y Ciencias Básicas, del área So- 

cio -Humanística y de Lenguas Extranjeras, las que dictaminan

en forma resolutiva, después del jurado respectivo, sobre los

concursos de oposición para el ingreso al cuerpo docente un¡ 

versitarío. ( Plazas de asignatura definitiva para medio y - 

tiempo completo, asociados A, B y C, Técnicos Académicos, etc) 

y, de acuerdo con el artículo 78 del estato del personal aca

démico, evaluan la labor académica del personal cuando éste

aspira a obtener la promoción; su dictámen se turna al Conse

jo Técnico. 

Cada dos años se revisa la integración de las comisiones pa~ 

ra modificarlas cuando as! convenga a juicio del Consejo Téc

nico. Están formadas por 2 profesores elegidos por votación

universal y secreta de sus colegas; 2 profesores elegidos por

el Consejo Técnico y 2 profesores nombrados por el Rector. 

Servicios Académico -Administrativos. 

Secretaría General

La Secretaría General tiene como funciones principales cola- 

borar con el Director del plantel en el establecimiento de - 

una correlación entre los servicios académicos y los de apo- 

yo administrativo que incidan en la vida académica de la es- 
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cuela. Está en permanente contacto con las unidades, depar- 

tamentos Académicos y Administrativos y Coordinaciones para

integrar todas las diversas actividades de carácter general

y darles una cohesión funcional. 

En forma directa tiene a su cargo a la Unidad de Extensión - 

Universitaria y a los Departamentos de Difusión y Publicacio

nes y - Actividades Culturales. Estos Departamentos son los - 

encargados de promover y difundir las actividades decarácter

académico y cultural que planea la escuela para toda la comu

nidad, así como coordinar -la edición y distribución de las - 

publicaciones. 

Secretaría Administrativa. 

Esta Secretaria está compuesta por los Departamentos de Man- 

tenímiento, Personal, Presupuestos, Recursos Materiales, Im- 

presión y Servicios generales. 

Las funciones están encaminadas a lograr el vinculo entre el , 

trabajo académico y el administrativo con las respectivas ta

reas que cada uno de los departamentos desarrolla. 

Unidad Académica. 

Esta unidad tiene como función básica la programación, orga- 

nízací6n, supervisión y seguimiento de todos los servicios - 

académicos que se prestan en la escuela, dentro de la unidad
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académica se incluyen los siguientes departamentos: Bibliote

ca,, Instalaciones académicas y Equipo Audiovisual, servicios

escolares, servicio social y actividades deportivas. 

Unidad de Planeación. 

El objeto principal de la Unidad de Planeación es el de brin

dar apoyo en la planeación de actividades docentes de inves- 

tigaci6n y de difusión cultural. Asesorar en la Planeaci6n

de actividades administrativas; sistematizar los procedimien

tlos y coadyuvar en la solución de problemas académicos o ad- 

ministrativos específicos. 

Está integrada con los departamentos de organización y méto- 

dos, Informática y Planeaci6n Académica. ( ver organigrama - 

de la ENEP- Aragón). 
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C). La Planeación Curricular en la Escuela Nacional de Estu- 

dios Profesionales - Aragón. 

Para la conformación de este punto es, necesario dar respues- 

ta a una serie de cuestionamientos, que nos permitirán apren

der dicho fenómeno en su especificidad. 

Primero habrá de preguntarse: 

Qué se entiende por planeación cur ricular? 

Se realiza en la ENEP- Aragón? 

Cómo la realizan? ¿Quiénes la realizan?, ¿ Para que la real¡ 

zan? 

Se en -tenderá por planeación curricular a la tarea de elabora

ción de planes de estudio entendiéndola en su sentido opera- 

tivo (
8 4) 

dicha tarea comprende a los sujetos que la realizan, 

para qué la realizan, el ¿ cuando? ¿ en dónde? 

Para este estudio se conceptualiza a un plan de estudios co- 

mo una " síntesis de elementos interdependientes con determi- 

naciones múltiples, producto de una realidad socio -económica, 

política, ideológica y cultural en la que se encuentra incer

to el ejercicip social de una determinada profesión" (
85) 

84) Como la desarrollan Glazman, R. y de Ibarrola M. en: Diselo de -- 
Planes de Estudio, CISE- UNAM, México, 1978. P. 13 dicha propuesta

se desarrolla específicamente en el Cap. II. de esta tésis. 
85) Gónzalez Gandiano Edgar. Taller de investigación. DiseMo de Pla— 

nes de estudio en el nivel superior P. 2. 
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En dicha conceptual izacíón tiene que ver la relación que guar

da el plan de estudios con una teoría del conocimiento, con

una concepción de educación y de aprendizaje, con las " nece- 

sidades" sociales a las que responde, etc. 

Como ya se dijo en el punto anterior denominado " contexto so

cio- políticoll, las Escuelas Nacionales de Estudios Profesio- 

nales surgen en el contexto de la" Reforma Universitaria" que

se dan dentro del movimiento de reformas universitarias en - 

América Latina, que responden fundamentalmente al cambio en

la economía que se genera en los paises dependientes de la - 

región a raíz de la consolidación del capitalismo monopolis- 

ta de los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mun- 

dial ( 1955- 1965) y de las alianzas que hacen las burguesías

nacionales con el imperialismo. 

En este contexto en el que " La Universidad, como parte del - 

sistema social, debía de responder a las nuevas demandas exis

tentes. Las Universidades Latinoamericanas fueron una copia

de la Universidad de París, se regían por el modelo Napoleó- 

nico, caracterizado básicamente por estar alejado del proce

so productivo, por una educación enciclopédica, verbalista,- 

informática, ete ... , (

86) 

86) Barrón Tirado C. y Bellido C. Maria E. " Los procesos de evaluación

de los planes de Estudio de las ENEP' s. Primer Foro Académico Labo

ral ENEPI Memoria. PP. 55- 58
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La Reforma Universitaria estuvo dirigida, entonces a satisfa

cer los requerimientos del sector capitalista más avanzado - 

de la sociedad, se pretendió ligar a la Universidad con el - 

proceso de producción. Para ello, la Universidad, sin dejar

de ser esencialme-nte tradicional, se sujetó a un proyecto de

modernización, el cual la concebía como una empresa privada

cuyas funciones estarían dadas conforme a los requerimientos

de la sociedad industrial. De ahí que además de ser transmi

sora de cultura, tendría como meta final, la formaciónde pro

ductos eficaces y eficientes. 

Para cumplir con esta finalidad, hubo que modificar, tanto - 

los aspectos administrativos, organizacionales, así como los

académicos. Para operacionalizar estos aspectos que caracte

rizan el proceso de modernización - innovación en las' Universi

dades Latinoamericanas, se han estructurado proyectos concre

tos entre los cuales ha sido de importancia esencial el de - 

la tecnología educativa, el cual busca la eficiencia dentro

del sistema educativo. 

El proyecto inicial de creación de las ENEPIs dio respuesta a

estas necesidades. En lo que respecta a los aspectos admi- 

nistrativos organizacionales la " Estructura Matricial1l pare- 

cia dar respuesta a esta" con respecto a las necesidades aca

démicas la IIInterdisciplinariedadIk, supuestamente llevada a
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la práctica a través de la " estructura matricial1l Carrera -De

partamento. 

Sin embargo, dicho proyecto no se llevó a la práctica, ya que

no se puede hablar de Inter- disciplinariedad como una suma - 

mecánica de diversas disciplinas, como serían los troncos co

munes de los primeros semestres en las ENEPIs, o como la in- 

fluencía de ciencias auxiliares al estudiar cualquier carre- 

ra. 

La interdisciplinariedad se logra: 

11 1). Al confrontarse un nuevo objeto técnico entre dos - 

ciencias previas, lo que es génesis de una nueva dis

ciplina. 

2). Al aplicarse a un mismo objeto práctico elementos de

diferentes ciencias. 

Por lo tanto la interdisciplina implica conocimiento previo

y madurez en el desarrollo científico de las disciplinas con

vergentes
87) 

Veámos pués cómo se concretiza el proyecto de la " Reforma -- 

Universitaria" en la ENEP- Aragón. 

Para dar respuesta a éste planteamiento se realizaron una se

87) Follar¡, Roberto IIInterdisciplinariedad: Espacio Ideológico-" 

Simposiun UNAM. CCH. Atzcapotzalco. 
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rie de entrevistas al personal técnico -administrativo de las

siguientes áreas: 

Ciencias Políticas ( Periodismo, Relaciones Internaciona

les y Sociología. 

Derecho

Economía y

Pedagogía. 

Como también de la Unidad de Planeaci6n. La—s entrevistas fue

ron semidirigidas y se estructuraron en once puntos generales, 

los seis primeros pretenden obtener información referente a - 

los aspectos administrativos -organizacionales y los cinco pun

tos siguientes para aspectos académicas. Asimismo se aplica- 

ron cuestionarios a maestros y alumnos a una muestra que re- 

presenta el 5% de la población. 

Con respecto a la Planeación en la ENEP- Aragón me abocaré al

ámbito Académico, ya que es en este contexto en el que se in- 

serta y/ o instrumentan las acciones para la introducción de - 

cambios" tanto técnicos como metodológicos en la estructura

académica de cada área. 

La Unidad de Planeación desempeña funciones en tres áreas fun

damentales: Financiera, Académica y Administrativa, dicha un¡ 

dad depende directamente de la Dirección ( ver organigrama de

la ENEP- Aragón). 
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La unidad de Planeación genera un sistema conformado por va- 

rias instancias para la toma de decisiones denominados Conse- 

jos Consultivos de superación Académica en los que participan

miembros de toda el área académica, dichos consejos son: 

1.- Estudios profesionales

2.- Superación Académica

3.- Posgrado

4.- Investigación y

s— Apoyos Administrativos. 

Con éstos consejos se instrumenta el sistema de Planeación -- 

Participativa (
88) 

en el que participan también la Dirección

y el Consejo Técnico. 

Como se podrá observar dicha forma de organización es congruen

te con el discurso del Sistema Nacional de Planeación Democrá

tica. 

Por tanto la unidad de planeaci6n genera e instrumenta las ac

ciones de los distintos consejos y corresponde a la coordina- 

ci6n de cada carrera conformarlas y operarlas. 

88) Dicha planeaci6n se sustenta en el proyecto político de la presente

administración, que se fundamenta en el " Plan Nacional de Desarrollo, 

1983- 198811 El " Programa Nacional de Educación, cultura, Recreación y
Deporte 1984- 198811 " El Plan Nacional de Educación Superior" el Pro- 

grama Nacional de Educación Superior en general todo el cuerpo que

conforma el SNPA y el instrumento jurídico que la rige la " Ley de
Planeación" y que se expide oficialmente el miercoles 5 de enero de

1983 en el Diario Oficial. 
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En lo que se refiere a las modificaciones en la estructura in

terna de los Planes de estudio corresponde a cada coordinación

desarrollarlos, fundamentarlos y gestionar su aprobación con

las instancias correspondientes de la ENEP- ARAGON y la Univer

sidad *. 

Las acciones realizadas en el seno de cada carrera para la in

troducción de " cambios" tanto en su estructura académica cómo

administrativa, se analizará en el capítulo III denominado - 

Análisis de Resultados". 

Para una mayor explicación es necesario revizar la " Legislación Univer

sitaria. 
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MARCO TEORICO. 

A). PLANEACION CURRICULAR EN ENSE ANZA SUPERIOR. 

El propósito del presente capítulo es hacer un bosquejo

general del desarrollo del curriculum en educación supl1

rior, ( especificando el ámbito de las Ciencias Sociales

en el punto B). 

Sin pretender ser un estudio exaustivo del 11curriculum" 

ya que sería motivo de otro estudio, se delimitó única~ 

mente a la planeación curricular en Educación Superior, 

con el propósito de obtener los elementos teóricos que

me permitan conformar el marco en el cual se desarrolla

el curriculum de la Educación Superior e n México. 

Una vez conformado el contexto, teórico- metodológico en

que se " desarrolla,, el curriculum en este capítulo, con

cretizo el análisis con el desarrollo real del curricu- 

lum de las carreras Socio -Humanistas de la ENEP- Aragón, 

en el capítulo III. 

Durante la década de los 70' s se dieron notables trans- 
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formaciones en la educación media superior y superior - 

del país ( de lo cual ya se habló en el primer capítulo) 

transformaciones que no fueron efecto de la evoluación

interna de lo académico y de lo pedagógico de dichas

instituciones, sino de las reflexiones y cambios que

exigió el movimiento estudiantil de 1968. 

Dichos cambios bien cuantitativos, trajeron consigo una

serie de estrategias y acciones de cambios cualitativos

entre los que destacan los cambios voluntarios o espon- 

táneos en lo curricular. Parte de las nuevas oportuni- 

dades de escolaridad superior nacen conformadas dentro

de enfoques curriculares distintos como son: El caso - 

del Colegio de Ciencias y Humanidades, la Universidad - 

Auton6ma Metropolitana, las Escuelas Nacionales de Estu

dios Profesionales, el Colegio de Bachilleres, la Un¡~- 

versidad Pedagógica Nacional y el Colegio Nacional de - 

Estudios Profesionales ( CONALEP). En el caso de insti- 

tuciones de arraigada tradición se hcieron esfuerzos -- 

fundamentados por planteamientos académicos para propo- 

ner modificaciones curriculares, que transformarán el - 

enfoque de las antiguas profesiones; a este interés res

ponden modelos curricu-lares propuestos por los Institu- 

tos Tecnológicos Regionales o por institutos de servi— 
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cio como la comisión de nuevos métodos de enseñanza de

la UNAM y el centro de Didáctica de la UNAM entre otros. 

Los fundamentos Sociales curriculares que presentan di- 

chos modelos logró alcanzar un lugar privilegiado den— 

tro de la planeación de la educación superior. Vicular

a la educaci6n ( transformándola internamente) con* las - 

necesidades sociales o del aparato productivo justifico

una gran cantidad de modificaciones curriculares, tales

propuestas generaron una serie de problemas como son: - 

la selección de contenidos, la formación de profesores, 

la adecuación administrativa a las propuestas, la falta

de participaciones de los distintos sectores de la ins- 

titución y la ineficiencia de la supuesta cientificidad

de la planeación curricular. 

Es así como se han venido generando una serie de metodo

logías y proyectos alternativos del diseño de curricu— 

lum, que como ya dije a un principio será objeto de es- 

tudio de otra Investigación, para ser tratado en sucom

plejidad; sin embargo conforme a los requerimientos de

esta investigación fué necesario hacer una revisión de
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las experiencias más importantes y que por el momento - 

es suficiente presentar las siguientes generalidades. 

La planeación del curriculum en' educación superior pode

mos decir que se desarrolla basicamente desde tres enfo

ques distintos, los cuales la conceptualizan de distin- 

ta manera y proponen un modelo. 

La que se basa en la propuesta especifíca de la CONPES

Coordinación Nacional para la Planeación, de la Educa- 

ción Superior y que se desarrola en el contexto especi- 

fíco de las UIP ( Unidades - Institucionales de Planeación) 

conforme estípula el SNPD ( Sistema Nacioqal de Planea— 

ción Democráti-ca). 

2). Las que han sido producto de algunos espacios políticos

y que se desarrolla en el seno de alguna institución co

mo son: La comisión de nuevos métodos de enseñanza

CNME). ( Se ubica como parte de las respuestas de la

UNAM al movimiento estudiantil de 1968) y el centro de

didáctica de la UNAM. 



132

3). Y los terceros que proponen alternativas que rebasan -- 

los limites de la Institución -como es la propuesta de - 

Pablo Latapí fundamentada en el proyecto que lleva por

nombre: IIInnovaci6n experimental en algunas carreras - 

profesionales orientada a satisfacer las necesidades de

las grandes mayorías" ( 1). 

Para los primeros " el curriculum es un plan con el cual se - 

norma y conduce explicitamente, un proceso concreto y deter- 

minado de enseñanza aprendizaje que desarrolla una institu— 

ci6n educativa". ( 2). 

Los segundos definen el plan de estudios como " La sintésis ~ 

instrumental mediante la cual se seleccionan, organizan y or

denan, para fines de enseñanza todos los aspectos de una pro

fesión que se considera social y culturalmente valios, o pro

fesionalmente eficiente" ( 3). 

Para Latapí el curriculum rebasa los límites Institucionales

pues implica ubicar en la sociedad, por una parte los curri- 

culum de las carreras y, por otra, las profesiones, catego— 

rías que desarrolla ampliamente en el trabajo arriba mencio- 

l). Los planteamientos fundamentales de este proyecto se dan a conocer
en. Revista Latinoamericana de estudios educativos ( México) Vol. 

XII No. 4, 1982, pp. 59- 74. 

2). Arnas, josé Antonio -La planeación curricular en: La planeaci6n de la

educación superior, CONPES, SEP- ANUIES, p. 115 México, 1981. 

3). Glazman' R. y de Ibarrola M. ' Tisefio de Planes de Estudio", CISE, -- 

UNAM, p. 13, IMéxico, 1978. 
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nado 11 ( 4). 

El método para la planeación curricular que proponen los pri

meros tiene como supuesto fundamental que la actividad se de

sarrolla en una institución educativa y cumpla las fínalida- 

des que tiene señaladas; por tanto: " Un curriculum debe ser

uno de los productos de la planeación que se efectúa en cada

una de las Instituciones educativas; la correcta administra- 

ción de las mismas tiene como condición necesaria la planea- 

ción integral de todas sus funciones y áreas especifícas ... 

por otra parte, la planeación a nivel Institucional debe es- 

tar integrada en un proceso de planeación que se refiere a - 

el suprasistema del cual forman parte las Instituciones edu- 

cativas ... 
11 ( 5). 

Actualmente se encuentran 159 Instituciones de educación su~ 

perior que forman parte del SNPPES en cada. una de las cuales

deben funcionar permanentemente unidades de planeación que - 

obtengan resultados necesarios para la planeación del 11supra

sistema", existiendo el proposito de que la planeación sea - 

participativa; esto es que " en la formulación y realización

de sus planes y pro_cramas deberán intervenir todas las insti

tuciones de educación superior" ( 6). 

4). Ilbid. PP. 61- 73

5). Ibidem pag. 119

6). ANUIES. " La planeación de la Educación Superior en México", op. -- 

cit. P. 50. 
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Asimismo se destaca que: " La planeación curricular debe -- 

ser participativa, pues en las decisiones que en ella se to- 

man tiene que darse la intervención de los profesores, ade— 

más de los administradores, toda vez que: 

l). Las decisiones en la planeaci6n curricular también tie- 

nen la característica de ser políticos ( como son las -- 

que se toman, a nivel de macro planeación); no es justi- 

ficable ( aunque sea explicable) que sea una minoría la

que toma tales decisiones. 

j). Dificilmente los profesores pueden contribuir a la uti- 

lización eficiente de un curriculum si no han estado in

volucrados en su planeación, pues será difícil que lo - 

conozcan a fondo y, más difícil aún, que compartan la - 

convicción de su valor en algún sentido" ( 7). 

Se menciona también que teniendo presente el Plan Nacional - 

de Eduación Superior es insoslayable la necesidad de incre— 

mentar en número y en eficiencia, los esfuerzos destinados a

la formación y actualización en materia de planeaci6n curri- 

cular para los profesores y administradores de las institu— 

7). ibidem. p. 120. 
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ciones de nivel superior, más aún considerando la expansión

de la matrícula, que obliga a la permanente incorporación de

nuevos profesores y administradores; además se agrega que si

no se atiende dicha necesidad, dificilmente se alcanzaran -- 

los objetivos de los programas 1. 3, 5, 6, 11, 12, preceden- 

tes como esquemas indicativos en el Plan Nacional de Educa— 

ción Superior. 

Los programas que aqur se mencionan fueron aprobados en la - 

XVIII asamblea General Ordinaria de la ANUIES, celebrada en

Cd. de Puebla en Nov. de 1978; dichos programas constituyen

la primera etapa ( 1979- 1980) del PNE superior y están clasi- 

ficados según sus áreas: normativa, de organización y coor~ 

dinación de desarrollo; de presupuesto y financiamiento; de

operación de lo sustantivo, y por último de seguimiento y -- 

evaluación ( 8). 

De dichos programas se desprende la importancia de la planea

ción currícular y la urgencia de promover su aprendizaje tan

to en profesores como en administradores que lo requieren, ~ 

para lo cual José Antonio Arnas propone un método que sugie- 

re seguirse en la planeación curricular, y que a continua--- 

8). Ibid. p. p. 67- 160
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ción se presenta de manera sintética: 

El desarrollo del curriculum se puede agrupar en cuatro acti

vidades principales

Elaborarlo 1. 0

Instrumentarlo 2. 0

Desarrollo

del
Aplicarlo 3. 0

Curriculum LE valuarlo 4. 0

Dada la estrecha interdependencia de las cuatro actividades, 

deben realizarse como parte de una misma tarea. 

El método que a continuación se menciona indica las acciones

que es necesario realizar, así como el orden de las mismas, 

para contar con un curriculum que sea un instrumento lleficaz' 

Tareas en la elaboraci6n del curriculum: 

l). Objetivos curriculares, que son los propósitos genera— 

les de un sistema específico particular, de enseñanza - 

aprendizaje. 
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2). Plan de estudios constituido por los contenidos sele- 

ecionados para el logro de los objetivos curriculares, 

la organización y secuencia en que deben ser abordados

dichos contenidos, su importancia relativa y el tiempo

previsto para su aprendizaje. 

3). Cartas descriptivas, es decir, las guías detalladas de

los cursos ( formas, operativas en las que se distribu- 

yen y abordan los contenidos seleccionados). 

4). Sistema de evaluación, que es la organización adoptada

respecto a la admisión, evaluación, promoción y acredi

tación de los alumnos. Mediante este sistema7 se regu- 

la el ingreso tránsito y egreso de los estudiantes, en

función de los objetivos curriculares ( para mayor in— 

formación revisar la fuente original arriba citada). 

El curriculum servirá " para guiar un proceso concreto de en

señanza aprendizaje, a realizarse en, y b.Ijo la responsabi- 

lidad de una institución educativa detePminada. 

Esto es un sistema y sus propósitos determinan la, o las - 
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S

necesidades que atiende ( 1. 1. 1) siendo determinados los pro

pósitos de la institución a su vez por lo propósitos del su

prasistema al que pertenece. 

Por consiguiente para apreciar las necesidades que se aten- 

derin con el curriculum, se tendrd que identificar los pro- 

pósitos del sistema y del suprasistema

Identificar los propositos ~- 

del sistema y suprasistema. 

1. 1. 1. Seleccionar las necesidades - 

Precisar las que se atenderán ( 1. 1. 1. 2.) 

necesidades

que se aten- Jerarquizar necesidades sele- 

derán. ccionadas ( 1. 1. 1. 3.) 

Cuantificar necesidades sele- 

ccionadas ( 1. 1. 1. 4.) 

Cuando los propósitos del sistema y del suprasistema han si

do ya identificados, se puede proceder a seleccionar las ne

cesidades que se atenderán con el curriculum ( 1. 1. 1. 2.), — 

sirviendo los propósitos justamente como criterios que --- 

orientan y norman en la selección. Se deberá proceder des- 

pués a jerarquizar las necesidades seleccionadas ( 1. 1. 1. 4.) 

implica que no es procedente emplear recursos y tiempo en - 
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por igual la magnitud de todas las necesidades selecciona— 

das" ( 9). 

La cuantificación de las necesidades permiten precisarlas, 

medir la cuantificación de la satisfacción requerida; al de

finir las necesidades que se atenderán mediante un curricu- 

lum, se tiene que realizar tanto en diagnóstico como en pro

nóstico de dichas necesidades, es decir, investigar las que

se tien-en y las que probablemente se tendran de acuerdo a - 

las tendencias existentes y las previsiones de cambio. 

A continuación se presentan otra tres tareas que han de

hacerse para poder contar con los objetivos curriculares -- 

1 . 1

ormular los

bjetivos

urriculares

bidem. 

Precisar las necesidades que

se atenderarn. 

Caracterizar al alumno insumo

1. 1. 2.). 

Elaborar perfil del egresado. 

1. 1. 3. ) 1 Redactar los objetivos. 
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Con la redacción ya hecha de los objetivos curriculares, se

procede a elaborar e.1 plan de estudios ( 1. 2.): 

Seleccionar el contenido. 

Elaborar el Derivar objetivos particulares
plan de ( 1. 1. 2.) 
Estudios. 

Estructurar los objetivos

Al concluir la elaboración del plan de estudios se está

en condiciones de emprenter la operación de diseñar el sis- 

tema de evaluación ( 1. 3.) en la que se distinguen tres sub - 

operaciones: 

Definir las políticas de eva- 
luaci6n ( 1. 3. l.) 

1. 3. 

Diseñar el Seleccionar los procedimientos
sistema de evaluación ( 1. 3. 2.) 

de evaluación

Caracterizar los instrumentos
de evaluación ( 1. 3. 3.) 

Por otra parte, cualquiera que sea la forma de organ.'ización

adoptada para el plan de estudios, en este finalmente pue- 

den distinguirse partes o componentes a los que se denomina
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cursos", independientemente de que sean " materias aisla— 

das", modelos, áreas, etc. 

Cuando se habla de elaborar las cartas descriptivas ( l. 4.) - 

se refiere a los documentos en los que se describa, lo que

deberán aprender los educandos en cada curso, así como los

procedimientos y medios que puede emplearse para lograrlo y

para evaluar los resultados. Las operaciones en las que se

integra la carta descriptiva son los siguientes: 

Elaborar propósitos

generales de cada

curso ( 1. 4. l.) 

1. 4.) Elaborar los objeti

Elaborar vos terminales de - 

las car- cada curso ( 1. 4. 2.) 

tas des- 

criptivas specificar el con- 

enido de los cur - 

os ( 1. 4. 3.) 

Elaborar los objetivos es~ 

Pecificos de los cursos

1. 4. 4.) 

Diseñar exp. de ap. para - 

cada curso ( 1. 4. 5. 

Disefiar criterios y medios
para evaluar en cada curso

1. 4. 6.) 

Una vez elaborado el curriculum, se 3rocede a su instrumen- 

taci6n. " Consiste en un conjunto de operaciones destinadas

a hacer posible la utilización eficiente de un curriculun - 

ya elaborado con el menor número posible de improvisacio- 

nes" ( 11). 

11). Ibid. pag. 133. 
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Instrumentar la

aplicaci6n del

curriculum
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Entrenar a profesores ( 2. 1) 

Elaborar los instrumentos - 

de evaluación ( 2. 2.) 

Seleccionar y elaborar re— 
cursos didácticos ( 2. 3.) 

Ajustar sistema administra

tivo a curriculum ( 2. 4.) 

Adquirir y/ o adaptar insta
laciones físicas ( 2. 5.) 

Posteriormente se indica que para la aplicación del curricu

lum ( 3. 0) en necesario adaptarlo a casos concretos a deter- 

minados alumnos en un tiempo determinado, al llaquí' y ahora% 

La aplicación de un curriculum, es decir, su adaptación, - 

es la ocupación y responsabilidad principal de los profeso- 

res; pero también hay intervención directa, del subsistema

administrativo. En general, los subsistemas administrati— 

vos cumplen funciones auxiliares orientados a hacer posible

la explicación de un curriculum; contratar el personal do— 

cente, proveer de insumos a los laboratorios y talleres, or

ganizar el trabajo de los profesores, ete. son ejemplos de

cómo los subsistemas administrativos van haciendo posible - 

utilizar las curricula en las circunstancias concretas de - 

cada día" ( 12). 

12). Ibid. pag. 136
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Evaluar el curriculum ( 4. 0) es la tarea consistente en es

tablecer su valor como recurso normativo pz- incipal en un -- 

proceso. concreto de enseManza- aprendizaje, para determinar

la conveniencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo, - 

y, dada la importancia del curriculum, evaluarlo debe ser - 

una actividad deliberada sistemática y permanente, desde el

momento mismo en que se inicia la elaboración del curricu— 

lum. Para efectos de análisis, sobre todo, conviene distin

guir dos efectos de la evaluación curricular, distintas en

cuanto al tipo de información disponible en el momento de - 

emitir el 6 los juicios de valor, pero idénticos en el pro- 

pósito de valorar el curriculum ... 11 ( 13). 

Se refiere a las llamadas evaluaciones formativas y evalua- 

ciones acumulativas del curriculum. 

Estas evaluaciones del curriculum se explican ampliamente - 

en la obra citada para una mayor información revisar dicha

obra. 

13). Ibidem. 
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Evaluar el sistema de
evaluación ( 4. 4.) 

Evaluar las cartas

descriptivas ( 4. 2.) 

4. 0. < 

Evaluar Evaluar el plan de

el
estudios ( 4. 3.) 

Curriculum 1
Evaluar los objetivos

curriculares ( 4. 4.) 

A - 

Ahora bien; desde el punto de vista del segundo enfoque se

plantea el siguiente método para la planeación del curricu- 

lum, en donde el plan constituye... 1, como efecto de una se- 

rie de decisiones sobre los resultados finales que se pre— 

tende alcanzar con la formación de los estudiantes, la for- 

ma, el orden y el tiempo en que se van a alcanzar; 
los re— 

cursos que se van a utilizar, para ello y el métódo con que

se van a evaluar el propio plan de estudios y el aprendiza- 

je de los alumnos". ( 14). Concebido de ésta manera el plan

de estudios se procede a su formulación: 

I. " Un primer nivel netodol6gico y denominado de análisis, 

esto es: La recopilación de información, la delimita- 

ción de alternativa s, el establecimiento de criterios

para validar y elegir algunas de ellas y la selección

14). Glazman R. y de Ibarrola P.I. et. al. Diseño de Planes de Estu— 

dio, CISE- UNA1-1, . q.éxico 1978 p. 13. 
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de los recursos adecuados para llevar a la práctica la

alternativa seleccionada. 

El análisis se realizaría con relación a los siguien— 

tes fundamentos del plan: 

A) el contenido formativo e ¡ formativo propio de la - 

profesi6n; 

B) el contexto social, económico, político y cultural

C) la institución educativa; 

D) el estudiante como sujeto de aprendizaje. 

II. Un segundo nivel metodológico es la recomendación de - 

sintetizar todos los análisis anteriormente realizados

mediantela ¡ definición de objetivos de ensefianza- apren

dizaje." ( 15). 

III. " El tercer nivel metodológico de la propuesta consiste

en la evaluación continua. 

Se definió a la misma como la comparación de la real¡ - 

dad con un modelo, el cual podría ser externo o haber

15). Ibidem. 
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sido elaborado por el propio cuerpo disehador y sería

la representación del plan de estudios óptimo según la

concesión de sus formuladores. 

La evaluación como proceso continuo de cotaparación de

realidades y modelos, se aplica al plan vigente, al -- 

propio proceso de diseño y al nuevo plan de estudios; 

entre los undamentos del plan y los objetivos interme

dios y especifícos." ( 17). 

1V. " Un cuarto nivel metodol6gico de la propuesta consiste

en la participación -de todos los sectores de la insti- 

tución conforme a un modelo de organización del cuerpo

diseSador del plan de estudios que incluye una comi--- 

sión coordinadora, formada por quienes tienen la facul

tad de tomar decisiones sobre el plan; una unidad téc- 

nica de información y de archivo; y una serie de equi- 

pos de trabajo formados por representantes de todos -- 

los sectores de la comunidad; Los jefes de departamen

to; los profesores, que deberían representar a todas - 

las categorías académicas; los estudiantes, y el perso

nal administrativo. De acuerdo con todos estos nive— 

17). lbidem. 
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les metodológicos, la propuesta conduce a un plan de ~ 

estudios que sería objetivo y verificable ... 
En este

sentido y en el de los procesos recomendados la CNME - 

Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza) propuso la - 

modificación total de los planes de estudio descartado

como inadecuados los diseños o renovaciones parciales

que no se desprendieran de una evaluación del plan en

su totalidad. 

La formulación del plan de estudios se constituiría

también en un proceso continuo, entendiendo por esto

un trabajo periódico de evaluación y renovación, con - 

el fin de no validar_ 11_ 21!12_ Ror tiempo indefinido y - 

de no_ cristalizar estructuras, qHt_lllglll:!!n a entorpe::Z

cer la enseñanza dentro de la instituci,ón.",( 18). 

La propuesta metodológica enunciada, se inició como resulta

do del análisis y la evaluación del plan de estudios de una

facultad de la UNAM; tratando de dar respuesta a la pregun- 

ta de ¿ como transformar y mejorar los planes de estudios, 

en las instituciones universitarias? 

18). Ibidem. 
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En el desarrollo de dicha experiencia se pueden distinguir

tres momentos: 

El primero— De la investigación inicial realizado por una

reflexión individual y la discusión en equipo

de todos los puntos clave. 

El segundo.- De difusión para cursos y conferencias a pro- 

fesores de distintas Universidades. 

El tercero.- De la aplicación de la propuesta en institu— 

ciones Universitarias específicas. 

Según información de Raquel Glazman y de María de. Ibarrola- - 

existen evidencias de una circulación relativamente amplia

de la propuesta: Planes de estudio obtenidos por la vía de

la aplicación del método propuesto, evaluaciones de los pla

nes vigentes. utilización de la propuesta como fundamento - 

de proyectos normativos y legales de diversas instituciones

de educación superior, intentos de aplicación para las re- 

formas de educación básica y para las modalidades abiertas; 

artículos de crítica con diversos grados de rigor; propues~ 

tas alternativas. 
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Sin embargo es necesario considerar ( con base en una revi~ 

sión retrospectiva realizada en la evaluación de la pro--- 

pUesta) algunos elementos positivos que aporta: 

1.- introducir la dimensión social a la problemática curri

cular, la cual adquirió un paso fundamental en la pro- 

puesta, tanto para quienes se ocuparon de trabajar en

el diseño como en la consideración de un conjunto de - 

contenidos referidos a la problemática social del país

en general y de la relacionada con la profesión, en -- 

particular. 

2.- Integrar teoría y práctica concediendo un importante - 

lugar a la segunda, que ésta es la única vía de adqui- 

sición de conocimientos en algunas carreras a nque se

ha avanzado en este aspecto. También es cierto que -- 

las prácticas tienen un carácter distinguido, impreci- 

so y precipitado en el plan de estudios de muchas ins- 

tituciones de educación superior' en el país; por lo -- 

que hay mucho que hacer en este ámbito tan importante

de la formulación Universitaria. 
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formulaciones curricular como al promover el víncu

lo entre decentes y estudiantes en los procesos de

enseñanza y aprendizaje. 

c) Entre el plan de estudios y la práctica administra

tiva, ya que constituye un punto clave de integra- 

ción entre el discurso y la operación de una insti

tución. 

5.- Considerar el plan de estudios como eje de la problemá

tica académica; dicha propuesta puede constituirse en

el eje de análisis sobre la problemática social, acadé

mica y profesional de un campo, en el seno de una ins- 

titución educativa. 

La tarea de diseño del plan de estudios, conforme a las di- 

mensiones social y académica a que hace referencia ésta pro

puesta es de tal amplitud y complejidad, que difícilmente - 

los equipos de trabajo a quienes se les asigna, dificilmen- 

te podrán desarrollarlo en el plazo que les asigne la insti

tución; puesto que el análisis del contexto conlleva a aden

trarse en la dimeasi6n socío- política del país; el análisis
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de la práctica profesional y de las " disciplinas" a la his- 

toria y la sociología de las profesiones y a problemas epis

temol6gicos; el análisis de los procesos de aprendizaje a - 

teorías sociológicas y psicológicas en la veta del conoci— 

miento. 

Es en éste sentido pues, por el que el diseño de planes de

estudio introduce el tratamiento de problemas tan complejos

que rebasan el hacer de los integrantes de un equipo. 

Por tanto en la propuesta no se recomienda un análisis de - 

la historia de las profesiones ni de la sociología de las - 

mismas, el cual ayudaria, a comprender el problema que impli

ca modificar el ejercicio de una profesión o su relación -- 

con otros. 

Es importante señalar algunos aspectos de la reflexión te6- 

rica a que se llego en el desarrollo de ésta propuesta meto

dológica y que para la orientación dada a éste trabajo es - 

rtante puntualizar. 

dentifico en principio un tratamiento ambiguo de dos -- 
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realidades, que estan estrechamente vinculad -as, y que deben

distinguirse en su especificidad, estos son: 

Plan de estudios y

Realidad curricular. 

Entendiéndose por plan de estudios el conjunto de estructu- 

ras académico -organizativas que facilitan y propician una - 

forma específica y legitima de acceso al conocimiento. Me- 

diante estas estructuras, un grupo específico de poder aca- 

démico y político pone en práctica su concesión de los lími

tes históricos, políticos, sociales, científicos y técnicos

de conocimiento y de las formas de adquirirlo; dichas es— 

tructuras se referian a aspectos esenciales de división y ~ 

agrupación del conocimiento, de los profesores, de los alum

nos, y de los recursos. 

Por realidad curricular se entiende el interjuego de elemen

tos tanto educativos como psicológicos, y de sectores socia

les y políticos variados y complejos que coinciden en la -- 

institución, dicho interjuego abre posibilidades variadas y

complejas de acceso al conocimiento que están legitimadas - 
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por su existencia misma. 

La realidad curricular se da por la coincidencia en espacios

y tiempos específicos de profesores y alumnos con distintas

inserciones sociales e históricas personales que tienen con

cesiones diversas sobre lo que es una profesión y sobre las

alternativas de acceso a ella. 

Por tanto el plan de estudios es una de las dimensiones de

la realidad curricular y no necesariamente la más importan~ 

te. 

Una vez hecha ésta diferenciación cabria preguntarse ¿ Por~ - 

que se constituye tan frecuentemente en algunas universida- 

des la posibilidad de una propuesta curricular fundamentada

y coherente, por una burda simulación de planes?. 

Es importante también destacar algunos elementos que Pablo

Latapi. formulo en el proyecto experimental denominado IIInno

vaci6n experimental en algunas carreras profesionales, orien

tadas a satisfacer las necesidades de las grandes mayorías" 

desarrollado en 1977. 
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El proyecto proponía iniciar, en algunas carreras de la --- 

UNAM, un proceso experimental cientifícamente planeado y -- 

evaluado; los objetivos especifícos eran cinco: 

1) Profundizar el conocimiento de los antecedentes de la

carrera tradicional. 

2) Efectuar un diagnóstico actual de esa profesión. 

3) Determinar las necesidades de las grandes mayorías. 

4) Diseñar el nuevo curriculum, incluyendo los métodos de

enseñanza aprendizaje, las caracteristicas requeridas

de los estudiantes y profesores y las modificaciones - 

necesarias en el conjunto de profesiones afines con -- 

las que se articula. 

5) Experimentar las nuevas maneras de ejercer la neoprofe

si6n. 

El proceso de innovación experimental en cada carrera y pro

fesi6n particular comprendia las cinco etapas siguientes: 

listórico- social sobre el origen y evolución - 

3irrera y profesión. 

ico social de esa carrera y profesión, en el - 
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que se determinará, cómo esa carrera y profesión cons- 

tituyen una estructura social por la articulación con

otras profesiones, instituciones y grupos de la socie- 

dad ( ... ) Este diagnóstico debería ayudar a compren— 

der los condicionamientos estructurales de. cada profe- 

sión, para saber dónde actuar para modificarla y den— 

tro de qué límitestes modificada. 

3) Estudios de las necesidades reales de las grandes mayo

rias, correspondientes a los servicios de la profesión

estudiada. 

4) Estudio de innovación curricular con base en lo ante— 

rior, se procedera a precisar el nuevo modelo de ejer- 

cicios profesionales. incluyendo el perfil funcional* - 

requ erido para que esa profesión sea util a las mayo— 

rías, el curriculum correspondiente, los métodos de en

señanza- aprendizaje y el tipo de maestros necesarios. 

5) Estudio de innovación profesionales, condiciones de de

sempeño del egresado, interación con las comunidades, 

las reacciones del premio profesional tradicional y de

la propia universidad, los requisitos valorales de los

neoprofesionales, las maneras de institucionalizar so- 

cialmente esa profesión y las profesiones o fin con -- 

que se relacione. 

Es un concepto que tiene fundamentos en el positivismo, por lo que
requiere un análisis más detallado la propuesta de Latapí. 



Según Latapí diversas circunstancias impidieron que el pro- 

yecto se realizará en la UNAM. Sin embargo grupos de otras

Universidades se interesaron en él. En la Universidad Autó

noma Metropolitana Iztapalapa ( UAM- I) hubo dos intentos por

llevarlo a la práctica. El primero se originó en torno a - 

la carrera de Físico; el segundo intento tuvo lugar en el - 

área de Ingeniería Química, ambos apoyados por el departa— 

mento de antropología social. 

A partir de 1979 un grupo de estudiantes de la licenciatura

de enfermería de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochi

milco ( UAM- X) se intereso por aplicar dicho proyecto y pro" 

dujeron un primer estudio de diagnóstico social de esta pro

fesión. 

Así podría seguir anunciando otros proyectos más y metodolo

gías desarrolladas para la planeació'n del curriculum en edu

cación superior como son: el trabajo desarrollado por Fri - 

da Díaz . Barriga, Arceo Maria de Lourdes Lule G., Diana Pa— 

checo P., Silvia Rojas D., y Elisa Saadd. " Metodología de

diseño curricular para la enseñanza superior", lo cual me - 

conllevaría a la mera recapitulación de métodos y modelos - 
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paria la Planeación Curricular, sin embargo no es mi inten— 

11, 

ción; lo importante del presente capítulo como ya dije al ~ 

inicio, es hacer una reflexión al respecto, que rebase obs- 

tacu ¡os epistémicos y reconozca los fundamentos teóricos de

las metodologías en cuestión, para que: 

Una vez c' C; nformado el Marco - teórico del Dr-seño del Curricu~ 

lum en un contexto histórico -social deterninado, y que im- 

plica -una realidad educativa, un concepto, de educación, de

conocim e, ito y del - hombre mismo -,"-- se pase a la Metodología, 

que n . 0 se contraponga a los fundamentiÍS teóricos, sino que

deber -

al
ser conformada por conceptos que dieron fundamento a

la teoría, y finalmente se apoye en las técnicas necesarias

que proporciona el desarrollo de la tecnología. 

Se han generado como consecuencia dos grandes movimientos, 

de los cuales podría decir, que guian la teoría y el diseño

del curriculuin. Según Henry A. Giroux en su análisis que ~ 

realiza en el trabajo denominado " Hacia una nueva Sociolo- 

gia del Curriculum" nos dice: 

Estan por un lado los que integran el movimiento de la nue- 
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va Sociología del Curriculum, la cual representan muchas -- 

tendencias y tradiciones críticas, y que podría llamarse la

racionalidad tecnocráticall que guia la teoría y el diseMo

del currículo trad'icional, dicha " racionalidad" ha dominado

el campo del currículo desde sus inicios, y puede encontrar

se en formas variadas en el trabajo de Tyler, Taba, Saylor

y Alexander, Beauchoux y otros. 

Se encuentran por otro lado, los que integran la Sociología

Crítica del currículo que ve a los conceptos que apoyan al

paradigma del currículo tradicional como guias para la ac— 

ci6n. 

Dichos conceptos es-- n ligados a juicios de valor acerca de

estándares de moralidad y cuestiones concernientes a la na- 

turaleza de la libertad v control. 

La nueva Sociologia del Currículo ve las suposiciones bási- 

cas en el paradignia del currículo tradicional como la base

para una critica y una situaci6n a ser superada para el de- 

sarrollo de nuevas orientaciones. Estas suposiciones son: 
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a) Una teoría en el campo del currículo que debería ope— 

rar en interés de proposiciones a manera de leyes que

son empíricamente probables. 

b) Las ciencias naturales proporcionan el modelo " apropia

do" de explicación para los conceptos y técnicas de la

teoría del currículo, el diseño y la evaluación. 

c) El conocimiento debería ser objetivo y capaz de ser in

vestigado y descrito de manera neutral. 

d) Las declaraciones de valor tienen que ser separadas de

los " hechos" y " maneras de indagación" que pueden y de

ben ser objetivos. 

Continuaré refiriéndome al Curriculum Dominante: 

Su propósito último es tecnocrátíco: revelar proposi- 

ciones a manera de leyes acerca del diseño del Currícu

lo, su instrumentación, y su evaluación que pueden -- 

aprobarse o desaprobarse respecto a los hechos, de es- 

ta manera, 
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La teoría, se reduce a una estructura explicatoria em- 

pírica para la ingeniería social. 

La teoría en el paradigma del currículo dominante pare

ce incapaz de proporcionar una base racional para criti

car los " hechos" de la sociedad dada. 

La teoría en este caso no sólo ignora su función ética, 

se desnuda también de su función política. 

El conocimiento en el modelo de currículo doml'nant es

tratado principalmente como una región de " hechos" ob- 

jetivos . 

El conocimiento se modifica, de ser un proc,eso autofor

mativo para generar un conjunto de significados pro--- 

pios, a ser un proceso que involucra una relación in— 

terpretativa entre el conocedor y lo conocido. 

Una vez que se pierde la dimensión subjetiva del cono- 

cimiento, el propósito de este se convierte en la acu- 

mulaci6n y categorizaci6n. 
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El control y no el aprendizaje, parece tener una alta

prioridad; ya que se pierde aquí la noción de que el - 

conocimiento no es simplemente " lo que rodea a una rea

lidad externa, es mucho más importante el autoconoci— 

miento orientado hacia el entendimiento crítico y la - 

emancipación" 

La noción de que la teoría, los hechos y la indagación pue

den determinarse y usarse objetivamente cae víctima de un

conjunto de valores que son a la vez coservadores y misti~ 

ficadores en su orientación política. 

El currículo tradicional representa un compromiso hacia

una perspectiva de racionalidad histórica, orientada al

consenso, y políticamente conservadora. Apoya un punto de

vista pasivo de los estudiantes y parece incapaz de Bome— 

ter a examen las suposiciones ideológicas que lo atan a un

modo operativo de razonamiento. Su visión de la ciencia

ignora los elementos de competencia y las estructuras de

referencia dentro de la comunidad científica. Termina sus

tituyendo una forma limitada de metodología científica ba- 

sada en la predicción y el control por una investigación - 

científica crítica. 
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En lugar de promover la reflexión crítica y el entendimien- 

to humano, enfátiza la lógica de la probabilidad como la de

finici6n última de la verdad y el significado. Un ejemplo

puede encontrarse en la influencia de los psicologos del -- 

aprendizaje en el campo de la educación con sus intermina-- 

bles estudios sobre " la ejecución y el intercambio entre es

tudiantes y maestros", lo cual podría verse como medida del - 

conservadurismo político que domina el campo del currículo. 

A manera de propuesta: 

Retomaré los planteamientos de " la nueva Sociología" o " So- 

ciología Crítica", quien ha armado una seria oposición en con

tra de muchas de las creencias y suposiciones que caracteri

zan al currículo tradicional, la cual tiene sus r'aíces en - 

filosofías continentales como el existencialismo, el psico- 

análisis, el Marxismo y la Fenomenología. 

El grupo de la nueva sociología del currículo arguye que

las escuelas son parte de un proceso social más amplio y de

ben juzgarse dentro de una estructura socioeconómica especí

fíca. Proponen una reexaminacién de la relación entre el ~ 
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currículo, las escuelas y la sociedad. 

Apoyan el punto de vista de que la construcción social de - 

los principios, las operaciones de diseRo curricular, la in

vestigaci6n y la evaluación son ignorados por especialistas

del currículo y por los profesores en el salón de clases. 

También se ignoran cuestiones acerca de como perciben y ge- 

neran significado los estudiantes en el salón de clases. 

Dentro de esta limitada perspectiva del significado, los - 

prejuicios y los mitos sociales se relegan al reino de los

hábitos incuestionados de pensamiento y experiencia. 

Dado este modo de conducta, hay poco lugar para que los es- 

tudiantes generen bus propios significados, para obrar en - 

sus propias historias vividas, o para desarrollar una pers- 

pectiva hacia el pensamiento crítico. 

Críticos tales como Michael Aplle han promovido el debate - 

sobre el currículo a un nuevo nivel de crítica exigiendo

una nueva perspectiva del currículo que lo defina como un

estudio en ideología. 
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Dentro de esta perspectiva, cuestiones concernientes a la - 

producción, distribución y evaluación del conocimiento es— 

tán ligadas directamente a cuestiones de control y domina— 

ción dentro de la sociedad global. 

Algunas preguntas que proporcionarían la base para apreciar

el currículo desde esta perspectiva incluirían: 

1.- ¿ Qué se considera como conocimiento del currículo? 

2.- ¿ Cómo se produce tal conocimiento? 

3— ¿; ómo se transmite en el salón de clases tal conocimien

to? 

4.- ¿ Qué clases de relaciones sociales del salón de clases

sirven para cotejar y reproducir los valores y normas

incorporadas en las relaciones soc iales " aceptadas" - 

del lugar de trabajo? 

5.- ¿ Quién tiene acceso a las formas " legítimas" de conoci

miento? 

6.- A los intereses de quién sirve este conocimiento? 

ómo se median las contradicciones políticas y las -- 

enciones a través de las formas aceptables de conoci

iento del salón de clases y de las relaciones socia - 

es? 
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8— ¿ Cómo sirven los métodos de evaluación prevalecientes

para legitimar las formas de conocimiento existentes? 

En el núcleo de estas preguntas está el reconocimiento de ~ 

que el poder, el conocimiento, la ideología, y la escolari- 

dad están ligados en patrones de complejidad siempre cam— 

biantes. El nexo que da forma a estas interrelaciones es - 

de naturaleza social y política, y es a la vez un producto

y un proceso de la historia. 

Los modelos de, currículo deben desarrollar formas de enten- 

dimiento que relacionen explicaciones de significados socia

les hacia parámetros más amplios, con objeto de ser capaces

dejuzgar sus relaciones hacia la verdad, debe dirigirse a

las experiencias personales concretas de grupos culturales

específicos y de las poblaciones, esto es: 

Si queremos generar posibilidades para la emancipación indi

vidual y social, habrá que construir las condiciones que ~- 

pet,mitan a la humanidad investigar por su propio autoenten- 

dimiento y significado. 

Porlo tanto, la teoría del currículo debe ser situacional , de
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be analizar las varias dimensiones de la pedagogía como par

te de las coyunturas históricas y culturales en las cuales

ocurren. 

Deberá tenerse una sensibilidad crítica como una extensión

histórica. 

El conocimiento tiene que problematizarce y tiene que si --- 

tuarse en las relaciones sociales del salón de clases de ma

nera que permita el debate y la comunicación. 

B) La Planeación Curri ular en Ciencias Sociales. 

Primeramente quiero justificar la denominación de " Ciencias

Sociales" ( el cual es un concepto positivista) a las profe- 

siones del área Socio -humanística del conocimiento; ya que

desde un inicio se tenía que delimitar el alcance de la in- 

vestigaci6n teniendo aún conocimientos estereotipados y cla

sistas del mundo de la pseudoconcreción acerca de la cien— 

c i a . (
19) 

Reconoceré como áreas del Conocimiento Socio -humanístico en

este estudio dé caso a; la Pedagogía, la Sociología, la Eco

19) MARC Lévy Leblond J. Jaubert A., Autocrítica de la Ciencia, " Del

ooder de la Ciencia a la ciencia '¿el poder", p. p. 19- 31, Edit. - 

Nueva Imagen, Mex. 1980. 



168

nomía, a las Relaciones Internacionales, al Periodismo y al

Derecho. 

Para hablar de la problemática del currículum en las profe- 

siones del área socio -humanístico, es necesario también pro

blematizar acerca de la planeación cu—rricular en Educación

Superior, aspecto que ya se trató ampliamente en el marco - 

histórico y en el punto " A" de ¡ este capítulo y que aquí re- 

tomaré. 

Si bien es cierto que " La planificación educativa se da co- 

mo un proceso político de toma de desiciones que como tal, - 

surge de las relaciones de poder, ... poniendo a su disposi- 

ción instrumentos que permitan desviar la atención de los

problemas estructurales que afectan a la sociedad y a la

educación, ayudando a mantener las condiciones de participa

ción limitada y distribución desigual atribuyendo la des¡-- 

gualdad social existente al interior de la escuela a facto- 

res puramente adicionales o de explotación, (
20) 

es innega- 

ble que' el campo en el que actúa, el planificador se encuen

tra en relación dialéctica con las correlaciones de fuerza

que regulan y definen el rol de los centros de poder a ni— 

vel institucional. 

20) ob. cit. pag. 1. Cap. I. 
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Dichos supuestos se pueden contrastar si retomamos lo que a

las funciones de la Educación Superior se refiere, en cuan- 

to a las " disciplinas humanísticas" y que se señala en el - 

Plan Nacional de Educaci n. 

Esto es: ( Las disciplinas humanísticas impartidas en las -- 

instituciones de educación superior contribuirán a cumplir

el fin más elevado y revolucionario de la educación Supe--- 

rior contribuiran las distintas formas de alineación del ~- 

ser humano y crear condiciones para el ejercicio pleno de - 

sus atributos personales) (
21) 

Como se puede evidenciar aquí en ningún momento se plantea

cuestionar o problematizar la realidad y mucho menos gene— 

rar y crear conocimiento acerca de las relaciones Sociales

y mucho menos transformar la realidad y así nismo; lo que - 

se persigue es lograr que a traves de las " disciplinas huma

nísticas1l el estudiante se integre a la sociedad y genere - 

las condiciones que le permitan adaptarse a ella. 

Ahora bien: si la planeación curricular se da en este con— 

texto, es claro pues, que su desarrollo sea de carácter --- 

21) ob. cit. pag. 63 pto. B Cap. I. 
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alienante o las alternativas que se generan sean limitadas, 

restringidas y/ o utópicas. 

Con esto quiero decir que es limitado porque son pocas las

Instituciones de Educación Superior que han intentado gene- 

rar y concretizar una planeación curricular en las profesio

nes del área socio -humanístico. 

Es restringido Dorque en el campo ocupacional de los plan¡- 

ficadores no existe un compromiso con dichas profesiones ni

con la Sociedad, y si. la hay no se tiene el espacio políti~ 

co para generarlas y menos aun para concretizarlas. 

Es utópico porque a nivel te6rico- Metodológico se han gene- 

rado proyectos alternativos, pero en nuestro contexto socio

político difícilmente se pueden aprobar, financiar y llevar

a la práctica. 

Con esto no quiero decir que no haya Instituciones de Educa

ción Superior que' hayan generado proyectos alternativos, al

gunos casos son: 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes y sus Ex- 

perienclas de DiseRo Curricular que data de 1973 a - 

1983. (
22) 

22) Martínez Fco. en Memoria Jel Simposio Experiencias Curriculares - 

en la última década. Vol. II. México 1983. DIE CINVESTAV IPN. 
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El desarrollo del curriculum de la Universidad de - 

Nayarit, particularmente en el área de economía. (
23) 

En el Distrito Federal, la puesta en marcha del Plan

Modular en la Universidad Autónoma Metropolitana, -- 

Unidad Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimileo, tenien

do en cada unidad la División de Ciencias Sociales y

Humanidades. 

En la ENEP- Aragón los cambios que se le han realiza- 

do al Plan de Estudios de Pedagogía, pasando de ser

un plan tradicional por asignaturas pasa a serlo por

áreas, y otros estudios realizados que conjugan un - 

esfuerzo común para introducir cambios significati— 

vos al plan de estudios ( revisar punto D. Cap. I y - 

Cap. III " Análisis de resultados") 

23) Azcúñaga Feo. en: Memoria del Simposio Experiencias Curriculares
en la última década, Vol. II México 1983. DIE. CINVESTAV. IPN. 
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CAPITULO III

La teoría de por sino transforma el mundo. 

Puede contribuir a su transformación, pero

tiene que salir de sí mismo. 

Entre la teoría y la actividad práctica

transformadora se inserta una labor

de educación de las conciencias, de la

organización de los medios materiales

y planes concretos de acción. En este

sentido una teoría es práctica en

cuanto materializa, a través de una serie

de mediaciones, lo que antes sólo existía

idealmente, como conocimiento de la

realidad' o anticipación ideal de su trans, 

formación. 

Filosofía de la praxis. 
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III ANALISIS DE RESULTADOS

El estudio de campo (
1) 

realizado en la ENEP- Aragón tiene co

mo propósito, explorar una parte de su realidad, partiendo - 

de un conocimiento empírico y de algunos supuestos teóricos

que se mencionan en la introducción y se desarrollan en el - 

capítulo I ( punto A y B). 

Para la aprohensión del objeto de estudio fue necesario rea- 

lizar un rodeo, que se desarrolla en el apartado D, el cual

se fundamenta en estudios y ensayos realizados anteriormente

y que de alguna manera se mencionan en dicho apartado. 

La exploración se realiza mediante el apoyo de una guía de ~ 

entrevista y un cuestionario. La entrevista tuvo el propósi

to de obtener informaci6n de carácter técnico -administrativo

anexo 1) y la construcción del cuestionario ( anexo 2) obede

ció a un intento de confrontar dos problemáticas interdepen- 

dientes. 

La primera es: 

recoge información directa" 

MENDIETA Alatorre Angeles, Métodos de Investigación_y Manual Acadé- 
mico. Ed. Porrua. México 1980. ( Pág. 60). 
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Explorar qu¿ tan racional es la planeación educativa tanto

para académicos como para estudiantes. 

La Segunda es: ( 2) 

Cual es la relación entre los planteamientos teóricos ( co- 

mo parte del discurso) y las acciones concretas, ésto es - 

entre los fines y objetivos de la Educación Superior de los

cuales se derivan los proyectos y programas ( ver punto B y

anexo 3) y cómo se concretiza en acciones de planeaci6n pa

ra la actualización del curriculum a las necesidades socia

les . 

Para la elaboración del cuestionario se consideraron las - 

siguientes variables: Planeación, Educación Superior, Obje

tivos terminales, Plan de estudios, proyectos de investiga

ción, docentes y actividades culturales. Los indicadores

se desprenden de dichas variables y de estos a su vez las

preguntas. 

Para la concentración de datos se recurrió al dise5o de un

programa de computo. El cuestionario pese a sus limitacio

nes, considero que es susceptible de ser leido en otros -- 

planos que posibiliten el enriquecimiento de la información. 

2) La información que se obtenga a través de los cuestionarios en lo

que se refiere al segundo problema planteado será complementario - 

para el primer problema planteado y viceversa. 
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Es por tanto que con este instrumento me enfrento a los lí

mites del análisis estadístico de los datos, y tratando de

superar estos límites realizo un análisis cualitativo; con

siderando que para éste trabajo el dato es la " pseudocon~- 

creciónll, que oculta la esencia del fenómeno, esto es " es, 

sobre la construcción del sentido del dato como podemos - 

construir el significado del fenómeno? (
3) 

Se consideró importante para darle mayor validez al estu— 

dio de campo abordar a tres tipos de informantes. 

Personal técnico administrativo. 

Docentes y

Alumnos. 

Del personal técnico administrativo se entrevistó a coordi

nadores secretarios técnicos y jefes de sección académica: 

variando según la apertura de cada área. 

En cuanto a personal docente se entrevistaron a 17 profeso

res del turno vespertino de las carreras socio- humanísti— 

cas, considerando que el 5% del Universo es representati— 

VO. (
4) 

Inicialmente se pretendía aplicar un 5% del cues— 

tionario en cada carrera, pero dicha variable no pudo ser

3) BARRON Tirado C., DIAZ Barriga A. El Curriculum de Pdagogla, -- 

ENEP- ARAGON- UNAM. Pág. 22. 
4) SELTIZ Cleire. Métodos de Investigación en las Relaciones Socia- 

les. Cap. III. Ed. Rialp Madrid. 1980. 
01
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controlada ya que intervinieron otras como son: 

Maestros que imparten clases en dos o más carreras

Maestros que imparten 2 o más materias. 

Maestros que imparten clases en varios semestres, - 

etc. 

Por consiguiente los cuestionarios aplicados a docentes - 

fueron los siguientes: 

CUADRO 1

CARRERA NUM. DE CUESTIONARIOS. 

T. Común 2

Rel. Int. 2

Periodismo 2

Sociología 2

Economía 2

Pedagogía 2

Derecho

T 0 T A L 17

De la población de alunmos se tomó una muestra del 10% del

turno vespertino por. cada carrera, respetando la variable
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Semestre, aplicándose un total de 542 cuestionarios de la - 

siguiente manera: 

CUADRO 2

CARRERA SEMESTRE No. DE CUESFIONARIO

CIENCIAS POLITICAS

TRONCO COMUN PRIMERO

RELACIONES INTERNACIONALES TERCERO 12

QUINTO 10

SEPTIMO 8

SUBTOTAL 30

SOCIOLOGIA TERCERO 12

QUINTO 10

SEPTIMO 8

SUBTOTAL 30

PERIODISMO TERCERO 25

QUINTO 20

SEPTIMO 16

SUBTOTAL 60

ECONOMIA TERCERO 11

QUINTO 10

SEPTIMO 9

NOVENO 8

SUBTOTAL_ 38

PEDAGOGIA PRIMERO 15

TERCERO 15

QUINTO 12

SEPTIMO 12

SUBTOTAL 54

DERECHO PRIMERO 150

TERCERO 100

QUINTO 80

SEPTIMO

SUBTOTAL 330

TOTAL 542



178

La información obtenida se estructuró de la siguiente forma: 

Primero: La obtenida a través de los cuestionarios y que -- 

pretende dar respuesta al primer problema plantea- 

do. 

Segundo. La obtenida mediante las entrevistas y algunos do- 

cumentos referentes a los planes de Estudio y otros

realizados sobre el mismo ( como es el caso de Peda

gogía que tiene estudios como: " El curriculum de - 

Pedagogía" realizado por Díaz Barriga A., Barrón - 

Tirado C., y los trabajos realizados para el Foro

llAnalisis del Curriculum de Pedagogía" ( que elabo- 

raron los responsables de cada área) 

Dicha información pretende dar respuesta al segun- 

do problema planteado. 

PRIMER PROBLEMA PLANTEADO. 

Como ya se dijo anteriormente la construcción del cuestiona- 

rio responde, al intento de confrontar dos problemáticas in- 

terdependientes. Para la exploración de ambas problemáticas

se determinaron una serie de indicadores ( referentes empíri- 

cos que dan cuenta del fenómeno en la realidad concreta) con

los cuales se diseñan las preguntas que a su vez se basarón

en los supuestos teóricos. 
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Los supuestos teóricos fueron planteados en forma de Cuestio

namientos para el diseño de las preguntas de la siguiente ma

nera: 

l)- ¿ Existe un conocimiento racional sobre la planeación edu

cativa para los grupos de docentes y alumnos? 

Cuestionario Preguntas
Alumnos 1

Docentes 1

2) Cuáles son las perspectivas que se tienen de la educa- 

ci6n superior pública? 

Cuestionario Preguntas

Alumnos 2 y 3

Docentes 2 y 3

3) En qué medida se conocen los objetivos curriculares de

las carreras que estudian? 

Cuestionario Preguntas

Alumnos 4

4) En qué medida se actualiza el p'ersonal docente y quién

lo financla? 

Cuestionario Preguntas

Docente 4, 5 y 6

5) En qué medida se conoce el Plan de estudios de la ca— 

rrera y que idea se tiene de él? 

Cuestionario Preguntas

Alumnos 5, 9 y 10

Docente 10, 11 y 13
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a conocer: 1) el porcentaje obtenido para cada respuesta, - 

por pregunta y carrera, 

2) La respuesta que tuvo una mayor frecuencia en

cada carrera, y

3) La respuesta que más se repitió ( en cada pre- 

gunta) en todas las carreras. 

Los resultados obtenidos referentes a la población de alum- 

nos se presentan en el cuadro No. 3, y la referente a docen

tes en el cuadro No. 4. 

SEGUNDO.- Se presenta un diagnóstico general, que da respues

ta a los supuestos planteados, específicando población. 

DIAGNOSTICO GENERAL

La información arrojada a través de los cuestionarios y que

pretende dar respuesta a los supuestos planteados fue ; a si

guiente: 

Tanto la población de maestros como de alumnos opinó en su

mayoría que la planeación de la educación superior en Méxi- 

co, es incapaz de cubrir las necesidades socioeconómicas -- 

del país. 
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Los maestros consideran que la Educación superior Pública - 

en México es de fácil acceso, pero difícil promoción, mien- 

tras que los alumnos opinan que es de difícil acceso e inca

paz de cubrir la demanda. 

Asimismo, tanto maestros como alumnos coinciden en que les

permite obtener conocimiento y cultura. 

En cuanto al conocimiento que se tiene de los objetivos cu- 

rriculares de la carrera que estudian, la mayoría informó - 

que los conoció desde antes de decidirse a estudiar dicha - 

carrera. 

En lo que al Plan de Estudios se refiere la mayoría de alum

nos informa que no lo conocen agregando que es obsoleto e - 

inadecuado; dicha opinión coincide con la de los maestros - 

ya que también los consideran obsoletos e inadecuados ( que

es ecléctico, sin objetivos claros y requiere ser actualiza- 

do a las necesidades del país) teniendo una vigencia de 5 a

10 años. 

En cuanto a la participación en proyectos de investigación

la mayoría del personal docente informa que no participa ya

que los desconoce, agregando que los que se realizan rspon- 

den a intereses de la institución. Por parte de los alum— 

nos la mayoría coinciden co n la información de los maestros, 
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pues indican que no participan, agregando que los proyectos

de investigación que se realizan en la ENEP, carecen de apo

yo, no tienen continuidad y responden a intereses particula

res. 

Sin embargo, la mayoría de los docentes informa; que sí se

han realizado proyectos de investigación para la revisión y

adecuación del Plan de Estudios de la carrera, indicándose

algunas fechas de 1980 a 1981, de 1981 a 1982, de 1983 a --- 

1984, de 1984 a 1985, y de 1985 a la fecha. 

La mayoría de los alumnos indican al respecto que descono~- 

cen si se realiza, agregando que no participan ya que, úni- 

camente se convoca a determinadas personas. * 

En lo que se refiere al personal docente, los alumnos consi

deran que se actualiza de vez en cuando lo Qual se contrapo

ne a la información Proporcionada por los docentes, ya que

la mayoría nos informa que sí han tomado cursos o realizado
J

estudios de especialización, agregando en su mayoria que -- 

han sido estudios de maestría realizados en variadas fechas, 

que datan de 1976 a la fecha ( esto nos indica que el perso- 

nal de la ENEP es joven) y que son financiados por cuenta - 

propia. 

En este sentido se encuentran datos representativos en los resulta~ 
dos obtenidos en la tésis: " Análisis del cumplimiento de los Planes
de Estudio en la formación y participación de la Investigación So~- 
cial en la ENEP Aragón: Estudio de caso de la carrera de Periodísmo
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Y por último en lo que se refiere a las actividades cultura

les que organiza la ENEP, la mayoría de docentes informa -- 

que participan como asistentes y en forma esporádi-ca, agre- 

gando que dichas actividades son insuficientes: por su par- 

te los alumnos nos informan que asisten a estas actividades

porque son de su interés, y que son " buena s pero insuficien

tes

Para una mayor información al respecto, revisar los cua--- 

dros 3 y 4). 

TERCERO.- Se presentan tres gráficas: 

La gráfica núm. 1, muestra los resultados obtenidos en cada

pregunta, en lo que se refiere a la población de alumnos. 

La gráfica núm. 2 muestra los resultados obtenidos en cada

pregunta, referentes a la población docente. 

La gráfica núm. 3 muestra los resultados obtenidos en cada

pregunta, observándose el comportamiento en cada una de las

carreras ( de la población de alumnos). 

Los datos que se muestran en las gráficas uno y dos, se pue

den revizar mediante la lectura del Diagnóstico General --- 

punto descrito anteriormente). 

En lagráfica tres se dan a conocer los resultados. para ca~ 

y comunicación colectiva" y en la tésis: " Investigación y accionar

docente en la Carrera de Economía de la ENEP- Aragón". 



da pregunta en las distintas carreras socio -humanísticas. - 

En dicha gráfica se puede observar que existe- una constante

en la información proporcionada por las seis carreras entre

vistadas; sin embargo, también se pueden detectar algunas - 

pequeñas variaciones, de lo cual se deduce que varía el co- 

nocimiento racional de la población estudiantil, respecto a

la educación superior, la planeación y por ende la visión - 

que se tiene de su ámbito profesional. 

A continuación se describe la problemática manifestada en - 

cada pregunta, como también la carrera que presentó el por- 

centaje más alto. 

Pregunta -problemática

1.- La Planeaci6n de la Educación Superior

en México. 

Es incapaz de cubrir las necesidades - 

socio -económicas del país. 

2.- La Educación superior es de difícil ac

ceso e incapaz de cubrir la demanda. 

3.- La Educación Superior permite obtener

conocimiento y cultura. 

4.- Conocieron los objetivos curriculares

de la carrera que estudian desde an- 

tes de decidirse a estuar dicha es-- 

rrera. 

Carrera. 

Sociología

Sociología

Ciencias de la

Comunicación. 

Sociología
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S.- Desconocen si se le han hecho modifi- 

caciones al plan de estudios de la ca

rrera. 

6— No participan en proyectos de Investi

g a c i ón. 

7.- Los proyectos de Investigación que se

realizan en la ENEP carecen de apoyo

y no tienen continuidad. 

0.- Los proyectos de Investigación que se

realizan responden a intereses parti- 

culares. 

9.- El Plan de Estudio es obsoleto e ina- 

decuado. 

10.- El Plan de Estudios de la carrera res

ponde a intereses particulares. 

11.- Desconocen si se han realizado proyec

tos de investigación para la revisión

y adecuación del plan de estudios de - 

la carrera. 

12.- No han participado en proyectos de In- 

vestigación para la revisión y adecua~ 

ción del plan de estudios de la carre- 

ra, porque únicamente se convoca a de- 

terminadas personas. 

Pedagogía. 

Sociologia

Derecho, Socio

logía y Cien- 

cias de la Co

munícacíón. 

Derecho y So- 

cíología. 

Relaciones In

Sociología

Sociologla

Economía. 

186
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13.- Consideran que el personal docente Sociología

se actualiza de vez en cuando ( in- 

formación que difiere a la propor- 

cionada por los docentes, revisar

el diagnóstico general). 

14.- Las actividades culturales que or- Ciencias de la

ganiza la ENEP A son buenas pero - Comunicación. 

insuficietes. 

15.- Informan respecto a las activida- Pedagogía y

des culturales que organiza la -- Derecho

ENEP que asisten a ella porque son

de su interés. 

A continuación se da respuesta al SEGUNDO PROBLEMA PLANTEA

DO y se estructura en cinco puntos: 

0 Origen de las carreras. 

En este punto me quiero referir a el origen de las ca
1 - 

rreras Socio- humanístícas de la ENEP- ARAGON, es decir

en que empezaron a ofrecerse, ya que ésteNbto indica

a partir de cuando se empezó a operar el Plan de Estu

dios de las carreras de ésta área. 

Cuando la ENEP A, inició sus labores ( Enero de 1976) - 

ofrecía a los estudiantes diez carreras, estructuradas
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en áreas específicas, una de las cuales es el Area de

Ciencias Políticas, dentro de la cual existen tres ca

rreras; Periodismo y Comunicación Colectiva; Relacio- 

nes internacionales y Sociología. 

Estas carreras tienen como antecedente directo la Fa- 

cultad de Ciencias Políticas y Sociales, empe ando a

funcionar a partir de un llamado tronco común; elcual

fue sugerido por el consejo Universitariocon base en

la experiencia de la citada facultad y consta de diez

materias repartidas en dos semestres. 

Más allá del tronco común, correspondía a la C oordina- 

ción del Area de Ciencias Políticas la creación de los

Planes de Estudio respectivo a cada una de las tres - 

carreras. 

Este trabajo se inició en las Secretarías Técnicas de

la Coordinación del Area en el mes de febrero. El pri

mer proyecto fue presentado a los alumnosy
1

profesores

para su consideración el 19 de agosto, los cuales fue

ron modificados gracias a dichas observaciones. 

Los proyectos modificados se presentaron al H. Conse- 

jo Técnico de la Escuela y fueron aprobados por éste, 
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en su tercera sesión de trabajo efectuada el 21 de sep

tiembre de 1978. Posteriormente la Comisión de Traba- 

jo Académico del H. Consejo Universitario conoció los

nuevos planes, turnándolos al seno del Consejo mismo - 

que los aprobó. 

A partir de esta aprobación, las carreras del área de

Ciencias Políticas cuentan lleficientementell con sus -- 

respectivos Planes de Estudio. 

Dentro de los nuevos Planes, se efectuaron importantes

innovaciones como la de ofrecer al estudiante la alter

nativa de realizar su carrera en ocho o diez semestres

según sus intereses personales y necesidades partícula

res conservando en ambos casos su situación de regula- 

ridad; así como la desaparición de la seriación de ma- 

terias en lugar de lo cual se propuso una secuencia de

inscripción semestral, que fue aprobada por el Consejo

Técnico de la ENEPARAGON. 

En las carreras de Economía, Pedagogía y Derecho, el - 

Plan de estudios es traspolado de la facultad respecti

va de C. U. con algunas variantes en Economía y Pedago- 

gía. ( ver cuadro 7) (
5) 

Información tomada del documento " Plan de Estudios" elaborado por
la coordinación de Ciencias Políticas de la ENEP- ARAGON. 
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8) Organizaci6n. 

En este punto me refiero al tipo de organización ( Un¡ 

dad departamento, coordínación) que adoptan en cada - 

carrera, ya que de la predominancia de un estilo de- 

pende el margen de participación tanto académica como

estudiantil, la estructura te6rico- Metodológica delos

mismos planes de estudio, como también la predominan- 

cia de las actividades académicas y/ o administrativas

la información obtenida se muestra en el cuadro ane- 

xo) . 

C) Relac16n Inter -Institucional e Intra -Institucional - 

de cada carrera. 

Me refiero a la relación Inter -Institucional cuando - 

existe relación entre dos o más instituciones y las

acciones que realizan coordinadamente. 

Relación Intra -Institucional a la relación que guardan

dos o más carreras al interior de la misma institución

y las acciones que realizan coordinadamente ( la infor

maci6n obtenida se muestra en el cuadro No. 7) 

D) Origen, modificaciones y situación actual de los pla

nes de estudio. 
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Este punto es de mayor importancia ya que es aquí - 

donde se ven plasmadas las acciones de planeaci6n - 

en el ámbito curricular. ( se señalan objetivos, me

tas y acciones específicas para 1986 en el programa

número cuatro del Programa Nacional de Educación Su

perior, el cual se muestra en el anexo 3). 

El origen de los Planes de estudio de las carreras Socio— 

Humanísticas se remonta al de la Facultad de Ciudad Univer

sitaria, para cada caso respectivamente, con algunas varian

tea al ser adoptados por la ENEP- Aragón. 

El diseño y elaboración de los Planes de Estudio de las Ca

rreras del área de Ciencias Políticas fue realizado porlas

Secretarías Técnicas de la misma, con la participación de

los profesores del Area y de los alumnos, bajo la supervi- 

si6n del entonces Director Ing. Pablo Ortíz Macedo. 

Los proyectos modificados fueron presentados a las instan- 

cias correspondientes y fueron aprobados el 21 de septiem- 

bre de 1976 ( ver punto A). 

Cada uno de los planes de estudio contemplan tres aspectos

esenciales; 
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El grupo de cursos propedéuticos se refiere a las materias

del área que sirven de base e iniciaci6n a cualquiera delas

tres especialidades: 

El foripativo que se constituye con materias de diversas áreas

según la especialidad y que se ubican entre el tercer y quin

to semestre. 

El de opción vocacional que engloba las materias del Area - 

del mismo nombre y que se ubican en el 60, 70 y 80 Semestre. 

Las materias de cada una de las carreras están estructuradas

en áreas de estudio. El área común a todas es el área Pro- 

pedéutica, constituida por las diez materias del tronco co- 

mún. 

Estos planes de estudio no han sufrido más modificaciones y

siguen operando hasta la fecha. 

En lo que se refiere a el Plan de Estudios de la carrera de

Economía no ha tenido más modificaciones que la adecuación

realizada en 1976. Dicho plan está constituido por 276 cré

ditos, 46 materias y 10 semestres. 

En cuanto a la carrera de Pedagogía el Plan de Estudios de
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la ENEP ARAGON es traspolado del Plan de Estudios de la fa- 

cultad de Filosofía y letras de C. U. ( ver punto a). Una de

las diferencias entre ambos planes, es la situación de las

materias optativas, en donde en C. U. se cuenta con un gran

número de ellas y en el Plan de Aragón hasta el semestre 85

I, estas no existían, al respecto se dice: 

La carrera consta de 244 créditos distribuidos en 50 mate— 

risa y Ssemestres lectivos. 

A partir de 1981 se estructuran bajo la Dirección de la Co- 

ordinación, el Departamento de Educación y Seminarios; la - 

Secretaría Té cnica; la Jefatura de Sección, y cinco áreas - 

que componen el Curriculum de la carrera que son: Area de - 

Psicopedagogia, Area de Didáctica y Organización, Area de - 

Investigación Educativa, Area Hist6rico- Filos6fico y Area - 

de Sociopedagogía. 

Actualmente, se sigue, manejando el Plan de Estudios por las

áreas que lo integran, cambio que si bién se considera im- 

portante, aún no cuenta con logros significativos por encon

trarse en proceso de desarrollo (
6) 

6) Los planes de estudio por áreas constituyen una forma de transición
de los planes de estudios por asignaturas a los planes globalizados

Rodríguez Azuecena. Curriculun y sistema de enseñanza abierta, en - 
encuentro sobre Siseño Curricular, UNAM~ ENEP- ARAGON Méx. 1982 pp. 21
22. 
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Los cambios que se han hecho significativos son: 

En el área de Didáctica y Organización y el área de Investi

gación Educativa; en la primera desaparecen los talleres de

Radio y fotografía y, en la segunda aparece el taller de In

vestigación Educativa. el cual permitirá al alumno construir

su proyecto de tesis. 

En cuanto a la carrera de Derecho el Plan de Estudios de la

ENEP- ARAGON, tiene también su origen en la facultad de Dere

cho de C. U. sin tomar ninguna modifícacíón hasta el momen- 

to por considerarse ( funcional. y adecuado). - 

E) Evaluaciones que se han realizado. 

En este punto me refiero al rubro general de Investi

aciones realIzadas, ya que de esta manera proporcio

na información referente a los planes de est.udio y - 

que no necesariamente se encuadran como evaluaciones

realizadas; así mismo se indica si realizan otro ti- 

po de estudios para el desarrollo del área, ya que, - 

si bien es cierto el Programa Nacional de Educación

PHE) señala en el programa 4 '« vinculación de la Edu

caci6n Superior con la Sociedad" en sus dos subpro~- 

gramas: acciones de Investigación en el Marco de lo

seRalado por el Sistema Nacional de Planeaci6n Demo- 

crática ( SNPD) ( ver capitulo II) tendientes a vincu
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lar la Educación superior Con la sociedad. 

Asimismo, dicho programa señala el proyecto 4. 1. 3 re

ferente a Reformas Curriculares. 

Para una mayor precisión en la información que aqui

se menciona retomo del Programa Nacional de Educa— 

ci6n Superior ( Versión que la Subsecretaría de Edu- 

cación Superior e investigación científica y la - - 

ANUIES para su discusión y análisiB a los Rectores

de las Universidades Públicas, estableciendo metas

para 1985) lo que ha dicho programa se refiere ( ver

anexo 3). 

Ahora bién, para concretizar en lo que se refiere al desa— 

rrollo de investigación en las carreras socio -humanísticas

de la ENEP- ARAGON revizar cuadro 7. 
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CONCLUSIONES

1.- La Planeación Educativa en México surge como una necesi

dad ante un problema estructural de una Sociedad Capita

lista Dependiente, en la que por tanto la P. E. está con

dicionada a los requerimientos de una sociedad dividida

en clases. 

Al haber concentración del poder en las entidades geo— 

gráficas, también se da el " desarrollo" desigual en -- 

ciertos polos del pais, trayendo consigo el problema de

la " concentración demográfica" en las grandes ciudades, 

y por ende una mayor d-emanda de servicios, al lado de - 

los cuales se ubica la Planeación Educativa. 

La Planeación en Educación Superior se destaca como una

respuesta ante la " necesidad" de lfdescentralizar" el -- 

servicio educativo, lo que nos hace observar que se en- 

cuentra en manos de quienes detentan el poder politico. 

2.- A partir de la decada de los setentas ( durante la admi~ 

nistración de Luis Echeverria Alvarez) se consolida la

Planeación Educativa como instrumento legal, a través - 

del cual el Estado justifica su intervención directa en

la educación, creando toda una infraestructura b-urocrá- 
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tica; reorganizandose la Secretaría de Educación Públi- 

ca, y creandose en 1971 la Subsecretaría de Planeación

Educativa, que empieza a realizar tareas relacionadas - 

con la Planeación Educativa mediante el uso de sistemas

de información y análisis; algunas de dichas tareas fue

r6n por ejemplo: El Plan Nacional de Desarrollo y el -- 

Plan Nacional de Educación. Otras instancias realiza— 

r6n acciones que quedaron a nivel de proyecto y otras - 

que se realizaron con una orientación distinta a la que

les dió origen como fué el Programa de descentralización

de los Estudios Profesionales de la UNAN, que aunque se

consolido con la creación de las E. N. E. P. s' no con los

fundamentos metodológicos del proyecto que le dieron - 

origen. éste planteamiento se observa en el estudio de

caso de ésta tésis, específicamente en el apa r̀tado " DI' 

del capítulo I. 

3.- Con objeto de dar respuesta al crecimiento expansi Ỳo de

la Educación Superior y sus consecuencias, en - 1978 tra~ 

bajarón conjuntamente la S. E. P. y la A. N. U. I. E. S., con

el propósito de elaborar un documento que sentará las - 

bases para una Planeación de la Educación Superior del

país, el cual fue aprobado en noviembre de 1978 en el - 

seno de la asamblea de la A. N. U. I. E. S. 
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Es así como la Pianeación de la Educac-ióA Superior se

regula a partir de que se expide el Plan Nacional de

Educación Superior ( noviembre de 1978) pretendiendo con

solidar un sistema nacional de Educación Superior que - 

contribuya al progreso económico, social, cultural, -- 

científico y tecnológico del país, mediante la supera— 

ción académica y el uso eficiente de los recursos y a - 

través de la vinculación de sus programas con los pro- 

blemas nacionales. 

4.- Se crea la infraestructura básica de organización a tra

vés del Sistema Nacional de Planeación Permanente de la

Educación Superior ( SNPPES) con el propósito de que los

esfuerzos de planeaci6n se puedan realizar de manera - 

desconcentrada en los niveles Nacional, Regional, Esta~ 

tal e Institucional; en el caso de éste estudio se del¡ 

mita a la Planeación a nivel institucional, ya que las

unidades institucionales de Planeación ( UIP) consituyen

los mecanismos básicos del proceso de planeación y del

SNPPES. Dicho proceso descansa también sobre ellas, to

da vez que son responsables de la elaboración de Planes

y Proeramas de desarrollo institucional. como señala el

mismo Plan Nacional de Educación Superior. 
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5.- Los mecanismos o instancias que conforman el SNPPES en

una sociedad capitalista dependiente y con marcadas di- 

ferencias sociales, tiene como función intrinseca la de

reproducir las relaciones sociales de producción, ésto

se observa de alguna manera a través de los planteamien

tos del mismo PNE y la Ley de Planeación ya que todas - 

sus acciones están orientadas a satisfacer las necesida

des de éste servicio educativo, pero dentro de las orien

taciones generales de la política del Estado. 

En éste contexto la función del Planificador Educativo

está determinada por la flexibilidad que le otorgan las

relaciones de poder y los espacios políticos, alcanzados; 

como fué el caso del proyecto de creación de las ENEPIs, 

con - fundamentos teóricos distintos, el cual aunque no - 

se consolida como tal con González Casanova, si se crean

las ENEPIs en el contexto de la descentralización y la

Reforma Educativa con Luis Echeverria Alvarez. 

6.- La ENEP Aragón se constituye en el contexto de la " Re- 

forma Educativa", englobado en el concepto de 11 Nueva - 

Universidad 11 y fundamentada teóricamente en los postu~ 

lados de las corrientes desarrollistas. La propuesta - 

de creación de las ENEPIs variaba la estructura de la - 

Educación Superior de México, ya que proponía una orga- 
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nización distinta al Napoleónico, el cual se basaba en

los siguientes principios básicos: 

a) La interdisciplinariedad del conocimiento. 

b) La no separación entre docencia e investigación y de

la teoria y la práctica, y

c) Una organización matricial entre carrera -departamento. 

Sin embargo, dicho proyecto en la práctica fue poco efl

ciente, pues las bases de sustentación ' política de Gon- 

zález Casanova crearon la perdida de organicidad frente

a los proyectos del Estado, lo cualconllevó a su caída, 

y con ésto la reformulación del proyecto de " Nueva Uni- 

versidad" y el cambio del eje de toda la política educa

tiva del' régimen Echeverrista. 

El cambio de política, aún dentro de la línea democráti

ca Nacionalista, desarrolla otro proyecto de moderniza- 

ción reformista con una lógica conservadora tecnocráti- 

ca, con requerimientos de control institucional y la ¡ 11

tención de una racionalidad política en los modos de or

ganizaci6n en cuanto a las formas internas y de partici

pación que estable la estructura de las ENEP' S. 



201

Es así como en e. 1 ambito político el proyecto que se - 

había llamado la " Estructura matricial1l resultó ser una

forma de desintegración y desarticulación de los secto- 

res de estudiantes y trabajadores

7.- Los resultados obtenidos del análisis en el presente es

tudio de caso: " Análisis de la vinculación existente en

tre los proyectos de Planeaci6n en Educación Superior y

su concreción en los Objetivos Curriculares de las ca— 

rreras Socio -humanísticas de la ENEP Arag6n me permiten

concluir que: 

a) La vinculación existente entre el proyecto de Planea

ción específicamente en lo que se refiere a ' Teformas

CurriculareslI, se da a nivel del discurso que susten

ta el SNPPES y com o se especifica también en el Plan

Nacional de Educación Superior. 

b) En la realidad dicha articulación se da en un 21) i a

través. . de acciones de planeación para el desarrollo

del curriculum, entendiéndose a éstas como las accio

nes realizadas yló por realizar, tendientes a modifi

car o cambiar. el curriculum, como son: estudios so- 

bre desarrollo curricular, proyectos de reforma cu- 

rricular y seminarios. 
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Lo antes dicho se corrobora si observamos en que medida se

lograron los objetivos y metas a cumplir para 1985 que se- 

ñalaba el Plan Nacional de Educación Superior; es decir: - 

Si consideramos que durante el proceso de cambio de una ad

ministración a otra, y con ésta el cambio de funcionarios

que participan en la toma de decisiones, mientras se alcan

za un consenso político y con ésto la capacitación de el - 

personal técnico que opera los proyectos ( ésto en el mejor

de los casos) el tiempo real para el logro de los Objeti— 

vos y Metas propuestos ya se a terminado o. viene el cambio

de sexenio y con éste la evaluación y el informe de las ac
1

ciones realizadas durante dicha administración. Por ejem- 

plo el proyecto Núm. 4 IlVinculación de la Educación Supe— 

rior con la Sociedad" en su programa 4. 1. 3 referente a " Rj

formas Curriculares1l ( revizar anexo 3) y en base a las Un¡ 

dades de Medida propuestas para la evaluación de este pro- 

grama, a continuación menciono las acciones llevadas a cabo

en las carreras Socio -humanísticas de la ENEP Aragón para

el logro del mismo. 

Considerando la información proporcionada por la Unidad de

Planeación, los Coordinadores, Secretarios técnicosY Jefes

de Departamento se obtuvo lo siguiente: 
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Programa: 4

Subprograma: 4. 1

Proyecto: 4. 1. 3

UNIDAD DE Estudios elabo- Seminarios efec- Proyectos de - 

MEDIDA radol. tuados. reforma curri- 

sobre desarro- sobre desarro— cular realiza - 

CARRERA llo y ref. curr. llo curricular). dos. 

PERIODISMO Revisión del - 

Y COM. CO- Plan de Estu- 

LECTIVA. dios ( en pro- 

yecto). 

RELACIONES Revisión del - 

INTERNACIO- Plan de Estu- 

NALES. dios ( en pro- 

yecto) 

Condiciones so- Revisión del - 

cio- econ6mícas Plan de Estu- 

SOCIOLOGIA y educativas de dios ( en pro - 

Cd. Netz. yecto). 

El comportamien

to- adaptivo de

las fam. margi- 

ECONOMIA nadas de ...... 

abril 62- 83). 

Estudio de egr2 Análisis ' del

EDAGOGIA sados. curriculum de

Estudio del cam Pedagogía". 

po ocupacional. 

Evaluac. de la

práctica prof. 

Polí`jica fiscal Evaluación -- 

Reg. prop. priv. del Plan de Es

DERECHO Contrato arren- 
tudios1l (

en -- 

damiento financ, proceso). 

rOTALES 3 en Pedagogía 1 Pedagogía y
1 Derecho

Unicamente Pe

dagogía a pre- 

sentado ava~) 
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Con base en los resultados obtenidos, se puede afirmar, en

lo que se refi'ere a " Reformas Curriculares1, la Institución

ENEP Aragón) responsable en este estudio de caso, para el

logro de las metas señaladas, realizó tres estudios orienta

dos al desarrollo y reforma curricular, Unicamenté en el

área de Pedagogía, no se llevaron a cabo Seminarios sobre

Desarrollo Curricular" y de proyectos sobre " reformas cu— 

rriculares1l solamente uno denominado " análisis del Curricu- 

lum de Pedagogía" y la " Evaluación, del Plan de Estudios de

Derecho` que aún estaba en proceso. 

Todo esto nos demuestra que las metas propuestas en este

sentido no fueron cubiertas. 

Asímismo, quiero agregar que Los Objetivos Curriculares de

las Carreras Socio -humanísticas de la ENEP Aragón son difi- 

ciles de ser. medibles en la realidad, ya que intervienen

una serie de variables difíciles de controlar mediante el

seguimiento de egresados e investigando su práctica profe— 

sional, en función de los Objetivos Curriculares que se pre

tendían alcanzar durante su formación. 

Considero que los alcances de la presente investigación con

llevan al desarrollo de otros estudios ya sea; 

1



2 01 5

Realizando una evaluación general del proyecto Núm. 4

del PNE denominado " Vinculación de la Educación Supe

rior en la Sociedad". 

Realizando el seguimiento del hacer profesional de - 

los egresados de las carreras Socio - humanísticas, en

torno a los Objetivos Curriculares que pretenden al- 

canzar dichas carreras, y

Realizar el análisis de la vinculación existente en- 

tre estos dos: 

Sin dejar de considerar que dichos proyectos son i— 

rracionales por ir desfazados con la realidad y que

habría que analizar la articulación entre lo racio— 

nal y lo irracional de lo real. 
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A N E X 0 1

UNAM, ENEP- ARAGON - PEDAGOGIA

Guía de entrevista para el personal administrativo de las ca

rreras de: Derecho, Economía, Sociología, Periodismo, Rela- 

ciones Internacionales y Pedagogía; que servirá para la reco

pliación de información de la tésis profesional " Análisis de

la vinculación entre los proyectos de planea2l5n y su concre

ción en los ob jetivos terminales de las carreras humanísticas

dE la ENEP- ARAGON" - 

Puest9 Carrera

1.- ¿ Cómo es la Organización del área, tanto académica como

administrativamente? 

2.- ¿ Cómo están organizados? ( por unidad, coordinación o De- 

partamento) 

3.- ¿ En qué actividades part-1cipa el personal académico? 
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4.- ¿ Cómo considera la participación del personal académico? 

5.~ ¿ En qué actividades participan los estudiantes? 

6.- ¿ Cómo considera la participación de los estudiantes? --- 

7.- ¿ Qué tipo de actividades se realizan en coordinación - 

con otras instituciones y Escuela de ense5anza superior? 

8.- ¿ Qué tipo de actividades se realizan en coordinación - 

con otras carreras, al interior de la ENEP? 

9.- ¿ Cuáles son los objetivos terminales de la carrera? 



6) En qué medida se participa en proyectos de investiga— 

ción y que idea se tiene de ellos? 

Cuestionario Preguntas

Alumnos 6, 7 y 8

Docentes 7, 8 y 9

7) Existe investigación para la revisión y adecuación del

Plan de Estudios de la carrera y cómo es la participa - 

c i ón? 

Cuestionario Preguntas

Alumnos 11 y 12

Docentes 12

8) Qué idea se tiene del personal docente respecto a su - 

desempeño laboral? 

Cuestionario Preguntas. 

AlumncE 13 ( se el¡ 

minó) y l 

9) Qué idea se tiene de las actividades culturales que or

ganiza la ENEP y si se asiste a ellas? 

Cuestionario Preguntas

Alumnos 15 y 16

Docentes 14 y 15

Los resultados se presentan de la siguiente manera: 

PRIMERO.- Los concentrados totales por carrera, donde se da

Esta pregunta fue eliminada ya que no se pudo captar en el programa de

computo diseñado para el concentrado, pues requeriría otro programa un¡ 

camente para su concentración. 
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10.- PLAN DE ESTUDIOS

Vigencia

Modif- cación

Estructura o Tipo

Si le han hecho modificaciones

A qué necesidades han respondido

Quiénes han participado? 

11.- ¿ Realizan Investigación? 

Cuáles son los objetivos? 

Cuántos Proyectos de investigaci6n se han realizado? 

Nombre del Proyecto Inicio Fin
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Quiénes han participado en dichos proyectos? 

Cómo ha sido su participación? 
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A N E X 0 2

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ENEP - ARAGON - PEDAGOGIA

CARRERA ----------- SEMESTRE ------- SEXO ------ 

AÑO EN QUE INGRESO A CURSAR LA CARRERA ----------------------- 

Cuestionario para alumnos de la Escuela Nacional de Estudios

Profesionales Aragón que servirá para recabar información de

la tesis profesional " Anális is de la Vinculacióp entre los pro

yectos de Planeaci6n Educativa a nivel Superior, y su c . oncre- 

ción en los objetivos terminales de las carreras humanísticas

de la E. N. E. P. Aragón", para sustentar el título de Licencia- 

do en Pedagogía. 

Agradezco su amable colaboración en el llenado de este cues— 

tionario. 

INDICACIONES. 

Lea detenidamente las preguntas que a continuación se le pre- 

sentan y escriba una " XII dentro del paréntesis en la opción - 

que considere más apropiada según sea su opinión. 
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1.- La planeaci6n de la Educación Superior en México es: 

A ( ) Congruente con las necesidades de desarrollo del

p a í s . 

B Un instrumento ideológico del Estado. 

C Eficaz y tiene concreción en los programas y pro- 
yectos que se desarrollan. 

D Incapaz de cubrir las necesidades socioeconómicas

del país. 

E Acertada, pero el sistema administrativo. no permi

te que tenga continuidad. 

2.- La Educación Superior Pública en México es

A De fácil acceso y atiende a la demanda. 

B De difícil acceso e incapaz de cubrir la demanda

C De fácil acceso y promoción. 

D De fácil acceso pero difícil promoción. 

3.- - La Educación superior le permite: 

A ( ) Conocer la realidad del pais. 

B Tener un ascenso social

C Asegurar un trabajo

D Obtener conocimiento y~ cultura. 

E Participar en programas y proyectos de desarrollo
nacional, regional y local. 

F ( ) Otra, especifique que: ----------------------- 
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4.- Los objetivos terminales de la carrera que estudia los - 
conoció: 

A Desde antes de decidirse a estudiar dicha' carrera

B Durante los primeros semestres de la carrera. 

e Durante los últimos semestres de la carrera. 

D No los conoce

E Otra especifique cuándo: 

S.- ¿ Sabe usted si se le han hecho modificaciones al pan de - 
estudios de la carrera? 

A ( ) si B no C no se. 

6.- ¿ A participado en algún proyecto de investigación en la - 
ENEP? . 

A ( ) si B ( ) No. 

Si la respuesta anterior fue afirmativa, responda a la si

guiente pregunta, y si es negativa pase a la pregunta núl: 
mero nueve. 

7.- Los proyectos de investigación que se realizan en la ENEP: 

A Carecen de apoyo

B Concluyen y presentan resultados. 

C No tienen continuidad. 

D ( ) Otra, especifique:_~ -------------------------- --- 
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8.- Los proyectos de investigación responden a: 

A Intereses de la Institución

B Intereses particulares. 

C La necesidades de la carrera

D Las necesidades de los alumnos

9.- El plan de estudios de la carrera está: 

A Actualizado y es adecuado

B Actualizado, pero es inadecuado

C Obsoleto e inadecuado

D Obsoleto, pero es funcional. 

10.- El plan de estudios de la carrera responde a: 

A Las neces-idades del estudiante

B Las necesidades de desarrollo del país. 

C Las necesidades del estudiante y' del disarrollo del
país. 

D Intereses particulares. 

E A ninguna de las anteriores, especifique

11.- Existe algún proyecto de Investigación dentro de la ENEP, 

para la revisión y adecuación del Plan de estudios de la
carrera? 

A ( ) Si B No. C No se. 
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12.- Ha participado en algún proyecto de Investigación para

la revisión y adecuación del Plan de estudios de la Ca- 
rrera? 

A Sí, desde que surgió hasta la fecha. 

B Participé durante el tiempo que se estuvo llevando

C No. porque unicamente se convoca a determinadas

personas. 

D No, porque no es de mi interés. 

E Sí, participé, pero por poco tiempo. 

F Otra, especifique. 

13— En general, c¿ mo evalúa usted al personal docente de la

carrera en su desempeflo profesional. 

Llene todos los paréntesis de la derecha de tal forma

que el total sume cien) 

Porcentaje

Bueno A ( ) 

Regular B ( ) 

Malo e

Pésimo D

100% 

14.- El personal docente de la carrera se actualiza; 

A Permanentemente

B Eventualmente. 

C de ves en cuando

D Nunca. 
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15.- Las actividades culturales que organiza la ENEP. son: 

A Buenas y suficientes. 
B Buenas pero insuficientes. 

C Malas pero las hay
D Malas e insuficientes

16.- Asiste a los eventos culturales que realiza la ENEP ¿ por

qué?. 

A ( ) Son de su interés. 

B son de buena calidad

C Por no entrar a clases. 

D Porque son los únicos que se presentan

E Para relacionarse

F Porque son gratuitos y/ o de bajo costo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

E. N. E. P. - ARAGON- PEDAGOGIA. 

Cuestionario para docentes que servirá para recabar' informa- 

ción de la tésis profesional " Análisis de la vinculaci6n en- 

tre los Proyectos de Planeación Educativa a nivpl Superior y

su concreación en los objetivos terminales de las carreras ~ 

humanísticas de la E. N. E. P.- Aragón" para la obtención del Tí

tulo de Licenciado en Pedagogía, agradezco su amable colabo- 

ración en el llenado de este cuestionario. 

DATOS GENERALES. 

Carrera

ARDS. 

INDICACIONES. 

Materias que imparte— 

Antigüedad en la ENEP

Lea detenidamente las preguntas que a continuación se le pre

sentan y ponga una 11XII dentro del paréntesis de la izquierda

en la opción que considere apropiada según sea su opinión. 
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1.- La planeación de la Educación Superior en México es: 

A congruente con las necesidades de desarrollo del país

B Un instrurriento ideológico del Estado. 

C Es eficaz y tiene concreción en los programas y pro~ 
yectos que se desarrollan. 

D Incapaz de cubrir las necesidades socioeconómicas del
país. 

E Asertada, pero el sistema administrativo no permite

que tenga continuidad. 

2.- La Educación Superior Pública en México es: 

A de fácil acceso y atiende a la de- anda. 

B de dificil acceso e incapaz de cubrir la demanda. 

C de fácil acceso y promoción

D de fácil acceso, pero dificil promoción. 

3.- La Educación sperior permite. 

A conocer la realidad del país. 

B tener un ascenso social

C asegurar un trabajo. 

D obtener conocimiento y cultura. 

E participar en programas y proyectos de desarrollo - 
nacional, regional y local. 

F otra, especifique: ------ ~ -------------------------- 

4.- Ha tomado cursos o realizado estudios de especialización? 

A ) si B ( ) No. 

si su respuesta anterior fue afirmativa pase a la siguien

te pregunta, y si fue negativa pase a la pregunta Núm. 6) 



S.- Los estudios que a realizado han sido: 

PERIODO: 

7 32

A cursos eventuales de ------------- a_— ------- 

B maestria de a ------------------- 

C docente de a ------------------- 

6— Los estudios que a realizado han sido financiados por: 

A ( cuenta propia

B UNAM

C CONACYT

D ANUIS

E ( otra, especifique ----- -------------- 

7.- Ha participado en algún proyecto de investigación en la

ENEP. 

A ( ) sí B ( ) no C ( ) no se

PERIODO: 

de-------- ~- 

8.- Los proyectos de investigación que se realizan en la ENEP. 

A carecen de apoyo

B concluyen y presentan resultados

C no tienen continuidad. 

D otra, especifique. 

E
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9.- Los proyectos de investigación responden a: 

A intereses de la instituci6n

B intereses particulares

C las necesidades de la carrera

D las necesidades de los alumnos. 

10.- El Plan de estudios de la carrera está: 

A actualizado y es adecuado

B actualizado pero inadecuado

C obsoleto e inadecuado. 

D obsoleto pero es funcional. 

ll— El plan de estudios de la carrera responde a: 

A las necesidades del estudiante. 

B las necesidades de desarrollo del país. 

C ( ) las necesidades del estudiante y del desarrollo
del país. 

D intereses particulares. 

E a ninguna de las anteriores, especifique

12.- Se han realizado proyectos para la revisión y adecuación

del plan de estudios de la carrera? 

A ( ) si B ( ) no C no se

Si su respuesta fue afirmativa diga en que periodo ( s» 

d e a

de a



2 3 4

13.- El actual Plan de estudios de la carrera está vigente - 

desde: 

A )- hace 2 años

B de 2 a 5 años

C de 5 a 10 años

D de 10 a 15 años

E más de 15 años. 

14.- Participa usted en las actividades culturales que promue

ve la ENEP? . 

A siempre que las hay

B a veces

C nunca. 

Cómo es su participación? 

A asiste

B promotor

C organizador. 

D otra, especifique

15.- Para usted las actividades culturales que promueve la - 
ENEP son: 

A ( ) de su interés. 

B de buena calidad

C insuficientes. 

D de baja calidad

E suficientes. 

L__ 
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A N E X 0 3

VINCULACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

CON LA SOCIEDAD. 

JUSTIFICACION: 

La propia existencia de las instituciones de educación supe- 

rior ( IES) como respuesta que la sociedad se da as¡ misma y

como resultado de su evolución, determina que los servicios

que éstas dan a la sociedad se inscriban en un proceso diná- 

mico, acorde y de mutua influencia. En la medida que la so- 

ciedad, como un todo, se cuide de preservar los valores es- 

cenciales que la identifican nacionalmente, y busque, a través

de cambios constantes, la sustentaci6n y perfeccionamiento - 

del sistema de vida en que encauza su desarrollo, las insti- 

tuciones de enseñanza superior reflejarán sus inquietudes y

proyectarán acciones, darán vigencia y validéz a dichos valo

res esenciales y proporcionarán los apoyos y recursos necesa

rios al proceso ' de avance y superación de los grupos que la

conforman. Forta'lecer las relaciones entre la sociedad y un

sistema de educación superior y hacer más real y productiva

sus vinculaciones constituye pues, un fin preciso y relevan- 

te . 
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En esta perspectiva, han surgido numerosos puentes de vincu- 

lación entre la educación superior y la sociedad, tales como: 

nuevas estructuras que aseguren mejor preparación de los pro

fesionales y los técnicos que egresan de las instituciones ~ 

de estudios superiores; precisión de los índices de la deman

da social en la producción de bienes y servicios, líneas prio

ritarias para el análisis de los problemas y labores de in - 
1

vestigaci6n, aprovechamiento racional de recursos naturales; 

aportes a la disminución de la dependencia tecnológica; crea

ci6n y mejoramiento de los centros de estudios y de investi- 

gaci6n. 

Objetivo. 

Vincular más estrechamente, y de manera permanente, las fun- 

ciones de la educación superior con las necesidades sociales

Política. 

Se apoyarán, en forma prioritaria, los estudios y otros es- 

fuerzos que realicen las IES, así como los organismos de co- 

ordinación interinstitucional, con el propósito de incremen- 

tar la atenci6n que las instituciones dan a las necesidades

sociales. Tal atención habrá de darse mediante las funcio- 

nes sustantivas que cada institucion y organismo tengan as¡& 

nadas, conforme a su cuerpo normativo. 
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PROYECTO 4. 1. 3 REFORMAS CURRICULARES. 

Resumen

Los resultados de los estudios sobre oferta y demanda de pro

fesionales y seguimiento de egresados servirán para apoyar, - 

en las IES, los estudios sobre reformas curriculares que per

mitan identificar los objetivos, contenidos, metodologías y

sistemas que ayuden a una mejor formación del futuro profesio

nal. Se requiere, asimismo efectuar actividades que contri- 

buyan a un mejor conocimiento de los principios y metodolo— 

gías del desarrollo curricular. 

Objetivos. 

1.- Elaborar y/ o adaptar metodologías y técnicas para el de

sarrollo curricular. 

2.- Desarrollar proyectos institucionales de reformas curri

culares orientados a mejorar la formación académica de

los profesionales. 

Métas para 1985. 

1.- lograrque en cada una de las IES se realicen, al menos, 

un estudio sobre desarrollo curricular. 

2.- Lograr que en cada una de las IES se desarrolle un pro- 

yecto de reformas curriculares, como mínimo. 
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3.- Realizar, al menos, cinco seminarios de actualización - 

sobre desarrollo curricular. 

Acciones

1.- Disponibilidad de los resultados de los estudios sobre

oferta y demanda de profesionales, a fin de que sean u- 

t,!.lizados por los grupos técnicos de cada institución - 

educativa. 

2.- Apoyo técnico a las instituciones de educación en el de

sarrollo de los proyectos de reforma curricular. 

3.- Elaboración del programa de los seminarios sobre desa- 

rrollo curricular. 

4.- Publicación de estudios relevantes sobre desarrollo y - 

reformas curriculares. 

Unidades de medida. 

Estudios elaborados

Seminarios efectuados. 

Proyectos de reforma curricular realizados. 

Responsables. 

SEP/ CONPES/ IES. 
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