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INTRODUCCION 

A través del análisis de la evolución de la matrícula en -

la Universidad Nacional Autónoma de México y del análisis de la 

condici6n socioecon6mica de su poblaci6n estudiantil, el prese~ 

te trabajo tiene como objetivo demostrar la estrecha interrela· 

ci6n del proceso de transformaciones econ6micas y políticas su

fridas en el país con los cambios registrados en el sistema ed~ 

cativo nacional, así como la relación existente entre el tamaño 

de la matricula, el nivel econ6mico de los alumnos que acceden 

a la UNAM y la situaci6n políticoecon6mica del país. En este -

sentido se comprueba la hip6tesis de trabajo en cuanto a que el 

acceso a la UNAM está determinado por la situación política y -

econ6mica del país, que es la que define en Última instancia la 

forma de evoluci6n de la matricula. 

Este trabajo inicia en 1985 con la revisión de los Anua-

ríos Estadísticos publicados por la UNAM y la elaboraci6n de -

los Cuadros de Poblaci6n Universitaria 1965-1985, referidos a -

la matricula. A partir del análisis de dicha información se e~ 

tablecen tres periodos diferenciados en cuanto a la cvoluci6n -

de la matricula en la UNAM: el primero, denominado de Crecimie~ 

to Constante y Moderado, ubicado en la década de los afios se se~ 

ta; un segundo período caracterizado por la Expansión de la 

Matricula y que se ubica en el década de los setenta y un ter-· 
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cer período llamado de Control y Regulación de la Matrícula, 

que en un primer momento se ubicó en la década de los ochenta. 

El inter6s por este tema (la matrícula en la UNAM) surgió 

a partir de los reiterados planteamientos, tanto dentro como 

fuera de la UNAM, respecto al crecimiento de la población estu

diantil a nivel medio superior y superior y su caracterizaci6n 

como mo de los principales problemas de las instituciones de 

educación superior. La primera inquietud fue precisar los tér
minos reales de dicho crecimiento y buscar la explicación de 

las diferencias observadas en cuanto a la evolución de la matri 

cula. 

La siguiente etapa consistió en una amplia revisión bibli~ 

gráfica, tanto desde el punto de vista teórico e histórico, co

mo de los materiales referidos al tema especifico en cuesti6n, 

la educación y fundamentalmente el nivel medio superior y supe

rior, con objeto de contar con los elementos tc6ricos, mctodol~ 

gicos e instrumentales para explicar los diferenciados períodos 

en la evolución de la matrícula, Cabe hacer la aclaración de -

que en el presente trabajo únicamente se incluye la bibliogra

fía citada y no toda la bibliografía consultada y revisada a lo 

largo del proceso de elaboraci6n, sobretodo en sus inicios. 

Desde el punto de vista teórico y metodológico se parte de 
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las categorías y conceptualizaciones del pensamiento marxista -

por considerarse la herramienta más id6nea para el "análisis 

concreto de la realidad concreta" y donde teoría y metodología -

son instrumentos del conocimiento que abren una perspectiva pr~ 

blematizadora del objeto de estudio y su aplicaci6n requiere y 

posibilita una reformulac.i6n y precisi6n de sus propios concep

tos con objeto de dar cuenta de la realidad concreta que se pr~ 

tende analizar. En este sentido, la aplicaci6n de las categorías 

y conceptualizaciones del pensamiento marxista. constituyen una 

guía del pensamiento y una visi6n crítica de aproximaci6n a la 

realidad, acordes a los postulados metodológicos marxistas, más 

que una aplicaci6n acrítica y simple de los conceptos construi

dos desde el marxismo. 

A partir de la revisión bibliográfica fue posible empezar 

a establecer los elementos de explicación de la evolución de la 

matrícula en la UNAM, el período de análisis que necesariamente 

debería abarcar el trabajo y la jerarquizaci6rnde los elementos 

constitutivos de dicpa explicación, es decir: la situación po

liticoecon6mica del país, la interrelaci6n de ésta con el sist~ 

ma educativo nacional, los principalr.s elementos determinantes 

de los cambios y transformaciones sufridas en el país (aparato

productivo, clases sociales y sistema político), su concresi6n 

en el aparato educativo nacional y, finalmente, los elementos 

condicionantes de la cvoluci6n de la matrícula al interior <le -

la UNAM que giraron en torno a los diversos proyectos Je unive!:. 

sidad propuestos. 
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Dentro de esta perspectiva te6rica y metodol6gica )' con o]?_ 

jeto de dar cuenta de la condici6n socioecon6mica de la poblaci6n 

estudiantil universitaria y de su pertenencia de clase, se tom~ 

ron como punto de partida los indicadores del nivel socioecon6· 

mico de dicha poblaci6n trabajados en los Anuarios Estadísticos 

que publicaba la UNAM, destacándose el Ingreso Familiar como 

aqudl cuya continuidad a lo largo de los 21 anos considerados 

en este trabajo permitiría el análisis y la comparabilidad de 

la poblaci6n estudiantil. Los rangos establecidos en los Anua-

ríos se tradujeron al salario mínimo correspondiente elabor6nd~ 

se 21 tablas de Ingreso Familiar desglosadas por nivel (medio 

superior y superior) y por poblaci6n de primer ingreso y de 
reingreso a cada nivcl,así como una tabla de concentraci6n '1 In-

greso Familiar 1965-1985". P.ira precisar la pertenencia de clase 

de la poblaci6n estudiantil universitaria, con la población de 

primer ingreso a licenciatura en el afio de 1983, se llcv6 a cabo 

t.IIU corrcl~i6n de indicndores 1.lt: njvel socioecon6mico (Ocupación y. Posici6n 

del principal sostén económico del alUJlllo, Ingreso Familiar y Nivel de Estudios 

del padre y de la !Padre) 11.-pnrtir de la cual se elaboró el "Cuadro de Concentr!!_ 

ci6n del nivel socioecon6mico de la poblaci6n universitaria de 

primer ingreso a licenciatura en 1983". La información se pro

ces6 directamente de la Hoja de Datos Estadísticos que era el · 

instrumento de acopio de informaci6n para la elaboraci6n de los 

Anuarios. Los estudiantes la entregaban contestada como parte 

de los trámites de inscripci6n anual. La cinta con el vaciado 
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de dicha informaci6n fue proporcionada por el Departamento de ªs 

tadística, encargado de la elaboraci6n de dicha publícaci6n un! 

versitaria. 

A partir de todos estos elementos se organíz6 el esquema -

de desarrollo del trabajo intentando recoger los diversos factores 

que inciden en la explicación del fenómeno del que se pretende 
dar cuenta: la evolución de la matrícula en la UNAM y las posi-

bilidades de acceso a la institución. Para la construcci6n y -

redacción de cada capítulo se recurri6 al estudio de la biblio

grafía ya seleccionada en función de los temas a desarrollar en 

cada uno de ellos e intentando llegar a conclusiones parciales 

que guiaran y dieran coherencia al trabajo en su conjunto. 

En el primer capítulo, denominado Antecedentes, se presen

ta una apretada síntesis del desarrollo económico, político Y -

educativo del país, a partir de la consolidaci6n del sistema p~ 

lítico y económico producto de la Revolución Mexicana. En cst~ 

apartado se intentan destacar los príncipales elementos que con 

dicionarían la cvoluci6n posterior, tanto de la economía, como 

del aparato educativo. 

En el segundo capitulo se lle\'a a cabo un estudio de la P!?, 

blaci6n estudiar.til uni\'ersitaria a través del análisis en lo • 

general de la evolución de la matrícula del nivel medio supedor 

y superior, desglosando cada uno en población de primer ingreso 

y de reingreso y considerando separadamente las instalaciones ~ 
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educativas que integran ambos niveles, es decir, Esc~ela Nacio

nal Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades en el caso 

del nivel medio superior; Facultades y Escuelas por un lado y 

Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales por otro, en el -

caso del nivel superior. El estudio de la poblaci6n estudian- -

til se complementa con la construcci6n y el análisis de la con

dici6n socioccon6mica de los alumnos de primer ingreso a licen

ciatura en el afio de 1983, donde a partir de la correlaci6n en

tre indicadores que dan cuenta de dicha condici6n (Ingreso Fami 

liar, Ocupaci6n y Posici6n del principal sostén econ6mico del -

alumno y Nivel de Estudios del padre y de la madre) , se establ~ 

ce su pertenencia de clase y se hace una comparación con la po

blación estudiantil universitaria de los años setenta. 

En el tercer capítulo se presenta un análisis de la Políti 

ca Econ6mica y de la Política Educativa durante el sexenio de -

Luis Echeverría Alvarez, destacando los elementos de la estruc

tura econ6mica que se constituyeron como el factor determinante 

del enfrentamiento al interior de la clase dominante y sentaron 

las bases del proceso de redefinici6n del modelo capitalista de 

desarrollo econ6mico. La Política Educativa impulsada durante 

este r6gimen correspondi6 al proyecto de desarrollo que desde -

el aparato de Estado se propuso a la clase dominante, a través 

del análisis, se intentan precisar los alcances y las limitaci~ 

nes de dicha política educativa y su estrecha interrelaci6n con 

el sistema econ6mico y político de dominaci6n. 
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La evolución de la matrícula universitaria se encuentra es-

trechamente relacionada con los Proyectos de Universidad que en 

un momento dado se impulsaron. Es en este mismo sexenio (1970-

1976), donde se ubica el período de Expansión de la Matrícula en 

la UNAM y también en el que se inició la Regulación y el Control 

de la población estudiantil. En el capítulo cuarto, en base al 

análisis minucioso de la evolución de la matrícula y del Proyecto 
de Universidad al que correspondió cada periodo (el de expansión 

y el de regulación y control de la matrícula), se intenta expli

car la redefinición del modelo de Instituciones de Educación Su-

perior, uno de cuyos ejes fundamentales fue, precisamente, el 

crecimiento. 

En el capítulo quinto se lleva a cabo un análisis de la poli 

tica Económica y de la Política Educativa durante el sexenio de 

José López Portillo, en el cual acaba por definirse el modelo de 

desarrollo capitalista que prevalecería en el país y donda se r~ 

gistra la Última confrontación entre los modelos de desarrollo -

propuestos desde diferentes fracciones de la clase dominante. Es 

en este sexenio donde por Úl'tima vez taml.Jién, se confrontan dos 

grandes vertientes de la política educativa oficial, resultando 

triunfante en dicha confrontaci6n la vertiente correspondiente al 
modelo de desarrollo económico impuesto por la fracción monopóli 

ca y trasnacional del bloque dominante. 

Y finalmente, el capítulo sexto da cuenta de la cstratugia 

de imposición del triunfante modelo neoliberal a través de la -
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Política Econ6mica impulsada durante el sexenio de Miguel de la 

Madrid Hurtado. La Política Educativa y sus resultados fueron
el reflejo fiel del nuevo modelo econ6mico. 



CAPITULO I. ANTECEDENTES 

Más que una definici6n sobre el concepto de Educaci6n, en 

el presente trabajo se sefialan una serie de criterios tc6rico-mc 

todol6gicos que nos permiten aproximarnos a la realidad concre

ta del fen6meno educativo, 

De acuerdo con Guillermo Melina, se concibe a la educaci6n 

como fen6meno social total donde la educaci6n es resultado de 

un conjunto de determinaciones sociales. que definen su natural! 

za y características y, al mismo tiempo, influye sobre las con

diciones sociales que la determinan. Así mismo, el fen6Mcno -

educativo s6lo puede ser comprendido y explicado en funci6n de 

la realidad concreta·, mostrando con claridad la participaci6n -

en su constituci6n de la estructura econ6mica, de la estructura 

jurídico-política y de otros elementos de la estructura social 

y cultural; y a su vez, la inciaencia que ésta tiene en el todo 

social y en cada una de sus estructuras. 

Se entiende también a la educaci6n como un fen6meno hist6-

rico, como un proceso a partir del cual se da cuenta de los 

orígenes de la educaci6n actual y es posible señalar las prin -

cipales tendencias de su evoluci6n posterior. 

.9 
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Se concibe, pue~ a la educaci6n como un fen6meno social t~ 

tal, determinado y determinante, hist6rico y explicado en fun -

ci6n de la realidad concreta. 

Desde la perspectiva de un análisis crítico sobre la educa 

ci6n, se conceptualiza al sistema educativo institucionalizado, 

objeto de estudio específico en cuanto a la educaci6n se refie

re, en el presente trabajo : 

la cual 

••• como una expresi6n política e 
ideol6gica de las transformaciones 
producidas en la base econ6mica de 
la sociedad ••••• " l 

•••• adquiere sus particularidades 
de acuerdo con el momento hist6rico 
social de que se trate, así como 
las características propias de una 2 determinada organizaci6n social .. . 11 

La educaci6n cumple, asimismo,: 

" ••••.• la funci6n principal de ser 
un medio de socializaci6n a trav6s 
del cual el sistema social legitima 
y conserva su existencia ..... 11 3 

1.- Guillermo Malina, Educaci6n y Cambio Social p.p. 12 a 15. 

z.- Teresa Pacheco 1 La Interpretaci6n Social de la Problemática 
Educativa en Mexico. p.4 

3.- Guillermo Malina, ob. cit., p.15 



En un sistema social cono el mexicano, dividido en clases 

sociales con intereses antag6nicos, son : 

"• ... las facciones de clases dominantes 
( burguesía en genernl ) -quienes- impo 
nen su ideología, su modo de ver el muñ 
do, sus categorías de pensamiento, (y)
los postulados políticos fundamentales 
que asegura~ su reproducci6n y expan --
si6n ...... '' 

Haciendo una síntesis de las ideas expuestas, vemos que -

el sistema educativo es la expresi6n política e ideol6gica de 

ias transformaciones producidas en la base econ6mica de la so• 

ciedad, que adquiere sus particularidades de acuerdo al mome~ 

to hist6rico y las características propias de la organizaci6n 

social y cumple la funci6n principal de legitimaci6n y cense! 

vaci6n del sistema social en su conjunto. 

Desde sus inicios, el sistema educativo mexicano se ha -

caracterizado por su ligaz6n estrecha 

"· ... a la organizaci6n y control 
del sector p6blico nacional a tra 
vés de la implantaci6n de politi7 
cas vinculadas directamente en -w 
los proyectos políticos guberna -
mentales correspondicntcs .. 11 5 

4.- Idem., p,15 
5.- Teresa Pacheco, ob. cit., p.16 

.11 
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Por otro lado : 
11 La educaci6n, como expresi6n po
lítica del proceso social ~lobal , 
guarda una estrecha relacion con 
los proyectos politico-gubernamcnta 
les en turno, sin que esto signifi7 
que que los distintos esfuerzos -
realizados en materia educativa -
por cada uno de ·los gobiernos, co· 
rrespondari a un proyecto único de 
educaci6n a largo plazo, o más aún 
a una determinada estrategia de de 
sarrollo ccon6mico ......... 11 6 -

Esto es, el sistema educativo mexicano desde sus origcnes 

ha estado estrechamente ligado al Estado y vinculado direct! 

mente a los proyectos politices gubernamentales en turno; sin 

que esto signifique la existencia de un proyecto educativo a 

largo plazo ni tampoco de una estrategia de desarrollo econ6mi-

ca. 

Siendo la educaci6n determinada de manera importante des

de el propio aparato estatal y en las condiciones arriba seña

ladas; se hace nccc~ario mencionar algunas dn las principales -

concepciones políticas del Estado pos~revolucionario que han -

orientado la acci6n educativa. Estos postulados no implican -

la existencia de un proyecto educativo sistemático y organizado 

a largo plazo¡ sin embargo han perrncado la acci6n educativa du~ 

rante un largo período hasta que la crisis econ6mica actual obli 

ga a su revisi6n y reformulaci6n. 

6.- !dem., p.15 
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La filosofl.a poHtica de los reg!.menes post-revol.ucionarios 

descansa en el supuesto de que el Estado es una instancia por e~ 

cima de las clases sociales, garante de los intereses de los se~ 

tares mayoritarios del país, armonizador de las contradicciones 

en aras de un supuesto bien com6n que es el 11 progreso nacional " 

En este contexto se concibe a la cducaci6n como un servicio 

social, motor del desarrollo econ6mico y fuente de oportunidades 

de movilidad social; de ah!. que la gran linea de acci6n del Est! 

do mexicano en materia educativa haya sido la ampliaci6n de la -

cobertura educativa como meta fundamental y casi única. 

Este manejo político e ideol6gico de la educaci6n, corres -

pande a la esencia misma del Estado mexicano; obligado a satisf! 

cer hasta cierto punto las cspectativas de mejores niveles de V! 
da para la poblaci6n frente al peligro de p6rdida de concenso y 

enfrentamientos sociales, se canalizan dichas cspcctativas por -

la v!.a de la instrucci6n formal. Se preconiza a la educaci6n 

como el ingrediente fundamental del desarrollo y el progreso; -

tanto a nivel general del país, as!. como vía inmediata a nivel -

individual. 

El nuevo Estado que se empieza a consolidar despu6s del mo

vimiento armado de 1910, con Calles como presidente, concibe a -

la educaci6n como parte de su nueva Política Econ6mica cuyo pilar 

fundamental es la Escuela Rural concebida como el centro de la -

actividad socializadora de la comunidad y sustituto social de la 
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Iglesia. 

Durante todo el perfodo del maximato Callista, el Estado 

busca su legitimaci6n y consolidaci6n como eje rector del des 

tino del país tanto en lo econ6mico,como en lo político e ide~ 

16gico. La educaci6n juega un papel importante en este proc! 

so,sus principales objetivos son arrebatar a la Iglesia el pr! 

ponderante papel, casi monop6lico , que tiene en la educaci6n 

a nivel nacional para colocar en manos del Estado la funci6n -

educativa, las directrices generales y el reconocimiento formal 

de los estudios a todos las niveles. 

A través de distintas denominaciones ( laica, activa, del 

trabaja, raaianalista, etc. ) la escuela cumple esta dable fu~ 

ci6n de desprender la formaci6n de los educandos de las canteni 

das religiosas y de colocar en manas del Estado la instrucci6n 

formal y la arientaci6n que debe tener la educaci6n, Los ca~ 

tenidas fundamentales que se proponen para la educaci6n san el 

nacionalismo y el apoya al régimen revolucionaria. 

La tarea del nueva Estado con respecto a la educaci6n era 

gigantesca, desde 1910 la política educativa de la revoluci6n 

se tradujo en proporcionar instrucci6n a los sectores ( amplí

simos ) que nunca la habían recibido : indígenas, campesinos , 

obreros, etc,¡ pero los avances fueron muy lentos pues en 1930 

la poblaci6n analfabeta ascendía a 7 millones de personas, el 

42\ de una poblaci6n total de más de dieciseis millones¡ por-
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centaje que se elevaba considerablemente en el campo donde el 

801 de la poblaci6n en promedio era analfabeta. 7 

En 1930 1 más de la mitad de los niños en edad escolar se 

quedaban sin escuela, de los 2 242 258 niños que babia entre 6 

y 10 años, el 42\ iba a la escuela y el 58\ no asistia. Este 

promedio para toda la Rep6blica no refleja las fuertes diferen 

cias entre la ciudad y el campo, pues en las zonas rurales sol! 

mente el 251 de los niños estudiaba. Aunado a esto, una infi-

ma minoría de los asistentes terminaba hasta el sexto de prima -

ria¡ la mayoría, entre un 80\ y un 951, desertaba. 8 

La acci6n educativa del Estado se centra fundamentalmente 

en el nivel elemental, tanto en lo que a construcci6n e imple -

mentaci6n se refiere, como a la prcparaci6n de los maestros que 

lo atenderán. Las escuelas de enseñanza secundaria, eran po -

quísimas y se encontraban en los centros urbanos. Otr~s niveles 

de enseñanza quedaron en segundo t6rmina con respecto a la acci6n 

educativa estatal fundándose solamente algunos centros de ense -

ñanza técnica-agrfcola. 

El periodo cardenista representa el ascenso al poder de la 

corriente con mayor contenido nacionalista y popular del gnipo 

7.- Victoria Leiner, La Educaci6n Socialista. p.p. 123 - 124 

8,- Idem., p. 131 
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triunfante en el movimiento armado de 1910. El cnrdenismo r~ 

tona con gran fuerza los postulados sociales de la Revoluci6n 

Mexicana, significa el momento de máximo alcance transformador 

del proceso revolucionario y, al mismo tiempo, señala su limi

te. 

Durante el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas se llevar6n 

a cabo importantes transformaciones ccon6micas y políticas; la 

nacionalizaci6n del petr6leo y de los ferrocarriles son s6lo -

los ejemplos sobresalientes de una política con sentido nacio

nalista y popular que perme6 toda la acci6n estatal en este 

período. Se profundiz6 la reforma agraria y se foment6 la -

organizaci6n de trabajadores y campesinos; con la creaci6n de -

empresas productivas estatales y la realizaci6n de grandes obras 

de infraestructura por parte del Estado,se sentaron las bases 

de la modernizaci6n capitalista en el país y de la rectoría del 

Estado en este proceso. 

El cardenismo rcpresent6 el momento cumbre de la alianza 

del Estado con las clases populares para impulsar cambios en -

el país, al mismo ticmpo,seftal6 las limitaciones de dicha alían 

zn nl colocar fundamentalmente en manos del Estado la direcci6n 

del proceso y sus posibilidades de avance. 

La escuela jug6 un importante papel como instrumento de so 

porte a las transformaciones llevadas a cabo por el régimen; so 

bretodo en lo que se refiere al reparto agrario y al masivo ap~ 
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yo populár que refrend6 la expropiaci6n del petr6leo, . 

Los antecedentes de la escuela socialista se remontan ha! 

ta los albores del movimiento armado, el plan sexenal elaborado 

por el PNR para la candidatura de Cárdenas contempla este punto, 

pero es hasta el perlado cardenista, por la coyuntura externa 

-crisis econ6mica mundial de 1929- e interna -radicalizaci6n de 

la pol!tica nacional-que representa, que esta vieja inquietud se 

consolida. 

Junto con toda la pol!tica cardenista, la educaci6n socia

lista suscita: una fuerte oposici6n por parte de los sectores con 

servadores del pa!s encabezados por el clero y las clases urbanas; 

siendo a su vez defendida por las organizaciones de trabajadores y 

las agrupaciones cardenistas. 

Dentro del aparato educativo nacional, la oposici6n más fue! 

te se da en las instituciones de educaci6n superior encabezadas -

por la Universidad en la capital y por la mayor!a de las de provi~ 

cia que se oponen a la oricntaci6n socialista enarbolando la defen 

sa de la autonom!a y de la· libertad de cátedra. 

La directriz nacionalista y popular es derrotada junto con el 

cardenismo, será s6lo cuesti6n de tiempo la reformulnci6n de nue-

vas orientaciones para el desarrollo del país y junto con eso la -

modificaci6n de la reforma socialista en educaci6n. 
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eran 

Los objetivos de la educaci6n socialista fundamentalmente -

a) Suplir algunas de las limitaciones del modelo de educ! 

ci6n liberal al darle un contenido preciso. 

b) Acrecentar la responsabilidad de la escuela en el cambio 

social a través de su vinculaci6n con la producci6n y 

las organi·zaciones populares. 

c) Apoyar un proyecto de desarrollo con razgos nacionalis -

tas y populares donde la escuela fuera un vehículo de 

propaganda y difusi6n de la política gubernamental. 9 

En todo el proceso de evoluci6n de la educaci6n desde el -

tiempo del movimiento armado de 1910, la reforma socialista con 

solidaba las aspiraciones del Estado en materia de educaci6n en 

cuanto a superar la pluralidad de enfoques educativos y sobreto

do la ingerencia religiosa, reforzando la directriz estatal. La 

reforma socialista significa un avance en este sentido al darlc,

además,a la educaci6n un contenido preciso que parte del propio -

Estado. 

Por otro lado, refuerza también el papel de la escuela como 

i~strumento y aparato ligado estrechamente a una determinada po

lítica gubernamental, en este caso se trata de una política cara~ 

terizada por su contenido nacionalista y popular; sin embargo no 

9-- Gilberto Guevara, La Educaci6n Socialista en México. p. 14 
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siempre será as!, y desde entonc~s queda unilateralmente ligada 

al proyecto gubernamental en turno. 

Desde los proyectos vasconcelistas, la escuela es concebida 

como promotora de cambios, pero estos cambios tienen un estrecho 

sentido nacionalista y laico; el aspecto m~s sobresaliente de la 

reforma socialista es aquel que define a la escuela como promot~ 

ra del cambio social con un sentido claramente definido: sociali! 

ta, 

A reserva de discutir si una transformaci6n social de esta -

naturaleza puede partir de la educaci6n o cual es su papel en to

do caso; este planteamiento es el punto de ruptura de la reforma 

socialista con los postulados anteriores que sobre educaci6n hi -

cieran los regímenes post-revolucionarios. 

En cuanto a su acci6n en concreto con respecto a la educa -

ci6n, el cardenismo retom6 con fuerza la directriz general de los 

regímenes post-revolucionarios de llevar la educaci6n a los gru

pos que tradicionalmente habían carecido de ella : obreros, camp~ 

sinos e indígenas. 

Su acci6n se concentr6 en la educaci6n elemental, con5trur6!! 

dese un gran número de escuelas sobretodo en los dos primeros 

años del perlado presidencial. La.s metas principales fueron d·i

fundir la enseñanza elemental y desarrollar la educaci6n t6cnica, 

dejando de lado la educaci6n universitaria que sie .. pre había sido 
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Como en muchos otros aspectos de la vida nacional, las ba

ses sentadas por el cardenismo en la educaci6n tuvieron un peso 

considerable y han sido necesarios muchos periodos presidencia

les posteriores para borrar sus vestigios. 

ldeol6gicamente sustentada en la " Unidad Nacional ", la -

estrategia gubernamental de Avila Camacho constituye wia recrie~ 

taci6n de la política cardenista; aunado a los dem's aspectos de 

la vida econ6mica y política del país , se inicia un viraje en -

la política educativa. 

A partir de 1940 se inicia la ruptura del compromiso revo-

lucionario con las clases populares, se establece una estrategia 

de desarrollo instrumentada ideo16gica y políticamente desde el 

aparato estatal y basada fundamentalmente en el sector privado -

de la economía. 

Las principales instituciones capaces de realizar la politi 
, 

ca estatal habían sido creadas y consolidadas durante los ante -

rieres años post-revolucionarios : un estado verticalmente estruE 

turado, centralizado·r de las decisiones y con capacidad política y -

econ6mica para imprimir direcci6n al <l~sarrollo nacional con una 

fuerte figura presidencial a la cabeza; organizaciones de masas 

creadas desde y subordinados al aparato político estatal; un PªE 

tido político capaz de controlar las pugnas internas por el po 

der; representante formal y aparato de control de las demandas -

populares, legitimador del sistema a través de los eventos elec-
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torales y cauce institucional de acceso a puestos y posiciones 

dentro del aparato burocrático-político nacional. 

Durante este período y hasta fines de los años sesenta , 

ocurre lo que comunmcnte se conoce como el 11 milagro mexicano 

que consiste en un acelerado crecimiento ccon6mico y el despl! 

zamiento de la agricultura por la industria como eje rector de 

la economía. 

La industrializaci6n se llev6 a cabo subordinando todos los 

demás renglones econ6micos y sociales a la consecusi6n de este -

objetivo. La agricultura, las inversiones estatales, el nivel 

de vida de las clases populares y todas las demás actividades -

econ6micas se plantearon en funci6n de las prioridades que el -

proceso de industriali~aci6n determinaba. 

Los intereses y potencialidades de toda la naci6n se pusie

ron al servicio del sector privado de la economía encargado de -

la realizaci6n y apropiaci6n de dicho proceso. 

Con Avila Camacho se empieza a esbozar dicho proyecto de de 

sarrollo econ6rnico y a instrumentar las medidas tendientes a su 

realizaci6n. Desde el punto de vista ideol6gico, hay un viraje 

en el discurso político, el llamado a la" Unidad Nacional " con 

el cual se pretende reconquistar la 11 confianza 11 del sector pi-_:!. 

vado y calmar la beligerancia de Las clases populares, significa 

J..¡¡ ncgaci6n de la lucha de clases y el postulado de un interés -
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com<m por encima de dichas contradicciones el progreso nacional, 

Las acciones son más contundentes que el discurso, y así , 

una de las primeras medidas del gobierno avilacamachista es la Pª! 

celaci6n del ejido que instrumenta una opci6n de desarrollo agríe~ 

la ¡ frente a la concepci6n cardenista del ejido como base de ln -

producci6n agrícola y su organizaci6n colectiva como garantía de -

cohesi6n y productividad, la medida de Avila Camacho significa su 

desplazamiento y pulverizaci6n. 

No será la organizaci6n ejidal la encargada de producir los 

alimentos que el pais necesita, sino los agricultores privados , a 

los cuales se les brinda apoyo a tra;6s de cr6ditos, certificados 

de derechos agrarios y sobretodo frenando el reporto de tierras. 

Desde el propio Estado se fomenta y se impone ta corriente -

individualista al interior de los ejidos en beneficio de los produs 

tares privados, se perfilan as1 una larga cadena de acciones esta

tales donde los intereses capitalistas prevalecerán en toda la es -

tructura social. 

En cuanto al movimiento obrero, la política de conciliaci6n 

de clases y de unidad frente al fascismo impulsada por Avila Cama

cho1 se traduce en la necesidad <le unificar a las organizaciones -

obreras bajo la tutela estatal, de restringir la defensa de los de

rechos obreros a trav6s de su reglamentaci6n y de fortalecer el pa

pel del Estado como Arbitro de los conflictos intergremiales, - --
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a lo largo del sexenio se instnuncntan diferentes accio~es e in! 

ciativas legales que constituyenla consolidaci6n del esquema 

tripartita de negociaci6n entre empresarios y trabajadores. en 

el cual, el control estatal sobre las demandas laborales tiene -

un peso determinante hasta nuestros dfas. 

La nueva politica educativa constituye un reflejo fiel de 

la reorientaci6n avilacnmachista, se postula un contenido naci~ 

nalista y se concibe a la educaci6n como herramienta propiciad~ 

ra de la unidad de los mexicanos. 

Con el apoyo del presidente, se inicia una lucha contra los 

ide6logos y partidiarios de la educaci6n socialista hasta lograr 

la reforma del Articulo 3° Constitucional y la cxpulsi6n de sus 

.dcfensores,tanto de la direcci6n de las organizaciones gremiales, 

como de los puestos en el aparato de gobierno . 

.Con Miguel Alcm6n , las 11 cordiales " relaciones entre el -

estado y los empresarios llegan a su máxima cxprcsi6n, la rccup~ 

rada " confianza. 11 del sector empresarial produce buenos nego

cios para los funcionarios públicos y los empresarios a través -

de la concesi6n de los contratos de obras públicas y de adquisi-

cienes. Se generaliza el paso de funcionarios públicos a empr~ 

sarios, estrechándose los intereses del Estado y la clase cmpr~ 

sarial en la conformaci6n del bloque dominante. 
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El Estado realiza cuantiosas inversiones en infraestructura 

irrigaci6n agrícola de manera sobresaliente), que benefician 

mayoritariamente a los productores privados. Se hace realidad -

una vieja demanda de los propietarios privados en el campo al r~ 

formarse el Artículo 27 Constitucional que otorga el amparo agr! 

ria. 

Se fortalece el entendimiento con E.E.U.U., que redunda en -

una considerable inversi6n extranjera directa. 
j 

Es un periodo de 

auge para los negocios privados tanto nacionales como extranjeros• 

bajo la consigna de que primero hay que crear la riqueza para de~ 

pués repartirla. 

La subordinaci6n y el control de las organizaciones obreras 

y campesinas facilita este proceso, sin embargo, la descarnada p~ 

lítica alemanista de contubernio con el sector empresarial y el 

deterioro del nivel de vida de amplias capas de la poblaci6n pro

vocan un profundo descontento popular que el relevo sexenal permi

te rectificar. 

Ruíz Cortinez e11[1·enta una deteriorada imagen del quehacer -

p6blico en la que la corrupci6n y el derroche sen el ropaje más v_!:. 

sible y superficial. El nuevo gobierno instrumenta una política 

de austeridad y control en el manejo de los asuntos públicos. 

La política agraria encaminada al aumento de la producci6n -

de bienes de exportaci6n y de alimentos para consumo interno, ap~ 
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y6 básicamente a los grandes agricultores privados mediante la 

canalizaci6n de cr6ditos y la creaci6n de organismos que dieran 

confianza a los empresarios agr1colas. El reparto agrario 

prácticamente se estanc6 y las tierras repartidas.fueron de mi

nima calidad,se reconfirm6 la directriz fundamental con respec

to a la producci6n agiícola, 6~ta descansar{a en los grandes --

agricultores privados y las medidas de apoyo al ejido o a los 

pequefios propietarios solo se aplicarían como recurso político 

para mantener la tranquilidad en el campo, 

El apoyo estatal al proceso de industrializaci6n fue amplio 

y diversificado; a trav6s de una política fiscal proteccionista

con respecto a la competencia exterior y la Ley de Fomento de I~ 

dustrias Nuevas y Necesarias que exccntaba de impuesto a las em

presas; de cr6dito en condiciones muy favorables, producto de una 

serie de medidas legislativas que aceleraron el crecimiento del 

mercado financiero canalizando estos recursos hacia las activid~ 

des industriales; de grandes inversiones productivas del sector 

p6blico y de una política hacia las empresas estatales cuyo obj~ 

tivo era estimular la inversi6n privada. Los recursos ccon~mi -

cos y la acci6n gubernamental se encaminaron al fomento de la 

invcrsi6n privada en la industria, tanto nacional como extranjc-

ra, 

En 1954, el gobierno decide devaluar el peso como una medida po

lítico-econ6mica para contrarestar el desequilibrio de la bala~ 

za de pagos y la fuga de capitales,con objeto de recuperar la -
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aapacidad competitiva en el mercado internacional y detener la f~ 

ga de divisas. Esta decisi6n reconf irm6 la directriz econ6mica 

gubernamental de alentar el crecimiento a costa del nivel de vida 

de las clases populares y en beneficio de los sectores empresari! 

les, sobre todo los ligados a la economia internacional ( norteam~ 

ricana fundamentalmente), trasladando el desequilibrio externo -

hacia el mercado interno con consecuencias inflacionarias y de ma

yor concentraci6n del ingreso. 

Esta medida provoca un gran descontento popul~r y genera fuertes 

movimientos contestatarios independientes por parte de amplios 

sectores que ven afectado su nivel de ingreso y de vida. El mnvi

~iento magisterial, el ferrocarrilero y las numerosas invasiones -

de tierras que se dan en los tíl timos años del r6g imen de Ruh Cor

tines, son los ejemplos más sobresalientes de la lucha de trabaja

dores y campesinos por sacudirse el control de las organizaciones -

gremiales gobiernistas y lograr una mayor participaci6n de la riqu~ 

za nacional. 

La principal preocupaci6n del gobierno de L6pez Mateas fu6 -

mantener la estabilidad monetaria, tanto a nivel externo como intc! 

no, alentando el crecimiento ccon6mico siempre que no pusiera en p~ 

ligro dicha estabilidad, 

Los primeros ai\os del sexenio, la estabilizaci6n monetaria ~u6 

prioridad casi Única en cuanto a política ccon6mica, se limitaron -

las importaciones y se trat6 de incrementar la exportaci6n de bienes 
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y servicios, se recurri6 al respaldo de instituciones crediticias 

externas para apoyar el peso, medidas todas para mantener la pari 

dad de la moneda en el exterior. En cuanto a la estabilizaci6n 

interna, se foment6 la producci6n de alimentos, se mejoraran juri 

dica y administrativamente los instrumentos de control de precios 

y se moder6 el gasto p6blico. 

Las medidas para estimular las actividades productivas con

sistieron en aumentar moderadamente la capacidad crediticia de la 

banca, promover el mercado de valores y canalizar la inversi6n 

pÓblica hacia los sectores más deficientes de la economía. 

A partir de 1960, el gobierno se plante6 nuevos prop6sitos 

que consistieron en una mayor participaci6n del sector p6blicr. -

en la economía impulsando las actividades industriales e incren·c!; 

tanda los programas de asistencia social; se logr6 así unb 6por~ 

de rápido crecimiento econ6mico con estabilidad interna y externa 

financiada cada vez en mayor medida con préstamos externos. 

A trav6s de la ampliaci6n del sector paraestutal, el gobi~rno 

promovi6 la producci6n de bienes y servicios básicos en cuatro ac

tividades principalmenteJla petroquimica básica, la electrifica -

ci6n, la siderurgia y la asistencia social. 

El gobierno se reserv6 el control de los sectores industria -

les básicos, dejando en manos de los inversionistas privados, nací~ 

nales y extranjeros, las industrias manufactureras con la consccue~ 
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te anarquía y deformaci6n de la estructura productiva del país, 

manifiesta en bajos niveles de productividad, concentraci6n ge~ 

grÍlfica, mayor dependencia tecnol~gica y control de los sectores 

más dinámicos por parte de inversionistas extranjeros. 

El inter6s gubernamental por el desarrollo de las activid~ 

des agricolas decay6 sensiblemente fomentándose solamente algu

nas cultivos específicos como el maíz y frijol para la alimen

taci6n popular, Íntimamente relacionada con la política de est~ 

bilidad de precios,y algunos cultivos de exportaci6n, como la -

caña de az6car, con objeto de contribuir al equilibrio de la ba 

lanza comercial. 

Las inversiones del estado en asistencia social ( educaci6~ 

asistencia médica, seguridad social y urbanizaci6n ), respondí~ 

ron a preocupaciones de carácter político ( mantener la estabill 

dad social), pero también formaron parte del plan gubernamental 

para impulsar las actividades econ6micas al contribuir al desa -

rrollo de una serie de industrias que de otra manera se hubieran 

visto en serias dificultades para colocar sus productos en el me! 

cado. 

El considerable gasto p6bl ico que requirieron todns estas inve! 

sienes fue financiado, cada vez en mayor medida, con créditos ex

ternos ya que en materia fiscal se sigui6 una política conservad~ 

ra manteniendo bajos los precios de los bienes y servicios de las 

empresas paraestatales, así como los gravámenes al capital. 



.30 

Díaz órdaz asume la presidencia del país, en una situaci6n de -

aparente auge econ6mico y estabilidad política que ya conllevaba 

los factores estructurales de crisis econ6mica y política que se ma

nifestarían con gran explosividad unos pocos años más adelante. 

Una breve revisi6n del panorama econ6mico de estos años ( de -

1940 a mediados de la d6cada de los sesentas), revela que el cree_! 

miento econ6mico descans6 fundamentalmente en el proceso do indus -

trializaci6n del país y sus características principales son 

Una planta industrial dedicada básicamente a la producci6n de 

artículos de consumo para un mercado interno restringido y cautivo, 

con una alta concentraci6n de capital invertido, niveles de produc

tividad y personal ocupado que se traduce en una gran distancia en 

la capacidad econ6mica entre las empresas pequeñas ( la inmensa ma 

yoría ) y las grandes. El 84\ de las empresas ocupan a un máximo 

de cinco personas que suma el 16\ del personal total ocupado en la 

industria, absorven cerca de 3% del valor de la producci6n y cuen-

tan con menos del 2% del capital invertido. Por otro lado, 

las empresas cuyo personal fluct6a entre 26 y más. de 

500 obreros y empleados ( 0.17% <lol tot•l d~ empresas in-

dustriales privadas concentran poco más del 72% del 
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personal total, 88,5\ del valor de la producci6n y 91,8\ del capl 

tal. lO 

La concentraci6n de la industria tambien se manifiesta geogr! 

ficamente; en el área del valle de México se encuentra el 48\ de -

todo el capital industrial privado y junto con Nuevo Le6n, Vera 

cruz, Coahuila, Jalisco, Chihuahua y Puebla representan el 81,4 

del total, mientras los estados restantes apenas cuentan con el -

.19,6\ del capital industrial.ll 

Las industrias ligeras productoras de bienes de consumo suman 

el 64.6% de los establecimientos existentes, absorven el 58.4% del 

personal ocupado y cuentan con el Zl.9% del capital total, las em

presas dedicadas a la fabricaci6n de maquinaria y equipo son apenas 

cerca del 18% del total de empresas manufactureras y absorven el -

15.5\ del capital. 12 

Esta característica de concentraci6n geogr6fica y do capital 

en la industria está presente en todas las ramas de la economía m~ 

xicana : agricultura, comercio y servicios; se traduce, así mismo, 

en la supreMacía de unas cuantas grandes empresas sobre una inmen

sa mayoría de pequenos productores y prestadores de servicios, 

10,- Alfonso ~uilar y Fernando Carmena, México 
ria . p.42. 

11.- Idem. P.4Z. 

Riqueza y Mise-

lZ.- Alfonso Aguilar y Fernando Carmena, México Riqueza y Miseria 
p.38, 
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En cuanto al comercio, el grueso del capital se encuentra -

concentrado en empresas privadas, probablemente más del 85% del 

total; la intcrvenci6n del gobierno en este sector econ6rnico es 

marginal, está presente en la comercializaci6n de alimentos y ª! 

ticulos de primera necesidad y su prop6sito fundamental es prot~ 

g1~r y estimular a los capitalistas privados regulando t!midamcn-

te la actividad comercial. Esta actividad está abocada de man! 

ra preponderante al comercio de bienes de consumo articules p~ 

ra el hogar y de uso personal, alimentos, bebidas y tabaco absor

ven el 49,5\ del capital total), el comercio de bienes de pro-

ducci6n y de capital es todavía relativamente pequeño, Destaca 

la importancia del capital invertido en el comercio de autom6vi

les, terrenos y edificios. 13 

La actividad comercial refleja las deformaciones de un pais 

capitalista atrasado y dependiente con una infraestructura produ~ 

tiva y patrones de consumo que descansan en los sectores medios y 

altos de la poblaci6n urbana, Es menos el capital invertido en 

el comercio de aparatos científicos y t6cnicos que en cerveza, en 

libros que en joyerías y relojerías, en leche y derivados que en 

vinos . 14 

13.- Idem p. 43 y 44 

14.- Idem p. 44 
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La concentraci6n geográfica y de capital es a6n mayor que en 

otras actividades. En el D.F. se encuentra el 47\ del capital -

comercial¡ le siguen a gran distancia Nuevo Le6n y Jalisco con el 

5.3\ cada uno, Sonora y Veracruz con 4.3\ y Baja California con · 

el 3,3\ del capital comercial total. 15 

La concentraci6n en el comercio ejemplifica la enorme desi -

gualdad del desarrollo econ6mico : 

" En la base de la actividad comer 
cial, cerca de 298000 empresas, qüe 
constituyen nada menos que el 84.4\ 
del total y emplean al 39\ de la -
ocupaci6n, absorven el 4.8\ del ca
pital, mientras en el otro extremo 
el 4.7\ de los establecimientos 
existentes, manejan más del 84% del 
capital. Ytodavfa más, las dos mil 
seiscientos y pico de empresas m~s 
importantes, que ni siquiera llegan 
al lt de las que están en operaci6n 
disponen de más del SO\ del capital 
comercial " 16 

Junto con el capital invertido en servicios, esto es, el co

mercio de bienes y servicios, representa más de las dos terceras 

partes del capital total de la naci6n, la industria absorve cerca 

de un 30% del total. 

15.- Idem p.45 
16.- Idem p.45 
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La principal actividad en la rama de los servicios correspo.!! 

de al arrendamiento· de edificios comerciales y casas habitaci6n -

para los sectores medios y altos en las grandes ciudades. 

" El capital invertido en estos ser
vicios constituye una parte sustan -
cial - el 23,6% - del capital fijo 
con que cuenta la naci6n y el 40.9 % 
del valor de todos las construcciones 
e instalaciones, Por otra parte, su 
monto equivale a más de tres veces lo 
invertido en las industrias energéti
cas ( carb6n, petr6leo y electricidad), 
cerca de 5 y media veces más que el -
capital destinado a la agricultura , 
unas 13 veces lo que corresponde a -
las industrias mecánicas y m·as de 21 
voces lo que absorv~ 7 la educáci6n y -
l:l investigaci6n " 

La concentraci6n geográfica y de capital también es sobresa

liente, así como el peso de las grandes empresas sobre las pcqu~ 

nas. Es decisiva la importancia del D.F. en cuanto al número de 

empresas y sobretodo al capital invertido. Otros estados que -

cuentan con inversiones en servicios son : Nuevo Lc6n, Jalisco, 

Veracruz y Guerrero¡ este Último en el rengl6n turístico. 

En cuan to al capital : 

11 En los servicios encontramos una 
concentraci6n sin paralelo ya que, 
en tanto el 97.1\ de las empresas -
s6lo concurren con el 22.7% del ca 
pital, menos del 1% dispone de mE 
del 57\ de dicho capital " 18 

17.- ldem p. 45 
18.- ldem.p. 46 
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Como ya se mencion6, la parte mayoritaria del capital de la 

naci6n está dedicado a actividades que se pueden calificar como 

improductivas o muy poco productivas, que consisten básicamente 

en la comercializaci6n de bienes y servicios de consumo superfluo 

y la espemlaci6ri con bienes raíces y está canalizado hacia los 

sectores medios y altos de la poblaci6n urbana. 

La agricultura se caracteriza por su bajo grado de capitali

zaci6n y por el alto índice de concentraci6n de éste en las expl~ 

taciones privadas. La política gubernamental de abandono del 

ejido en beneficio de la gran propiedad privada en el campo, se -

manifiesta de manera dramática ya en la década de los sesentas. 

Para 1960, el 25% del total de tierras censadas correspondÍa 

a propiedad ej idal y el 75% restante a la " pequeña propiedad " 

El 401 de las tierras de labor son ejidales, aunque muchas de 

ellas arrendadas, sobre todo las de riego. 

Del total del capital agrícola ( tierra, existencias ganade

ras, maquinaria, implementos y vehículos, obras y equipo para ri~ 

go y construcciones), el 63.71 corresponde a propietarios priva

dos y el 36.3% a ejidos. 

Los indices de concentraci6n en el campo también son muy el! 

vados y corresponden a la estructura econ6mica del país; en el -~ 

sector agrícola se concentran en dos polos radicalmente diferencia 

dos: por un lado, un pequeño número de grandes propietarios agríe~ 
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las duefios de grandes extensiones de tierra de la mejo,r calidad 

y de la mayoría del capital invertido en agricultura y, por el -

otro, un Sinnúmero de c.ampcsinos., ya sea ej idatarios o 11 mini 11 
-

propietarios que producen para subsistir con una t~cnica atrasa

da y rudimentaria. 

El 90\ de los predios cuenta con el 5.6% del capital agríe~ 

la en maquinaria y equipo, mientras el 10% restante concentra el 

94\; a6n más, el 3.3% de los predios posee el 75\ del capital en 

maquinaria y equipo. El l.6t de los predios acapara el 67.Zt 

de la riqueza agrícola; ol 97\ de los productores recibe el 3\ -

del ingreso de la producci6n agrícola y el 3% restante se queda 

con el 70\ del fruto de la producci6n. El grado de concentra -

ci6n se acerca al'de la agricultura porfirista donde el 2\ do los 

agricultores acaparaba ol 70\ de la tierra. 19 

En este periodo la inversi6n p6blica se canaliza hacia obras 

de infraestructura que apoyan y complementan a la inversi6n pri

vada: transportes y comunicaciones, producci6n de cnérgeticos y , 

a partir de 1960, una fuerte inversi6n en gasto social ( hospita-

les , viviendas y urbanizaci6n sobre todo ) que se traduce en -

un mecanismo de estimulaci6n econ6mica y de regulaci6n de las pr~ 

sienes sociales. 

19.-. Id~m. p.35 
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La inversi6n pública refuerza y consolida la concentraci6n 

y desigualdad características del aparato productivo al canali

zarse hacia el apoyo de los sectores más dinámicos de la econ~ 

mía y preferentemente hacia las ciudades, en detrimento de la 

economía rural. 

La política fiscal de bajos gravámenes hacia el capital &! 

nera un permanente déficit gubernamental que es cubierto con -

préstamos y, ya para la década de los afies sesenta, los recur -

sos externos constituyen una fuente importante de financiamien

to del sector público. 

Del fen6meno dá cuenta Alfonso Aguilar cuando señala 

" El crecimiento de dicha deuda, sin 
paralelo en otras épocas, cobro im -
pulso en realidad desde 1960, pues -
mientras entre 1950 y 1959 su saldo 
aument6 de 506.2 a 648.6 millones de 
d6lares, entre aquel afio y 1969 lo -
hizo de 813.4 a la ya citada cifra -
de 2910 millones "• 20 

Aunada a esta polftica fiscal, existe tambi6n una alta tran~ 

ferencia de recursos públicos hacia el sector privado a trav6s de 

la polftica de las empresas paraestatales de venta a bajos precios 

de sus productos y servicios. De esta manera, los bajos ingresos 

del sector público se explican en funci6n de la política fiscal y 

de la política de inversiones en infraestructura altamente favor! 

cedora para las empresas impulsando una importante derrama de -

20.- .Ob. cit. p.125 



.38 

rucursos p6blicos hacia el sector privado de la economia. 

El panorama general de la inversi6n p6blica en estos afies se 

puede resumir de la siguiente manera : una inversi6n an~rquica y 

discontin~~con tendencia al crecimiento pero insuficiente, orien

tada fundamentalmente al apoyo y la compensaci6n de la inversi6n 

privada; estructuralmente d6bil ya que está basada en un ingreso 

p(iblico insuficiente, que en los Últimos afies se traduce en una d~ 

pendencia creciente de recursos externos. 

Fen~meno inherente al desarrollo del capitalismo en México -

es la penetraci6n y dependencia extranjera; y a partir de la se -

gunda guerra mundial, esta relaci6n adquiere una magnitud determ~ . 
nante sobro todo con los Estados Unidos. La penetraci6n extran-

jera se manifiesta a través de la inversi6n directa y de cr6ditos 

tanto a organismos p6blicos como a empresas privadas.La dependen

cia consiste en una rclaci6n de subordinaci6n n los intereses de 

los países ocon6micamente m~s poderosos, que en el caso de M6xico, 

como ya se mencion6 , dicha subordinaci6n es ante los Estados Uni

dos principalmente, 

La inversi6n extranjera directa ( IED) se incrementa a partir 

de 1940 pasando de 419 millones de d6lares a más de 2517 

millones en 1968. 21 

21.- José Luis Cecefia, M6xico en la Orbita Imperial. p.128 



El principal inversionista es EEUU y en los 6ltimos años su 

preponderancia se ha acentuado, como señala Ceceña : 

... la inversi6n extranjera directa 
en M6xico, ahora mis que en el pasa
do, está representada por inversiones 
norteamericanas que no solamente con
trolan alrededor de las tres cuartas 
partes del total• sino que no tienen., 
frente a sí competidor importantc 11 

•• • ~2 

La.poiítica gubernamental de fomento a la industrializaci6n 

y de poner bajo control estatal o de inversionistas nacionales 

los principales servicios públicos, favorcci6 el cambio en la e~ 

tructura de la IED que se ha concentrado en la Industria, el Come_!: 

cio y los Servicios¡ con lo que los inversionistas extranjeros --

han mejorado notablemente la tasa de ganancia al desplazarse ha -

cia estas actividades de alta redituabilidad. 

"La Industria, el Comercio·y la Mine 
ría en mucho menor medida, absorvicrOn 
en 1960 el 90 por ciento de las inver
siones extranjeras directas; ... 

•.• "en 1968 1 alrededor del 70 por 
cl~nto se encuentra en el Sector lndus 
trial, un 20 por ciento en el ComerciO 
y el 10 por ciento restante en las dem.ís 
ramas ccon6micas especialmente c9 las -
conectadas con los servicios tur1sticos, 
de publicidad y de tipo t6cnico y admi
nistrativo 11 23 

22.- Idem_ p.p. 134 - 135 
23.- Idem. p.137 

.39 



• 40 

La importancia de las IED en la economía nacional ha aumen

tado de manera considerable a partir de 1940; pasando a repre -

sentar del 2 por ciento de la riqueza nacional, al 6.25 por cien 

to de la misma en 1960. Así mismo, con respecto al PNB,la IED 

eleva su participaci6n del B.9 por ciento en 1946, al 24 por -

ciento en 1968 y , en estos áltimos años, ha logrado crecer a un 

ritmo mayor que el propio PNB. 24 

,,,,la participaci6n del capital ex
tranjero en la inversi6n total del -
país en los años de 1955 a 1965 ha -
sido del 24.6 por ciento, correspon
diendo el 16.9 por ciento a los cré
ditos exteriores y 7.7 por ciento a 
las inversiones cxtranajcras directas 
Eoto revela un alto grado de dependen 
cia del proceso de formaci6o de capi= 
tales respecto de loa capitales del -
exterior 11 25 

Dos características determinantes de las inversiones oxtran-

jeras directas son su pertenencia a grandes empresas trasnaciona-

les y su tendencia al control de los sectores donde participan 

ambas características son consustanciales al proceso capitalista 

actual; para los paises receptores de sus filiales esto se tra 

duce en una amenaza para su soberanía y en una competencia al ta

mente desigual con los sectores nacionales,ya que la política de 

dichas empresas rebasa los marcos nacionales al dctcnninarse para to<lo el 

sistema desde su casa matriz y el poderío econ6mico con que OJentán es superior 

24.- Idem. p.p. 140 - 146 
25,- Idem. p. 146. Cursivas en el original. 
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al PNB de muchas naciones. 

Para dar una idea de la participaci6n y el control que eje! 

ce la inversi6n extranjera directa en México, se presenta el si

guiente cuadro estructurado a partir de los datos que proporcio

na Cecefia con respecto a las 500 empresas más grandes del país ; 

se proporciona el porcentaje con que participa la IED dentro del 

grupo de dichas 500 empresas. 

Tabaco y Cigarrillos 

Productos Químico. - Farmac6uticos 

Computadoras y Equipos de Oficina 

Llantas y Productos de Hule 

Productos de Tocador 

Cobre, Aluminio y sus Productos 

Máquinaria y Equipo 

Minería y Metalurgia 

Industria Automotriz y Auxiliar 

I E D 

94\ 

94% 

88\ 

87.4% 

86.4\ 

81. 7\ 

64.5\ 

53.6\ 

53\ 

Industria Alimenticia 49\ 

Productos Químicos Industriales 43.7\ 

Cemento, Ladrillo y Otros Materiales Construcci6ñ 38\ 

Aparatos y Productos Eléctricos 37 .1\ 

Además de una importante participaci6n y en ocasiones control 

por parte de las empresas extranjeras en : papel, cart6n y sus pr~ 

duetos, hilados, tejidos y confecci6n, productos fotográficos ( co~ 

trol) y muebles sanitarios (control); plumas fuente y boligráfos; 
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discos fonográficos; libros y revistas; relojes y joyería, 

Es importante reiterar que el capital norteamericano es el 

predominante , excepto en cemento y otros materiales de constru~ 

ci6n donde cede el primer lugar al capital británico. 

Después de la Industria de Transformaci6n, el comercio es -

el sector que absorvc más inversiones extranjeras directas con ~ 

el 20 por ciento del total. 

De las 500 mayores empresas del país, la IED:en el comercio 

controla el ?3.4% el capital total; quitando a .la CONASUPO ,,, 

" la proporci6n controlada por fir
mas extranjeras se elevaría al 83 
por ciento de los capitales totales 
de las grandes empresas comerciales 
del país ". 26 

En los servicios, la participaci6n de la IED se canaliza ha

cia el turismo donde se ha dado un acelerado proceso de integra -

ci6n de los intereses extranjeros alrededor de las grandes empre-

sa.s de transporte ácrco que controlan grandes hoteles, restauran

tes, centros nocturnos 1 servicios de taxímetros y agencias de --

viajes. 

26.- Idem p.189 



" El amplio control que firmas ex· 
tranjeras tienen de la industria -

·hotelera, servicio de restaurantes, -
compañías de aviaci6n, centros noc 
turnos y otros servicios conexos ~ 
significa no solamente que una par 
te importante de los ingresos en 7 
divisas del turismo extranjero re
tornen al exterior, sino que la sa 
lida de divisas se acrecienta con
las utilidades, regalías y otros · 
conceptos que dichas empresas deri 
van de la aristrocacia mexicana Y 
a6n de los estratos de la clase me 
din de mayores ingresos que utili7 
zan la diversidad de servicios que 
esas empresas proporcionan 11 27 

• 4 3 

Otro importante rubro son los servicios técnicos, profcsio-

·nales, financieros y publicitarios que filiales de grandes comp.!!_ 

fi!as norteamericanas proporcionan a inversionistas extranjeros 

y a algunos mexicanos y controlan el ramo de servicios a gran -

des empresas. 

Lo anterior refleja el extenso control de los capitales cxw 

tranjeros en nuestra economía y la posici6n determinante de EEUU 

en este proceso. 

" Solamente escapan el control ex
tranjero las actividades dominndas 
por el gobierno ( electricidad, fe 
rrocarriles, siderurgia, pctr6lco
y gas ) y algunas en las que el sec 
tor privado mexicano tiene relevan~ 
cia ( bancos, finacieras, seguros , 
acero ), así como la agricultura, 
que se encuentra bajo el control de 
grandes empresarios agrícolas y de 
ejiclatarios 11 28 

27.· Idem. p.192 
28.· Idem. p.198 
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Con respecto a los cr6ditos externos, la otra cara de la 

dependencia, en el gobierno del Gral. Avila Camacho se sane6 

la Deuda Exterior, se reanud6 su pago y se crearon las condi-

ciones para la contrataci6n de nuevos créditos. A partir de 

entonces se registra un proceso creciente de endeudamiento 

que va de 260 millones de d6lares en 1940, a 2832 millones en 

1969 29 

Dicho proceso es debido casi ex~lusivamcnte al incremento 

do los cr6dites exteriores que d.e 47 millones de d61ares en --

1946, se elevaron a 2,557 millones en 1969, la Deuda Directa -

del gobierno federal se redujo 5 millones de d61ares en los -

29 años considerados. 

La causa p~imaria del proceso de endeudamiento en nuestro 

país ha sido .el desequilibrio d?l comercio exterior resulta~ 

te de un intercambio comercial con los pa~scs poderosos ( en -

el caso de Ml>xico, principalmente con EEUU ) , notoriamente inc· 

quitativo y desfavorable para los países atrasados. Pero adc 

más, el propio proceso de endeudamiento conlleva elementos que 

refuerzan su acelcraci6n y multiplicaci6n geométrica. 

Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, los principales 

prestamistas y acreedores de M€xico han sido el gobierno de los 

Estados Unidos y sus inversionistas privados. A partir de los 

Z9.- Idem p.203 
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afios sesentas se han contratado pr6stamos con otras orga;nizaci~ 

nes crediticias internacionales cuya principal característica -

es ol control quo sobre ellas ejerce el gobierno de los propios 

1rnuu. 

La politica general del gobierno de los EEUU can respecto 

al financiamiento de los países con menor desarrollo econ6mico 

ha sido la de promover las exportaciones de los empresarios no! 

teamericanos y la de influir en la orientaci6n del desarrolla -

de los países deudores. Esto se traduce en la concesi6n de los 

. pr6st.amos que se conocen c:omunmente como " ntados 11 y que so can· 

t:ratan bajo una serie de condiéionns <pe van mas allá de las purame!! 

te financieras de asegurar la recuperaci6n y el pago de los in-

teresas. 

11 Las ataduras son de muy diversa 
índole : van desde las que se es
tablecen por escrito en los contra 
tos respectivas, consistentes priñ 
cipalmente en que el importe debe 
gastarse en compras precisamente -
en los Estados Unidos, hastn las -
no escritas, que tienen un carácter 
general que se relaciona con la po 
l!tica general y la oriontaci6n del 
desarrollo de los países prestata -
rios n 30 

Para M6xico, como para muchos otros paf ses, la compra obl i

gada en los Estados Unidos significa mayores costos, compras fo!. 

31>.- ldem. p.227 
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zosas e innecesarias y aumento de la dependencia tccnol6gica por 

la adquisición de la maquinaria y el equipo y de las partes de 

repuesto necesarias para su mantenimiento. 

Por otro lado, las organizaciones crediticias deciden sobre 

el otorgamiento de los préstamos en funci6n Ucl destino de dicho 

financiamiento. La mayoria de los créditos otorgados a nuestro 

país han sido destinados a actividades de infraestructura las 

cuales contribuyen enormemente a elevar las utilidades del sector 

privado. 

En los Óltimos afias, el pago de la deuda se l1a constituido -

en s1 mismo coro otro factor que agrava el desequilibrio y que obl.4_ 

ga a la contratac.i6n de créditos cada vez mayores¡ junto con las 

remesas de utilidades de las empresas trasnacionales, constituyen 

una importante salida anual de capital que para fines de los sesc~ 

ta se calcula en más el 1000 millones de d6lares al año, 31 

El endeudamiento externo ha reforzado la dependencia comercial, 

financiera 'l tccno16gica respecto a Estados Unidos, acentuando 

los desequilibrios estructurales y comprometiendo seriamente la so 

·bcranfa nacional. 

31. - Idem. p. 238 
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Con respecto a la educaci6n, después del viraje ideol6gico 

realizado en el sexenio de Avila Camacho, destaca el notable cr~ 

cimiento del sistema educativo durante este periodo. A partir 

de 1940 y sobretodo a f incs de los años cincuenta y principios 

de los sesenta la expansi6n del sistema educativo se localiza -

en el nivel básico ( primaria ) y de manera menos importante en 

el nivel medio e secundaria ), que se caracteriza todavía por -

ser un servicio básicamente urbano. 

La política educativa de Miguel Alemán consisti6 en dar -

apoyo a la cducaci6n urbana a través de la creaci6n de vistosas 

instituciones educativas al servicio de sectores medios y altos 

en las ciudades, sobre todo en el .D.F, se dá, por otro lado 

una gran dcsatenci6n a la educaci6n rural y a la alfabctizaci6n, 

que son los crunpos educativos que inciden en los sectores más po

bres de la poblaci6n. 

El presupuesto educativo baja considerablemente, pasando 

de un 17.48 por ciento del presupuesto federal en el gobierno de 

Avila Camacho, a 14.21 por ciento en 1947 y a6n m6s, a 10.696 

por ciento en 1952, 6ltimo año del gobierno de Miguel Alem6n. 32 

RuÍ.z Cortines continúa la política de crecimiento y consoli 

daci6n del sistema educativo sin modificaciones importantes. 

Eleva moderadamente el presupuesto educativo que representa el -

:¡_2.- Solana, Historia de la Educaci6n Pliblica en México. p.347 
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ll. 724\ del presupuesto total de la federaci6n en 1958, 1lltimo 

alto de su gesti6n. 33 

El conflicto magisterial y el ap·oyo popular que este susci -

ta obligan al gobierno a considerar como un problema de primera 

importancia el déficit de escuelas primarias en el pais en 

1958, Ruiz Cortinez .declara que tres millones de nillos no tie -

nen acceso a la escuela. 

El gobierno de L6pez Matees retoma este problema e instru 

menta el llamado " Plan para el Mejoramiento y la Expansi6n de 

la Educaci6n Primaria en México "• conocido mejor como 11 Plan de 

Once ·Afias 11 , cuyos objetivos principales eran satisfacer la dcmn_!! 

da de educaci6n primaria y elevar su eficiencia terminal. 

11 En 1964 1 6ltimo afta clel sexenio•, 
concurrieron n las escuelas prima
rias de todo el país 6.6 millones 
de niños, dos y medio millones más 
que en 1958 ". 34 

El balance final del plan de Once Años refleja que éste s6lo 

rosolvi6 el problema do la falta de escuelas primarias en un 

~~ por ciento, persistiendo. 

" las diferencias educativas entre 
el medio rural y el urbano, pues en 
tanto que se satisfizo el 62\ de la 
demanda en el primero, en el segun
do se lleg6 al 83\ igualmente, por 
cada alumno egresado del sexto grado 
en las escuelas rurales, habia seis 
de.las urbana's 11 35 
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Sin embargo, el Plan de Once Alíes, junto con la creaci6n del 

Libro de Texto Gratuito, represent6 el esfuerzo gubernamental m6.s 

s61ido por. satisfacer las necesidades educativas de amplias capas 

de la poblaci6n durante este periodo. 

El presupuesto asignado ascendi6 a m~s del 25' del presupue! 

to total federal en 1964, 36 

En la d6cada de los cuarentas se acelera el ritmo de crecimie! 

to en todos los niveles, pero todavía el. sistema educativo es cscn .. 

cialmcnte citadino y para sectores medios¡ es a partir de la d6ca .. 

da de los cincuentas que se acelera la cxpansi6n del sistema educa

tivo y, para los subsecuentes af\os, el avance en los niveles menores 

de escolaridad presiona para el crecimiento correspondiente en los 

niveles más avanzados . 

... "en 1952 había unos 3,5 millones 
de estudiantes; en 1958 llegaban a 
4.5 millones, en 1964 a 7

3
.4
7 

y en 1970 
eran ya 11. 5 millones 11 

36, - ldem. p. 401 

37.- Fuentes Molinar, Mhico, Hoy, p •. 231 
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Las tasas de crecimiento del sistema educativo se elevan -

por encima de las tasas de crecimiento de la poblaci6n, aumcn-

t,ndose así la capacidad de absorci6n del sistema de tal mane-

ra que se observa un avance significativo en la expansi6n de -

oportunidades educativas; sin embargo, el bajo Índice de eficie~ 

cia terminal del sistema excluye a una gran cantidad de niños 

desde los primeros años de la enseñanza básica. El nivel pro -

medio de escolaridad es de 3 años y existen de 6 a 8 millones de 

adultos analfabetos en el país • 

'' De los que se inscribieron en pri
mer grado de primaria en 1959, sola
mente un S por ciento logr6 ingresar 
al nivel de enseñanza superior " 38 

La expansi6n del sistema educativo corresponde a la necesi

dad de modernizaci6n del aparato productivo por un lado y por 

otro, a la de cstabilizaci6n política en cuanto a su funci6n de 

servicio para la poblaci6n en general. Responde al modelo del-

" desarrollo estabilizador 11 impulsado por la clase gobernante 

y difundido ampliamente por las organizaciones panamericanas en 

toda Am6rica Latina. 

El sistema educativo reproduce la concentraci6n geográfica, 

de recursos y de oportunidades educacionales característicos 

del aparato productivo reforzando las desigualdades regionalps y 

la ccntralizaci6n. As[ mismo, es sobre el gobierno federal so-

bre quien recae el grueso del financiamiento educativo, con una 

38. - Alcazar, Josefina. Universidad )' Financiamiento p. 73 
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aportaci6n del 63\ en 1958 y.de 77\ en 1976. 

Todavía hasta mediados de la d6cada de los sesenta, la pro

porci6n del Producto Nacional Bruto destinado a educaci6n era -

muy baja, observ~ndose un aumento en los Óltimos años. 

" En 1958 el gasto educativo repre
sentaba el 1.6 por ciento del PNB , 
en 1964 era de 2.9 por ciento, en -
1970 el 3.6 por ciento y es hasta -
1976 cuando se llega al mínimo rece 
mendable por los organismos interna 
~~o~:ie~N~l~a~~ando un 4.3 por cie~ 

A pesar del notable crecimiento del sistema escolarizado, la 

oducaci6n 

" sigue siendo un servicio que los 
grupos sociales se apropian incqui 
tativamcnte " 

Y cumple su funci6n selectiva a trav6s de 

" su capacidad para ubicar a la po 
blaci6n en el esquema de la divi 7 
si6n del trabajo, transfiriendo la 
desigualdad hacia niveles más altos 
y privando de gran parte de su va
lor en el mercado social a los ci -
eles iniciales de la escolaridad,'' 40 

El panorama general del país a mediados de la d6cada de los 

sesentas podria resumirse de la siguiente manera 

39.- Alcázar, Josefina. Universidad y Financiamiento p.20 
40.- Fuentes Molinar. Educaci6n Pdblica y Sociedad pp. 231 y 233 
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1.- Un aparato productivo dedicado a la fabricaci6n de articulas 

de consumo para los sectores medios y altos de la poblaci6n 

urbana; altamente concentrado geográficamente, en capital 

niveles de productividad y personal ocupado, 

2.- El sector comercial y de servicios refleja las mismas carac

teristicas y está dedicado fundamentalmente a la comcrcinli

zaci6n de bienes de consumo, con un mayor grado de concentr! 

ci6n que el del apartado productivo, destacándose el alto man 

to destinado al comercio de aut6moviles, terrenos y edificios. 

3.- La parte mayoritaria del capital invertido en el pais, está 

dedicado a actividades improductivas o muy poco productivas 

con altos niveles de espcculaci6n. 

4.- La agricultura se encuentra en franca dcscapitalizaci6n por 

la transferencia de recursos en apoyo a la industrializaci6n, 

su producci6n descansa básicamente en las explotaciones pri -

vadas que concentran las mejores tierras, el capital y el in-

grcso. 

S.- Una política fiscal con un alto grado de proteccionismo hacia 

el sector privado, sobre todo el industrial y que se traduce 

en una creciente dependencia de recursos externos para el fi

nanciamiento del desarrollo ccon6mico. 

6.- Una invcrsi6n pública con tendencia al crecimiento pero insuf! 

ciente, abocada fundamentalmente al apoyo del sector privado a 

través de la realizaci6n de obras de infraestructura y del sub-

sidio de las empresas paraestatales. 
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7.- Un monto considerable de Inversi6n Extranjera Directa, predo

minantemente norteamericana, cuyas filiales de grandes congl~ 

merados internacionales controlan o dominan las ramas en que 

operan y cuyas remesas de utilidades significan una importante 

transferencia de recursos al exterior. 

B.- El pago de servicio de la deuda externa y las utilidades que 

las empresas trasnacionales envían a su casa matriz, represe~ 

tan una salida anual de ~apital de mlis de 1000 millones de d6 

lares, lo cual agrava el desequilibrio de la economia y obli

ga a la contrataci6n de cr6ditos externos cada vez mayores. 

9.- Un panorama social caracterizado por agudos contrastes de op~ 

lencia y miseria, de moderniiaci6n y gran atraso tecnol6gico 

y por un rezago importantísimo en cuanto al acceso de la ma

yor!a de la poblaci6n a los mínimos servicios de bienestar s~ 

cial ( alimentaci6n, vivienda, salud, cducnci6n, etc). 

10- Un aparato politice altamente centralizador de las decisiones, 

apoyado incondicionalmente por las burocracias dirigentes de 

sus organizaciones de masas; sujeto a las presiones y demandas 

de los diferentes sectores sociales, pero depositario ónice 

Jel paJer a nivel nacional. 

11- En cducaci6n destaca en estos años el crecimiento del aparato 

educativo sobretodo a nivel b5sico y medio, que corresponde a 

las necesidades del proyecto de industriali:aci6n en su fun 

ci6n de capacitaci6n de fucr:a de trabajo, estabilizaci6n po

lítica y modernizaci6n idcol6gica y cultural. 
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La educaci6n superior inicia su proceso de expansi6n acel~ 
rada en los primeros afies de la década de los setentas corres
pondiendo a las necesidades de crecimiento del propio sistema 
educativo y a la demanda de la poblaci6n de acceso a mayores -
niveles educativos. Como ya se mencion6, es en estos afias 
cuando acceden al nivel superior las generaciones que comenza· 
ron su instrucci6n formal bajo el Plan de Once Afies. 

Dicha expansi6n reproduce magnificadas las características 
de centralizaci6n y desigualdad regional del sistema educativo 
nacional: las entidades con mayor desarrollo econ6mico concen
tran la oferta educativa, tanto en número de planteles como en 
niveles educativos con que se cuenta. La oferta educativa a · 

nivel superior se concentra fundamentalmente, hasta la década 
de los sesentas, en dos instituciones de la Ciudad de México: 
la U.N.A.M., y el Instituto Politécnico Nacional. A partir de 
la década de los sesentas se inicia, junto con el crecimiento 
del sistema, un proceso de descentralizaci6n que sin embargo -
no modifica en términos sustanciales el fen6meno. 

"En 1970 el 54 por ciento de los es 
tudiantes de educaci6n superior es7 
tudiaba en el Distrito Federal; pa
ra 1977 ese porcentaje se había re
ducido a 37 por ciento. Ese mismo 
afio cinco entidades, el Distrito Fe 
deral, Nuevo Le6n, Jalisco, Puebla
y Vcracruz, concentraban el 75 por 
ciento de todos los estudiantes de 
nivel superior en el país". 1 

1.- Alcázar, Universidad y Financiamiento. p. 74 
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En el área metropolitana de la Ciudad de México se crean en 

la d6cada de los setentas dos instituciones de nivel medio supe

rior y superior ( Colegio de Bachilleres y Universidad Aut6noma -

Metropolitana), que refuerzan la concentraci6n de los servicios 

educativos incrementando la desigualdad de oferta educativa entre 

regiones del país. El crecimiento del sistema de educaci6n sup! 

rior reproduce sus características consustanciales de concentra

ci6n en cuanto a nGmero de instituciones, tamaño <le la matrícula, 

presupuesto asignado y niveles postlicenciatura en las zonas de -

mayor desarrollo econ6mico del país, sobretodo en dicha área me -

tropel i tana, 

Este fen6meno se registra como consecuencia de la aguda con

centraci6n geográfica del capital,de los servicios sociales,dc -

las decisiones políticas y por lo tanto de la poblaci6n¡ caracte

rísticas del desarrollo ocon6mico del país a partir de la década -

de los años cuarenta. 

A pesar del notable crecimiento registrado; en 1958 el nivel 

superior representaba el 1.2% de la pirámide educativa con un to

tal de 60 mil estudiantes, en 1976 representaba el 3.2% de la mi! 

mayen 1978 asciende al 4% con 720 mil estudiantes, 2 La pobl! 

ci6n que accede al nivel de educaci6n superior es muy reducida, -

para el año de 1980 la poblaci6n inscrita en este nivel represen-

2,- Idem. p. 69 
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taba solamente el 8\ del total nacional en edad de acceso a estos 

estudios,lo cual significa que más de uno de cada diez j6venes en 

el país quedan fuera del sistema de educaci6n superior. 

Indudablemente el sistema de educaci6n superior ha sufrido 

importantes transformaciones en los veinte años considerados en -

el presente trabajo. A reserva de ampliar más los conceptos en 

el capítulo de explicaci6n de los diversos momentos de evoluci6n 

de la matrícula universitaria,se pueden señalar a grandes razgos 

cuáles han sido los principales elementos que han determinado las 

transformaciones del sistema de educaci6n superior y la problem~ 

tica actual en que se haya inmerso,siendo la U.N.A.M., una insti

tuci6n partícipe de este contexto. 

En primer lugar mencionaremos que a lo largo del período -

analizado se presenta la ruptura del modelo de educaci6n superior 

correspondiente a la etapa conocida como " desarrollo estabiliza

dor " cuyas características generales son : 

- El cremiento moderado y constante de la matrícula. 

- Una demanda relativamente estrecha hacia este tipo de es-

tudios y en términos generales cubierta por la capacidad 

instalada. 

- Espectativas de prolongación del crecimiento econ6mico y 

por lo tanto de demanda de profesionistas con la consecue~ 

te facilidad de incorporaci6n al mercado de trabajo. 
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- .. una política relativamente liberal por parte de.l Estado -

en cuanto a su incidencia en las instituciones de educa -

ci6n superior, siendo el eje fundamental de su política -

la ampliaci6n y diversificaci6n del sistema y la cobertura 

de la demanda. 

A lo largo del período se observa as! mismo un importante 

proceso de crecimiento caracterizado por la improvisaci6n y la -

desarticulaci6n; las diferentes intituciones de educaci6n superior 

que surgen responden a una visi6n p~~gmática e inmediatista de 

lo que se considera en cada momento como necesario para el desa -

rrollo del aparato productivo y en funci6n de la problemática po

lítica detectada por el grupo gobernante. 

Durante estos afies las instituciones de educaci6n superior -

se han sefialado como espacios impugnadores de la situaci6n politi 

ca y econ6mica del país, observándose numerosas movilizaciones -

políticas realizadas por estudiantes, maestros y trabajadores en

tre las que destaca el movimiento estudiantil popular do 1968 y la 

lucha por los derechos sindicales de los trabajadores administra

tivos y acad6micos de estas instituciones. 

Otro elemento importante que incide en las transformaciones 

del sistema de educaci6n superior son los intentos cada vez más -

s6lidos, a partir de fines de la década de los setentas, de reg~ 

laci6n y control por parte del Estado,con la finalidad de establ! 

cer una nueva funci6n para las instituciones de educaci6n supe -

rior. 
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La ruptura del modelo de educaci6n superior vigente hasta la 

década de los sesentas, un proceso de crecimiento caracterizado -

por la improvisaci6n y la desarticulaci6n, la participaci6n críti 

ca asumida y realizada por numerosas instituciones y los intentos 

de control y direcci6n por parte del Estado son elementos que han 

condicionado de manera diversa a cada una de las instituciones 

concretándose en situaciones específicas para cada una de ellas 

El an.álisis concreto de cada uno de ellos, en el presente trabajo, 

se realizará con respecto a la U .N .A.M., pera considerando que dá 

cuenta en buena parte acerca del sistema de educaci6n superior en 

general, 

La problemática actual del sistema de educaci6n superior, y 

de la U.N.A.M., por supuesto, está determinada por la ruptura y -

el agotamiento del modelo vigente hasta los sesentas y la lucha -

par la instauraci6n de un nuevo modelo o proyecto alternativo por 

parte de una diversidad de fuerzas políticas y sociales. 

Cabe hacer una distinci6n al interior del sistema de Educaci6n 

Superior entre aquellas instituciones que dependen directamente de 

la SEP IPN, Institutos Tecnol6gicos, UPN, ESEF, etcétera ) y la 

red cJ..e Universidades Auton6mas en la República. Las instituciones 

de Educaci6n Superior que dependen directamente de la SEP están su

jetas de manera casi absoluta a las disposiciones que diuanan de 

las autoridades educativas del país, la red de Universidades Aut6n~ 

mas cuenta con estructuras legales internas y externas que, por lo 
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menos a nivel formal , permiten la participaci6n de los sectores 

de la comunidad en las decisiones que les atañen. Esta dife -

rencia en la estructura legal de toma de decisione~permite a las 

Universidades un cierto grado de independencia y un espacio de di! 

cusi6n respecto a las decisiones del poder ejecutivo y en muchos -

momentos importantes de la vida de diversas Universidades se han -

instrumentada y difundido proyectas diferentes apoyados por las 

propias autoridades universitaria~ Cualquier cuestionamiento al i~ 

terior de las instituciones que no cuentan con estructuras de par

ticipaci6n formal, se vé seriamente imposibilitado y, a6n m~s,fue· 

ra de la legalidad en términos formales, dado que dentro de La pr~ 

pia instituci6n no existen espacios de discusi6n e interca.mbio re! 

pecto a las cuestiones medulares que afectan a todos los miembros 

de dichas comunidades educativas, Esta diferencia es importante 

sobre todo en momentos o períodos en que se redifino la acci6n y 

la funci6n de todo el sistema. 

En el capitulo lV del presente trabajo se llevar~ a cabo el 

an&lisis de estos elementos.concretamente en la U.N.A.M. Como ya 

se rnoncion6, la poblaci6n nacional que accede a las instituciones 

de educaci6n superior es muy reducida, presentando caracteristicas 

especificas determinadas por las ~ondíciones econ6micas y políticas 

del país, condici6n a la que no escapa la poblaci6n estudiantil de 

la U.N.A.M. Dadas las características de centralizaci6n 

del sisté~a econ6micó y político del país y s icndo ta • 
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U.N.A.M., la instituci6n de educaci6n superior más antigua, en 

su seno se reflejan can mayor prontitud y agudeza los fen6menos 

que permean de diversas maneras a todas las instituciones del 

sistema. 

A continuaci6n se presenta el análisis de la poblaci6n uni 

versitaria en cuanto a la evoluci6n de la matrícula y a su candi 

ci6n socio-econ6mica de 1965 a 1985. 

La informaci6n fu~ obtenida del Anuario Estadístico publi

cado por la U.N.A.M., hasta 1985. 

El nivel socio-econ6mico está definido por el ingreso men

sual de la familia del alumno, los rangos de ingreso establecidos 

en el Anuario se tradujeron a salarios mínimos para cada uno de -

los afias con objeto de darle significaci6n y continuidad a la in

formaci6n. Como una aproximaci6n hacia una definici6n más precisa 

de dicho nivel socio-econ6mico, se presenta un análisis de la co~ 

dici6n socio-econ6mico de la poblaci6n universitaria realizado a 

partir de la informaci6n recabada en la Hoja de Datos Estadísticos 

del propio Anuario de 1983 considerando poblaci6n de primer ingr~ 

so a liccncintura. 

• En 1986 se public6 un folleto muy breve que solo presenta pobl! 
ci6n total por niveles y por carreras, esta importante y compl~ 
ta fuente de informaci6n sobre la poblaci6n universitaria fue -
suspendida. 
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La evoluci6n de la matricula universitaria se analiza a tr! 

v6s de tres tablas estadisticas;la primera ( I )1 contiene los da

tos absolutos de la poblaci6n total y desglosados a nivel bachill~ 

rato y licenciatura y poblaci6n de primer ingreso y reingreso res

pectivam.,nte¡ una segunda tabla ( II ) ,dlí cuenta de las tasas de 

crecimiento de la poblaci6n total y desglosada como se menciona a~ 

toriormente y, la tercera ( III ), describe primeramente el porce~ 

taje de poblaci6n inscrito en bachillerato y licenciatura respecti 

vamente y, hacia la izquierda, la distribuci6n de la poblaci6n pa

ra cada nivel en primer ingreso y reingreso,las tres tablas abar -

can de 1965 a 1985, 
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POBLACION UNIVERSITARIA 1965 - 1985 

BACll!LLERATO Y LICENCIATURA , ABSOLUTOS. 

A A O POBLAC. NIVEL .. NIVEL IW:li. lli\CH, LIC. LIC. 
ABSOUITA BAO!. LIC. Ier, .!NG, REING. ler. ING. RE!NG. 

1965 73851 25383 48468 11558 13825 10779 37689 

1966 78094 29707 48~87 12164 17543 8693 39694 

1967 86800 35832 50968 12104 23728 11126 39842 

1968 95588 41110 54478 13769 27341 13984 40494 

1969 99672 40114 59558 12707 27407 16289 43269 

1970 103300 39943 63357 12326 27617 16583 46774 

1971 131968 59017 72951 30037 28980 20862 52089 

19i2 162953 79251 83702 39240 40011 25153 58549 

1973 198194 104684 93546 45509 59139 26405 67141 

1974 217421 105971 111450 32397 73574 32942 78508 

1975 222982 111350 111632 40428 70922 30322 81310 

1976 238753 113547 125206 42609 70938 32961 92245 

1977 271266 124403 146863 42260 82143 37348 109515 

1978 283466 129296 154170 41881 87415 38126 116044 

1979 283180 124246 158934 42242 82004 37511 121423 

1980 294532 143814 150728 40152 103662 35792 114936 

1981 251971 110484 141487 382:13 72251 33027 108460 

).982 270001 119991 150010 39681 80310 33021 116989 

1983 279938 126624 153314 41681 84943 35610 117704 

1984 255834 111629 144205 38772 72857 33459 110746 

1985 256693 119393 137300 38585 80808 30160 107140 
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AR O 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 
-

II 

POBLACION UNIVERSITARIA 1965 - 1985 

BACllII.;LERA.TO Y LICENCIATURA. 
TASAS DE' CllECIMIENTO 

POBLACION NIVEL NIVEL BACH. BACH. 
TOTAL BACH. LIC. ler.ING. REING. 

1.8\ -l.º' 3.3\ 13.l\ -10. 41 

5, 7\ 17 ·º' o. 21 5,2\ 26,91 

11.ll 20,6\ 5 .3\ - 0, 5\ 35. 21 

10,l\ 14. 71 6 .91 13. 7\ 15.21 

4. 3\ -2. 4\ 9. 31 - 7. 71 o. 2\ 

3.6\ -0.4\ 6.4\ - 3. 01 0.8\ 

27 .7\ 47 .7\ 15,l\ .143. 71 4 .9\ 

23.5\ 34.3\ 14. 7\ ·30 .6\ 38 .11 

21.61 32.11 11.81 16. º' 47 .8\ 

9.7\ 1.2\ 19.1\ -28.81 24 .41 

2.61 5.1\ 0.21 '24.81 - 3. 61 

7.l\ 2.01 12.21 5. 41 o. 01 

13. 61 9.61 17.31 - o. 8 1 15.8 1 

4. 51 . 3.91 5.01 - o. 91 6.4 \ 

-0.ll -~.9\ 3.11 o. 9\ -6.2. I 

4 .01 15.7\. -5.21 - 4. 91 26.4 1 

-14. 41 -23. 21 -6.1\ - 4. 81 -30.3 1 

7. l\ 8. 61 6.01 3. 81 11.l 1 

3. 7\ S.5\ 2.2~ S. 01 S.8 \ 

-8 .61 -ll.8l -5.91 - 7~ 01 -14.2 1 

o. 31 6. 9\ -4.81 - O. SI 10.9 1 

LIC. LIC. 
ler.ING. REING. 

21.3\ -o .9\ 

-19.3\ 5 .l\ 

28.0I 0,41 

25. 7\ l.61 

16,51 6. 81 

l.81 8 .11 

25.81 Jl.4\ 

20.61 12. 41 

5.01 14.H 

24.7\ 16 .9\ 

- 7 .91 3 '61 

s.n 13. 41 

B.3~ 18.H 

2.1\ 6.01 

-1.61 4 .61 

-4.6~ -s. 3\ 

-7. 71 -s. 61 

-0.011 7. 91 

1 .8', o .6: 

-6.4~ -S.91 

- 9.91 -3.21 
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1965 341 

1966 381 -
1967 411 

1968 431 

1969 401 

1970 39\ 

1971 451 

1972 49\ 

1973 531 

1974 491 -
1975 SOi 

1976 481 

1977 461 

1978 461 

1979 441 

1980 49\ 

1981 ~H 

1982 4S\ 

1983 451 

1984 441 

1985 461 

111 

PO!l!AC!C?l Ul!VERS!TAR!A 1965 - 1985 

BN:ll!Ll.ERA!O Y L!CRlCIAnJRA. · RE!AT!VAS 

LICENC!A'IlJRA '!WAL llAClU LLEl1ATO 
lcr, !NG, 

661 1001 151 

621 1001 161 

591 100\ 141 

571 1001 141 

601 100\ lll 

611 1001 121 

SS\ 100\ 231 

Sl\ 100\ 241 

471 100\ 23\ 

Sll 1001 lSI 

50\ 100\ 181 

S2\ 100\ 181 

541 100\ 161 

S41 100\ lS\ 

56\ 1001 151 

511 100\ 141 

S6\ 100\ 151 

SS\ 100\ 151 

SS\ 1001 151 

S6\ 1001 lSI 

541 100\ 151 

.64 

!Wll, LIC. LIC. .'IOfAL 
REING , lcr.lNG REING. 

19\ 151 511 1001 

22\ 111 511 1001 

271 131 461 1001 

291 151 421 1001 

271 161 441 1001 

271 161 45\ 1001 

221 161 39\ 1001 

ZSI lSI 361 1001 

30\ 131 341 1001 

341 151 361 1001 

321 141 l61 100\ 

301 141 381 1001 

30\ 14\ 401 100\ 

311 131 411 1001 

291 131 43\ 1001 

351 12\ 391 1001 

291 13\ 431 1001 

301 121 431 1001 

301 131 421 100\ 

'91 131 431 1001 

311 121 42\ 1001 
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Los afios sesentas se caracterizan por el crecimiento consta~ 

te y moderado de la poblaci6n estudiantil con una tasa promedio de 

5\, se observa una tasa de crecimiento un poco mayor para la pobl! 

ci6n en general en los años 67 y 68 debido a la modif icaci6n del -

plan de bachillerato que se prolonga a tres años por lo que aumen

ta la poblaci6n de reingreso a este nivel a partir de 1966, ( el 

plan se modifica con los alumnos de nuevo ingreso en 1964 ) , 

A mediados de los años sesenta, en el nivel bachillerato se 

encuentra el 34% de la poblaci6n estudiantil; 15% en primer ingre

so y 19\ en reingreso,al nivel licenciatura corresponde el restan

te 66\ con alrededor de un 15% en primer ingreso y 51% de alumnos 

de reingreso.Con la prolongaci6n del plan de estudio en bachillera

re, para fines de los años sesenta la poblaci6n de bachillerato -

aumenta hasta un promedio de 40% de la poblaci6n total, mantenién

dose un 15\ de alumnos de primer ingreso y elevándose a un 25% en 

promedio los alumnos inscritos en reingreso en este nivel. 

El crecimiento que destaca y se hace observable en estos años 

se debe a la prolongaci6n del ciclo de bachillerato lo cual modifi

ca también la relaci6n entre la poblaci6n de bachillerato y licenci! 

tura aumentando el porcentaje de participaci6n del primero dentro 

de la poblaci6n total. 

En los años setentas se ubica el período de expansi6n de la -

matrícula universitaria con una tasa promedio de crecimiento de 12\ 
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para la poblad6n en general elovandoso un 24\ en los primero ai\os 

e ind,ndose la declinaci6n a partir de 1979. 

A principias de la década se abren los Colegios de Ciencias 

Humanidades con lo que aumenta considerablemente la poblaci6n de 

bachillerato. Para el primer ingrcsoaestc ciclo se observa en 1971 

una tasa de crecimiento de 144', al afio siguiente de 31\, y de 16' para 

1973. En reingreso en este mismo nivel, hs tasas de mayor crcci -

miento se ubican a partir do 1972 hasta. 1974,con un promedio de 37\, 

correspondiendo al fen6mcno de expansi6n de la matricula de primer 

ingreso a bachillerato, 

En esta misma década so fundan las Escuelas Nacionales de Es-

tudios Profesionales, ( S planteles en los cual es se impart~n la - -

.mayoría de las carreras universitarias a nivel licenciatura ); sin 

ombargo, no se observan tosas de crecimiento destacables ni consta!!_ 

tes, ol promedio general do crecimiento de la poblaci6n universi ta

ria os do 7' para los afies do 1975 a 1978 ya que a partir de 1979 -

se inicia la declinaci6n de la matrícula universitaria. En el ni

vel licenciatura y con el apoyo de las ENEP, los egresados de liachl 

llera to se incorporan a dicho ni vol sin grandes sobresal tos l!n las 

tasas de crecimiento, ol momento de cxpansi6n de la matrícula uni -

versitaria se ubica con la apertura del nivel bachillc-rato (C.C.11.) 

r las escuelas profesionales contribuyen a cubrir esta expansi6n L'n 

el nivel licenciatura. 
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Este fen6meno de la apertura del nivel bachillerato a pri~ 

cipios de los afies setenta modifica también la distribuci6n de -

la poblaci6n en sus diferentes niveles ( bachillerato y licenci! 

tura) y,al interior de cada nivel, la participaci6n porcentual 

de los alumnos de nuevo ingreso y de reingreso, 

La participaci6n del bachillerato en la poblaci6n total 

universitaria se incrementa hasta un 47% en promedio para la déc! 

da de los setentas, Esta tendencia es observable desde los afies 

'60 a partir de la prolongaci6n del ciclo del bachillerato, 

Con respecto al nivel licenciatura, en ésta década ( 70 ),

disminuye su porcentaje de participaci6n con respecto a la pobla

ci6n total hasta un 53\ en promedio, fen6meno también observable 

en la década de los sesentas donde la participaci6n porcentual -

del nivel licenciatura con respecto a la poblaci6n total descien

de de un 66\ a mediados de la década a un 60\ al finalizar la mi~ 

ma. En la década de los setentas se agrega otro fen6meno que 

contribuye a disminuir la participaci6n porcentual del nivel !ice~ 

cintura, sobretodo en lo que se refiere a su poblaci6n de reingre

so, dicho fen6meno consiste en la modificaci6n de la mayoría de 

los planes de estudio de las carreras de licenciatura que se redu

cen de 10 a 8 semestres. 

Asi mismo, la expansi6n de la matrícula universitaria implica 

una modificaci6n en la participaci6n porcentual de los niveles de 
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bachillerato y licenciatura incrementándose el primero ,en dctr! 

mento del segundo. 

En la d6cada de los años ochenta se percibe claramente la 

estabilizaci6n de la matricula universitaria obserVándose una 

tendencia hacia su disminuci6n. 

La distribuci6n por niveles muestra porcentajes constantes 

de 4S\ para bachillerato y SS\ para licenciatura. En primer in -

groso a bachillerato se encuentra el lS\ de la poblaci6n y en 

reingreso alrededor del 30\; en primer ingreso a licenciatura es

tá inscrito el 13\ de la poblaci6n y en reingreso el 42\ do la PE 

blaci6n total. 

La década de los años ochenta se caracteriza por una tende~ 

cia a la baja en los números absolutos de la poblaci6n universit! 

ria en ambos niveles ( bachillerato y licenciatura ) y en cuanto 

a su condici6n de primer ingreso y reingreso, así como por la est~ 

bilidad en la distribuci6n de la poblaci6n en cada nivel y en los 

porcentajes de primer ingreso y reingreso.a cada nivel. 

Examinando la evoluci6n de la poblaci6n por niveles y por 

condici6n de primer ingreso o reingreso en el periodo de estudio 

( 1965 - 198S ), ya se señal6 una tendencia general que consiste -

en el aumento de la proporci6n Jel nivel bachillerato en la pobla~ 

ci6n total de la U.N.A.M,, que pasd de un 34\ u mediados de la d&-
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cada de los sesenta hasta 46\ paro el 61timo afio uxaminadp. 

En la décad~ de los sesentas este fen6meno se debe a la pr~ 

longaci6n de 2 a 3 afios del ciclo de bachillerato, en la década -

de los setentas la explicaci6n se encuentra en la ampliaci6n de -

la matrícula a este nivel con la apertura de los Colegios de Cie~ 

cias y Humanidades, junto con la disminuci6n de la duraci6n de los 

planes de estudio en licenciatura. Destaca, así mismo, la tcndc~ 

cia a la baja de la poblaci6n de primer ingreso a licenciatura r~ 

gistrada a lo largo del período de estudio, no muy significativo 

en términos comparativos, desciende de 16% a 12\; sin embargo no 

se registra ningún momento de ampliaci6n de la poblaci6n en primer 

ingreso a este nivel durante los veintiun años considerados. 

Del análisis de las tablas de evoluci6n de la matrícula uni 

versitaria se pueden extraer las siguientes conclusiones : 

1.- Se distinguen tres momentos de evoluci6n de la matrícula 

universitaria perfectamente diferenciados : 

a) Un primer período que se llamará de Crecimiento Con~ 

tante y Moderado de la Matrícula correspondiente a la 

década de los afies sesenta. 

b) Un segundo período llamado de Expansi6n de la Matdc_!:! 

la ubicado en la década de los afies setenta y, 

c) Finalmente, un tercer período denominado de Control y 

Regulaci6n de la Matrícula observado a partir de la dé 

cada de los ochenta. 
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2. - Aumenta el porcentaje de participaci6n de la poblaci6n 

de bachillerato con respecto al de la licenciatura, de

bido a las modificaciones de los planes de estudio ta.!!. 

to de bachillerato ( se incrementa un afio ) como de -

licenciatura ( en la mayoría de las carreras disminuye 

un afio ) y ·a que no se registra ningún momento de cxpa.!!. 

si6n de la matrícula en el primer ingreso a 1 iccnciatu-

ra. 

La cxpansi6n de la matrícula universitaria se ubica fu.!!. 

damentalcmentc en la apertura del primer ingreso a bachJ. 

llcrato a partir de la creaci6n de los Colegios de Cic.!!. 

cías y Humanidades. 

3.- Estabiliz.aci6n en los Últimos años de la distribuci6n de 

la poblaci6n por niveles y en sus porcentajes de primer 

ingreso y reingreso que coincide con el período de Control 

y Regulaci6n de la Matricula. 

Sin pretender establecer rupturas dogm6ticas, cada uno de e.! 

tos tres períodos representa momentos diferenciados en la vida de 

la U.N.A.M., en las características socio-ccon6micas de su pobla -

ci6n estudiantil, y en las condiciones de acceso de una poblaci6n 

con peculiaridades específicas como es la de j6vencs que tienen 

acceso a la educaci6n superior en nuestro país, constituyendo la 

minoría absoluta de la poblnci6n nacional. 
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AR O 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

197Z 

1973 

1974 

l97S 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

198S 

IV 

INGRESO FAMILIAR 1965 " 1985 

POBLACION UNAN BACHILLERATO Y LICENCIATURA 

1 SALARIO · 2 SALARIOS J SALARIOS 4 SALARIOS 

9\ 15\ 14' lZ\ 

16\ 16\ 12\ 13\ 

lS' 17\ 17\ 13\ 

JO\ 21' 15\ 10\ 

24\ 22\ 16\ 11\ 

27\ 22\ 17\ 6\ 

29\ 22\ 15\ 9\ 

33\ 23\ 15\ 9\ 

3Z\ 20\ 14\ 10\ 

36\ Z7\ 10\ 9\ 

38\ ZJ\ 14\ 9\ 

41' 22\ 15\ 10\ 

49\ 23\ 15\ S\ 

58\ . 24\ 8\ 10\ 

56\ 2JI 111 101 

S71 221 101 11\ 

S31 231 11\ SI 

46\ Z51 131 81 

391 ZSI 171 61 

S31 Z61 111 SI 

S6\ ZSI 91 SI 

S Y MAS 

SO\ 

"3\ 

38\ 

Z4\ 

27\ 

Z8\ 

2S\ 

ZO\ 

Z4\ 

18\ 

· 16\ 

12\ 

8\ 

-
-
-
81 

81 

13\ 

SI 

SI 
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Con objeto de comenzar a definir la condici6n socioecon6-

mica de los estudiantes universitarios,en la tabla IV se presen

ta el resumen de los datos del Ingreso Familiar de la población 

de Bachillerato y Licenciatura,de 1965 a 1985,cuyo desgloce por 

nivel y para cada año se anexa al final del presente trabajo 

(tablas V a XXV). 

Del análisis de todas las tablas de Ingreso Familiar de la 

poblaci6n universitaria se desprenden las siguientes observacio

nes : 

- Disminuye el Ingreso Familiar de la poblaci6n universit! 

ria de manera constante a lo largo de todos estos años -

destacando de manera significativa el contraste entre el 

nivel de ingreso que la población tenía a mediados de la 

década de los afias sesenta y el correspondiente a la dé

cada ac tua 1 • 

En 1965, menos de un 101 de la poblaci6n estudiantil unive~ 

sitaria contaba con un Ingreso Familiar de hasta un salario m!

nimo; en 1985, más de la mitad de los estudiantes tienen un Ingr~ 

so Familiar equivalente al mínimo legal. 

En el rango más alto, de cinco salarios mínimos y m6s, en -

los años sesenta se encontraba la mitad de la poblaci6n~ par;;. los 
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dos 6ltimos años considerados desciende hasta un 5\, 

La poblaci6n con dos salarios minimos también aumenta ju~ 

to con la de un salario mínimo, aunque a niveles menos signific! 

tivos pasando de un 15\ a un 25\. 

Juntos ambos rangos ( l salario y 2 salarios ) , consti tuian 

el 24\ de la poblaci6n en 1965; para 1985, representan el 81\ de 

la poblaci6n estudiantil universitaria. 

Disminuyen tambi6n los porcentajes de la poblaci6n con tres 

y cuatro salarios mínimos, aunque menos significativamente que la 

disminuci6n del porcentaje de participaci6n del rango más alto 

( cinco salarios y más ) ; 14\ de la poblaci6n tenia en 1965 un in 

greso de hasta tres salarios minimos, en 1985 suman el 9\; asi 

tambi6n, la poblaci6n con cuatro salarios decrece de 12\ en 1965 -

a 5\ en 1985. 

En 1965, la mayoria de la poblaci6n universitaria tenia un 

Ingreso Familiar arriba de tres salarios minimos representando el 

76\ del total; en 1985, la mayoria absoluta de la poblaci6n se ub.!_ 

ca en un nivel de ingresos de hasta dos salarios minimos sumando -

el 81\ del total de estudiantes universitarios. 

- Asi también, el análisis de cada una de las tablas de todos 

estos años, permite observar que se modifican los porcenta-
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jes de distribuci6n de la poblaci6n de acuerdo a su Ingreso 

Familiar según su nivel ( bachillerato o licenciatura ) , y 

según su condici6n de primer ingreso o reingreso a cada ni

vel. Esta es una constante que se manifiesta e~ todas y 

cada una de las tablas. 

En 1965, el 13\ de la poblaci6n de primer ingreso a bachille

rato tenia un Ingreso Familiar de un salario mínimo; el 38% conta

ba con S salarios y más; la poblaci6n de reingreso al mismo nivel 

representaba el 12% del rango de un salario y el 38% del de 5 y -

más; el 7% de la poblaci6n de primer ingreso a licenciatura tenia 

un Ingreso Familiar de un salario y el 57\ contaba con 5 y más; -

en reingreso a licenciatura la distribuci6n entre el primer rango 

de ingreso y el Último es la misma. 

Las diferencias entre la poblaci6n de primer ingreso a bachi 

llernto y reingreso a licenciatura en ambos rangos son de 5\ y 19\ 

respectivamente. 

Comparando en general el nivel bachillerato con el de licen -

ciatura, 12% y 35% de la poblaci6n de bachillerato se ubican en 

los rangos de uno y cinco y más salarios respectivamente¡ para la 

poblaci6n de licenciatura la proporci6n es de 7% y 511; la pobla · 

ci6n de bachillerato se distribuye en un porcentaje más alto en -

los rangos de menor ingreso y en un porcentaje más bajo en los do 

mayor ingreso que la de licenciatura. 
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Esta diferencia, que para el año de inicio del presente es

tudio no es muy significativa, incluso la poblaci6n de licenciat~ 

ra no presenta variaciones entre la de primer ingreso y reingreso, 

tiende a aumentar a lo largo de los años de estudio. 

En 1965, la diferencia entre la poblaci6n de bachillerato y 

licenciatura respecto al porcentaje de poblaci6n que tiene un sal~ 

rio mínimo es de 5\ , ( 12\ de la poblaci6n de bachillerato tiene 

este rango de ingreso contra 7\ de la poblaci6n de licenciatura); 

en 1985 , la diferencia asciende a 16\, ubicándose un 64\ de la -

poblaci6n de bachillerato en el rango de un salario, contra un 48\ 

de la poblaci6n de licenciatura en el mismo caso. 

En 1970, Último año antes de la apertura de los Colegios de 

Ciencias y Humanidades , la poblaci6n de primer ingreso a bachill! 

rato que reporta un Ingreso Familiar de un salario mínimo represe~ 

ta el 39\,la poblaci6n de reingreso en !ns mismas con<licloncs con~ 

tituye el 34\; en primer ingreso a licenciatura, en este mismo ra~ 

go se ubica el 24% de la poblaci6n y en reingreso al mismo nivel el 

21%. La poblaci6n de primer ingreso a bachillerato se concentra -

un 18\ más que la poblaci6n de reingreso a licenciatura en el rango 

de un salario mínimo. 

Comparando para el mismo año y en el mismo rango de un sala -

río mínimo, el porcentaje de poblaci6n de bachillerato y liccnciat~ 

ra que se ubica en dicho rango de ingreso, se rcconfirma dicha obser 

vaci6n ya que 35% de la poblaci6n de bachillerato percibe un salario 
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mínimo contra 21% de la poblaci6n de licenciatura. El promedio 

general para la Poblaci6n Total de la U.N.A.M., (Bachillerato· 

y Licenciatura ) es de 27% en este mismo rango de ingreso. 

Se puede afirmar que existe una correlaci6n entre el Ingr! 

so Familiar y la ubicaci6n académica de la poblaci6n universita

ria; esto es, a medida que asciende el grado acad6mcio en t6rmi

nos de paso de nivel medio superior a superior o se consolida en 

cuanto a su condici6n de primer ingreso o reingreso a cada nivel, 

se modifican los porcentajes de distribuci6n de la poblaci6n en 

los diferentes rangos de ingreso disminuyendo los porcentajes de 

poblaci6n con menor ingreso ( 1 y 2 salarios ) y aumentando los -

de m?yor ingreso ( 3, 4 y 5 más salarios ) • 

Esto no significa que se modifique favorablemente la condi

ci6n socio-ccon6rnica del estudiante universitario conforme avanza 

en su carrera académica sino que, en t6rminos generales, tienden 

a persistir en sus estudios aquellos que cuentan con un mayor In

greso Familiar y que m~s fácilmente abandonan los estudios quienes 

se encuentran en condiciones ccon6micas más desfavorables. 

Esto no es ninguna novedad, mucl1os estuJiosos ( Mufioz 

Izquierdo entre otros ) se han encargado de demostrar la rclaci6n 

existente ente la condici6n socio-ccon6mica y el nivel de escola

ridad; destaca, sin embargo, la comprobaci6n del fcn6mcno al inte -

rior de una poblaci6n tamizada a trav6s de todo el sistema escala-
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riiado y el hecho de que la escuela como instituci6n sigue cum

pliendo la funci6n de selecci6n y rechaio en base a las condici~ 

nes socioecon6micas de los alumnos hasta en la c6spide de su es

tructura piramidal. 

- Finalmente, vale la pena resaltar otro fen~meno que se 

presenta en el periodo llamado de Expansi6n de la Matric~ 

la universitaria y que consiste en la diferencia que se o~ 

serva en el Ingreso Familiar de los estudiantes que acceden 

a las insti tucioncs que se fundan en dicho período Los 

Colegios de Ciencias y Humanidades (C.C.H. ) y las Escuelas 

Nacionales de Estudios Profesionales ( ENEP ). 

En 1971; el 51\ de la poblaci6n de primer ingreso a C.C.H. -

tenia un Ingreso Familiar de un salario mínimo frente al 46\ de 

la poblaci6n de preparatoria en el mismo caso. De la poblaci6n -

de reingreso a preparatoria, el 29\ se ubica en este rango de i~ 

groso, no hay poblaci6n de reingreso a C.C.11. este afio ya que es 

el de su apertura. 

Para 1972, en el rango de un salario minimo se encuentra el 

39\ de la poblaci6n de primer ingreso a preparatoria, el 45\ de 

la poblaci6n de primer ingreso a C.C.H., el 38\ de la poblaci6n 

de reingreso a preparatoria y el 47\ de la poblaci6n de reingreso -

a c.c.11. En 1973, tiene un Ingreso Familiar de un salario el 

36\ de la poblaci6n de primer ingreso a preparatoria, el 44\ de 
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la de primer ingreso a C.C.H., el 34\ de los estudiantes de rei~ 

groso a preparatoria y el 39\ de los alumnos de reingreso a C.C.H. 

En estos prilreros años de los C.C.H., existe una diferencia 

en el Ingreso Familiar de los alumnos del C.C.H. con respecto a 

los de Preparatoria, contando los primeros con un menor nivel de 

Ingreso Familiar en t6rminos generales que el de los alumnos de 

la Escuela Nacional Preparatoria. Lo mismo sucede con los alumnos 

de las ENEP comparados con los alumnos de las Facultades y Escuelas 

de Ciudad Universitaria, aunque la diferencia desfavorable para 

los primeros es menos significativa que en el caso del C.C.H. 

Estas diferencias tiende a desaparecer conforme desciende 

el nivel de Ingreso Familiar de la poblaci6n universitaria en gen! 

ral, conserv{i.nJosc para los ochenta a nivel licenciatura. 

El análisis de la condici6n socioecon6mica de la población -

universitaria está basado en la correlaci6n entre la ocupaci6n y p~ 

sici6n del principal sostén econ6mico del alumno, el Ingreso Fami -

liar y el nivel de estudios del padre y de la madre del alumno. 

La ocupaci6n del principal sostén econ6mico del alumno está 

definida como la actividad desempeñada por la persona de la cual -

depende ccon6micamentc el alumno )' de la que deriva su fuente de 

ingresos. 
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La posici6n del principal sost6n econ6mico es el lugar que 

ocupa dicha persona en relaci6n a la propiedad de la empresa , 

negocio o instituci6n donde trabaja,se compone de las siguientes 

ca tegorias : 

Patr6n Es la persona que trabaja en un establecimiento de su 

PROPIEDAD y que tiene empleados a los que da una rem!! 

ncraci6n. 

Trabajador por Comisi6n o por Obra : Es la persona que sin te-

ner un sueldo fijo , recibe un pago de una empresa u 

persona en funci6n de ventas, servicios realizados, -

reparaciones o articules terminados. 

Trabajador por Cuenta Propia Es la persona duefia de un neg~ 

cio que trabaja en el y NO tiene empleados a los que 

dn una renumcraci6n. 

Trabajador Asalariado : Es la persona que recibe un sueldo fijo -

a cambio de su trabajo. 

El nivel de estudios tanto del padre como de la madre está -

definido como hasta primaria o m6s que primaria. 

Hasta primaria agrupa a quienes no cuentan con ningún·estu -

dio, cursaron algún grado sin terminar la primaria y a quienes -
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concluyeron sus estudios hasta este nivel (Primaria). 

M~s que primaria incluye a quienes tienen un grado de cdu

caci6n formal desPu6s de la primaria ya sea capacitaci6n para el 

trabajo o secundari~ hasta profesional y posgrado ( Primaria + ) • 

El Ingreso Familiar está agrupado en tres rangos, el prime 

ro corresponde a quienes reciben hasta un salario mínimo )" menos 

de dos ( I ); en el segundo se encuentran quienes perciben de dos 

a cinca salarias mínimas ( II ) y el tercero ( I I 1 ) comprende 

los que reciben más de cinco salarios mínimos. Esta forma de 

agrupar los salarios es diferente de la de las tablas anteriores 

de Ingreso Familiar que comprenden de 1965 a 1985, debida a que no 

se pueden modificar los rangos establecidos en la fioja de Datos E! 

tad!sticos para realizar los cruces en la computadora, los cuales 

no están establecidos en funci6n del salario mínimo. Se cncont r!!_ 

ron estas formas de agrupaci6n, que coinciden con el monto de 1 os 

salarios mínimos para este año, con objeto de dar mayor claridad -
a la informaci6n; ya para la d6cada de los años echen ta el pareen-

taje de poblaci6n universitaria que cuenta con un Ingreso r:amiliar 

de hasta un salario mínimo y menos de dos es muy significativa y 

este dato correlacionado con los otros indicaJorcs de nivel socio 

econ6mico da buena cuenta de la condición socioccon6mica de la po

blación universitaria que se pretende analizar. 
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La correlaci6n de todos estos indicadores se presenta en el 

Cuadro de Conc:entrac:i6n del Nivel Soc:io-Ec:on6mic:o de la Poblac:i6n 

Universitaria de Primer Ingreso a Licenciatura en 1983. En la -

primera columna se enlistan las diversas ocupaciones del princi -

pal sost6n ec:on6mic:o del alumno, ordenadas desde lo que se podrta 

considerar el nivel socio-econ6mico más alto hasta el más bajo • 

En la segunda columna se proporciona el porcentaje corrcspondic~ 

te a dicha oc:upaci6n con respecto al total de la poblaci6n consi

derada, 

La tercera columna dá cuenta del Ingreso Familiar, sub-..U.vi

dido en las tres agrupaciones mencionadas y cada una contiene -

los porcentajes en que se distribuye el Ingreso de la ocupaci6n -

correspondiente. La cuarta colu~na corresponde a la posici6n en 

que se encuentra el principal sost6n ccon6mico con respecto a su 

ocupaci6n, destac5nuose su condici6n uc Asalariauo, Trabajador. por 

Cuenta Propia, Trabajador por Comisi6n o por Obra o de Patr6n, uc 

acuerdo a como están definidos anteriormente. A cada reng!6n de 

ocupaci6n corresponden los porcentajes más altos según el tipo -

de posici6n, de donde se desprende cuál es la posici6n en cuanto 

a la PROPIEDAD ucl establecimiento en que labora el principal 

sost~n econ6mico según su ocupaci6n. Por ejemplo : el 81\ de los 

trabajadores en servicios dom~sticos son asalariados; los que tr~ 

bajan como vendedores ambulantes, en un 76\ lo hacen por cuenta -

propia y en un 15\ son patrones. Para cada ocupaci6n se destacan 

los porcentajes m~s signif icativos1 que dcf inen en t6rminos gener~ 

les la ocupaci6n con respecto a la posici6n en cu~nto a la PROPig 
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DAD del establecimiento donde se trabaja, 

La quinta y la sexta columna explicitan el nivel de estudios 

del padre y de la madre correspondientes a la ocupaci6n del prin· 

cipal sost6n econ6mico mencionada en la primera columna; esto es, 

cuando la ocupaci6n del principal sostén econ6mico es la de trab! 

jador en Servicios Domésticos, el nivel de estudios del padre es 

en un 85\ hasta primaria y en un 15\ más grados que primaria, el 

de la madre es de 90\ hasta primaria y solamente un 10\ tiene al

g6n grado más que la primaria, 

Antes de pasar al análisis del Cuadro de Concentraci6n se -

presentan algunas observaciones consideradas como importantes pa

ra algunos de los indicadores y que dan precisi6n a la informaci6n 

que cada uno de ellos aporta. 

Aunque en el Cuadro de Concentraci6n se especifica en la s~ 

gunda columna el porcentaje correspondiente a cada ocupaci6n con -

respecto a la poblaci6n total considerada, es importante resaltar 

en un primer momento cuhes son las ocupaciones m~s frecuentes en

tre la poblaci6n universitaria de primer ingreso a licenciatura en 

1983, estas son : 

Comerciante en Pequeña Escala 

Profesional 

Obrero Industrial 

1:5. 2\ 

11. 3\ 

8.8\ 
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Artesano 

Jefe o Subjefe de Oficina 

7.2% 

6. S\ 

Estas cinco ocupaciones agrupan al 47\ de la poblaci6n. 

En cuanto a la posici6n 1 es importaritc destacar que la may~ 

ria de la poblnci6n analizada est5 constitulda por trabajadores 

asalariados. La distribuci6n para cada una de las categorías -

es la siguiente : 

Trabajador Asalariado 

Trabajadores por Cuenta Propia 

Pa trenes 

Trabajadores por Comisi6n o por Obra 

17\ 

14\ 

9\ 

El cruce entre la posici6n del principal sostén ccon6mico y 

el nivel del Ingreso Familiar permite las siguientes apreciaciones: 

a mayor nivel de ingreso, menos porcentaje de trabajadores por co

misi6n u obra y de trabajadores por cuenta propia. A un nivel tle 

ma;·or ingreso corrcspon,le un mayor porcentaje de patrones. Esto -

es, los trabajadores por cuenta propia y por comisi6n ll obra pe! 

ciben,en general, bajos ingresos. 

La posici6n de patr6n cst5 relacionada con mayores niveles de 

ingreso. 



La distribuci6n de la poblaci6n seg6n el nivel de estudios 

del padre con los diferentes niveles desglosados es la siguie~ 

te·: 

Sin Estudios s. 6\ 

No Termin6 Primaria lB. 6\ 

Primaria Completa 26.2\ 

Medio Básico 19. 5\ 

Medio Superior 12. 3\ 

Profesional 13.B\ 

Posgrado 3 .9\ 

• B4 

El nivel de estudios del padre del 50.4\ de la poblaci6n uni 

versitaria llega hasta primaria o menos,para el 49.S\ restante 

el padre tiene alg6n grado más. 

Para el caso de la madre, la distribuci6n es como si~ue 

Sin Estudios 10.1\ 

No Termin6 Primaria 21. 9\ 

Primaria Completa 28. 9\ 

Medio Básico 21. 6i 

Medio Superior 12.0\ 

Profesional 4.4\ 

Posgrado l.H 
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Entre las madres, el 60.9\ tiene hasta primaria o menos y -

el 39.1\ tiene algún grado de estudios después de la primaria, 

Las ocupaciones tal como las define el Instructivo de la H~ 

ja de Datos Estadísticos 1982 • 1983 son 

Funcionario o Gerente : 

Funcionario superior o gerente de categoría directiva como : 

secretarios de estado, preSidcntcs municipales, diputados, senad~ 

res, gerentes, subgcrentes 1 directores, subdirectores, administr! 

dores de rancho, administradores de negocio, ctc6tera. 

Prófesional : 

Persona con estudios nivel licenciatura y que desempeña fun

ciones dircctam~ntc relacionadas con su carrera ( excepto funcio

nario superior). Ejemplos: un arquirecto que diseña casas, un -

bi61ogo que se dedica a la invcstigaci6n de las especies marinas, 

etc6tera. 

Jefe o Subjefe de Oficina : 

Jefe o Subjefe de secci6n, oficina o área. 

Trabajador de la Enseñanza : 

como : maestro, director de escuela, inspccto escolar, pre -

fccto, etc6tcra. 
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Agente Ventas, Representante : 

Persona que trabaja como agente de ventas, representante de 

una fábrica, instituci6n o comercio : así como el comisionista o 

intermediario en la compra-venta de seguros, acciones, bonos, V! 

lores bursátiles y bienes raíces. Ejemplos subastador, perito -

valuador, agente de publicidad, etc6tera. 

Supervisor Industrial : 

Supervisar o persona de control en la industria como : su

perintendente, jefe de cuadrilla o de linea, sobrestante, ins -

tructor, inspector, maestro de obras, etcétera. 

Trabajador Arte, Espec. , Deporte 

Persona que obtiene sus ingresos ejerciendo una nctivl 

dad artística, la que trabaja en actividades relacionadas direc

tamcn te con los medios masivos de comunicaci6n y en ln organiza

ción de cspcct~culos o competencias deportivas. ejemplo : actor, 

fot6grafo, camar6grafo, cri"tico. escritor, comentarista, director 

de obras artísticas, corcÓgr&fo, productor, ful bol is ta, ctc6tcra. 

T6cnico Especializado : 

Persona que ha recibido el adiestramiento qt1c requiere pnra 

realizar una tarea técnica C.!i')lecializada ( este adiestrnmicnto no 

necesariamente es formal ) o que en su trabajo lleva a cabo tareas 

auxiliares a las desempeñadas por los profesionales : ejemplo : • 
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dibujante, ayudante de laboratorio, top6grafo, programador, etc. 

Bancario : 

Cajero, pagador o persona que auxilia en las actividades r~ 

lacionadas con los servicios bancarios. financieros, de contabili 

dad o estadistica. ( Excepto profesional o t~cnico especializado). 

Operador Maq. Oficina : 

Operador de m6quinas de oficina o de equipo de procesamiento 

de datos. Persona relacionada con el manejo de perforadora de 

tarjetas, copiadora, mimi6grafo; asi como operador de máquinas 

elcctr6nicas, que alimenta a la computadora con datos y programas, 

excepto programadores. 

Comerciante Peq. escala : 

persona que se dedica a la compra-venta de mercancías y adml 

nistra un negocio pequeño. 

Trabajador Fuerzas Armadas : 

Trabajador de las Fuerzas Armadas, 

Recepcionista : 

Recepcionista, telefonista, telegrafista, operador de telec~ 

municaciones, empleado de viajes o de relaciones p6blicas .. 



Secretaria : 

Secretaria,taqu!grafa o mecan6grafa. 

Otra 

Ocupaci6n no especificada anteriormente. 

(en el instructivo es la Última ocupaci6n ), 

Empleado Comercio : 
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Empleado de comercio, vendedor o dependiente a6n sin cstabl=. 

cimiento fijo y que representa a alguna empresa. 

Empleado Transporte : 

Inspector, despachador, controlador, cobrador en servicios de 

transporte o choferes (Excepto choferes particulares), 

Empleado Correo, Mcnsajcrfa 

Empleado de correo, mcnsajerfa, correspondencia, inventarios. 

archivo, biblioteca (Excepto profesional o t6cnico especializado). 

Artesano : 

Persona con oíicio manual o artesono ( Excepto t6cnico cspo -

cializado ) Ejemplos: electricista, mec5nico, plomero, pintor, al~ 

bañil, herrero, carpintero, sastre, etc~tcra. 
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Obrero Industrial 

Persona que interviene directamente en algún paso de la pr~ 

ducci6n, extracci6n o transformaci6n de un producto, Ejemplos : 

minero, ensamblador industrial, obrero especializado, seleccion! 

dar, empacador, repartidor, etcétera. 

Servicios Personales : 

Trabajador en servicios personales y al público. ( Excopto -

trabajador doméstico). como : mesero, tintorero, peluquero, PºE 

tero, barrendero, bolero, lava coches, taquillero, etcétera. 

Protecci6n y Vigilancia 

Trabajador en servicios de protecci6n y vigilancia. 

Trabajador Agropecuario i 

Persona que se dedica a actividades agficolas, ganaderas, s!l 

v{colas o pesqueras como : mayoral, campesino, pc6n agricola, pc1 

cador, manejador de tractores, etcétera. 

Vendedor Ambulante : 

Vendedor sin establecimiento fijo que no representa a ningu

na empresa.Como vendedor de mercancía propia a domicilio y los c2 

nacidos como vendedores ambulantes. 
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Servicios Dom;sticos 

Trabajador en servicios domésticos que recibe un pago, como 

sirvienta, lavandera, chofer particular, etc~tera. 

Para la realizaci6n del análisis de la condici6n socioecon6-

mica de la poblaci6n y la elaboraci6n del cuadro do concentraci6n 

se obtuvo toda la informaci6n de la Hoja de Datos Estadísticos del 

año correspondiente, vaciada en una cinta ( MEMOREX QUANTUM I ) 

para su procesamiento en la computadora. 

Se sacaron listados de frecuencia para cada uno de los indic! 

dores, se hicieron los cruces pertinentes y a partir del análisis 

de toda la informaci6n se elabor6 el correspondiente Cuadro de Co~ 

ccntraci6n. Se conservan todos los materiales de trabajo para 

aquellos interesados en su consulta. 
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Del an&lisis del Cuadro de Concentraci6n se desprende que la 

poblaci6n universitaria pertenece en términos generales a sectores 

medios urbanos, ubicados fundamentalmente en el comercio y los se! 

vicios¡mayoritariamente provienen de familias de trabajadores asa

lariados y los patrones son en su mayor1a comerciantes en peque -

fia escala. 

El porcentaje de aquellos que se podrían considerar como per

tenecientes a sectores dirigentes en lo politice o en lo ccon6mico 

es mfnimo ( 1\ ), y son aquellos cuyo principal sost~n econ6mico -

se encuentra en la categor!a de funcionario o gerente. 

Menos del 10% de los estudiantes son hijos de obreros indus -

triales y los hijos de trabajadores agropecuarios no ! legan al 2\, 

Se establece un corte en el Cuadro de Concentraci6n en el in-

dicador correspondiente al Ingreso Familiar. Dicho corte se dcf! 

ne a partir del porcentaje de la población de licenciatura ubicada 

en el rango de un salario minimo y menos de dos ( 1 salario ) y que 

corresponde al 34\ para el afio considerado. 

En el Cuadro Je Conccntraci6n, las ocupaciones cuyo porcenta

je en el rango I de ingreso tengan un porcentaje menor a 34\ serán 

consideradas como arriba del promedio y aquellas en las que la po

blaci6n de ingresos de un salario mínimo y menos de dos se concen

tre porcentualmente arriba de 34\ ser'n considerados por aba.jo del 

Ver Tabla 1983, rengl6n quinto, en anexo. 
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proltledio. 

La ocupaci6n de comerciante en pequei\a escala coincide con -

el criterio del corte, aquellas ocupaciones que se encuentran con 

una menor proporci6n de poblaci6n en el. rango: I de Ingreso Familiar, 

por encima en el cuadro de concentraci6n de la de Comerciante en 

pequefia escala, se consideran por arriba del promedio general de -

ingresos de la poblaci6n. 

Las que quedan debajo en la misma escala se consideran por 

abajo del promedio de inÚesos de la poblaci6n. 

Este corte tiene como objetivo facilitar la correlaci6n entre 

el Ingreso Familiar, la Ocupaci6n y la posici6n del principal sos

t6n econ6mico para definir y precisar un poco m~s las afirmaciones 

anteriores respecto al resultado del análisis del Cuadro de Canee~ 

traci6n. 

De los cruces realizados, se retoma el correspondiente a Ocu

paci6n-Posici6n, considerando los porcentajes en que se distribuye 

cada uno de los tipos de posici6n ( patr6n, trabajador por cuenta 

propia, trabajador por comisi6n u obra y trabajador asalariado), 

para cada una de las ocupaciones. • Es decir, c6mo se distribu-

ye, para cada una de las ocupaciones, el número total de patrones 

En el Cuadro de Concentraci6n se presenta la forma en que 
se distribuye la posici6n, para cada ocupaci6n, es decir como se 
distribuyen los diferentes tipos de posici6n en cada una de las 
ocupaciones. 
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en la poblaci6n considerada, recordando que suman el 13%. Se pr! 

sentan los porcentajes mis significativos los cuáles definen la 

correlaci6n, para cada uno de los tipos de posici6n. 

El 44t de los patrones son Comerciantes en pequeña escala, el 

12\ son Profesionales, el 8\ Artesanos y el 6\ funcionarios. Tam

bi~n se encuentran patrones entre los trabajadores agropecuarios -

4\ , los Empleados de comercio ( 4\ ), los T~cnicos ( 2%) 

y los vendedores ambulantes ( 2\ ). 

De acuerdo al corte establecido en el indicador Ingreso Fami

liar, los Comerciantes en pequeña escala tienen un nivel de ingr~ 

sos correspondiente al del promedio de la poblaci6n considerada 

(nivel licenciatura); por arriba del promedio de ingresos sola

mente se encuentran el 18% de los patrones cuyas ocupaciones son 

r.rofesionales ( 12\) y Puncionarías ( 6% ). Los patrones que 

se puede considerar que perciben ingresos por debajo del promedio 

suman el 20% y se desempefian como Artesanos, Trabajadores agropc -

cuarios, Empleados de comercio, Técnicos o Vendedores ambulantes. 

Recordamos que la de-Comerciante en pequeña escala es la oc~ 

paci6n del principal sostén econ6mico que agrupa en una frecuen w 

cia mfis alta a la poblaci6n total ( 13.2% ),que cuenta tambi6n con 

el porcentaje mfis alto de patrones ( 44% ) y que su nivel de ingr~ 

sos se ubica en el promedio de la poblaci6n; se puede afirmar que 

mfis de uno de cada diez estudiantes de licenciatura proviene de fa 
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milias de pequeftos comerciantcs,dueftos de su establecimiento, que 

emplean algunos trabajares asalariados y cuyo nivel de ingresos -

corresponde al promedio de la poblaci6n. 

Los Profesionales suman el 11.3\ de la poblaci6n total, la m_!!. 

yoria son asalariados ( 68\ ), aunque también se encuentran algunos 

patrones ( el 14\ ) y su nivel de ingresos se encuentra por arriba 

del promedio de la poblaci6n;se puede afirmar que existen algunos -

patrones entre los profesionales, sin embargo constituyen la abs~ 

luta minorfa dentro de este tipo de ocupaci6n. 

La ocupaci6n de Funcionario o gerente agrupa solamente al 3\ -

de la poblaci6n total, su posici6n también es mayoritariamente la 

de trabajador asalariado ( 63\ ),aunque también son patrones poco -

monos de una tercera parte de dichos Jiuncionarios o gerentes ( 29\ ) 

a los cuales corresponde el nivel de ingresos m6s alto con poco me

nos de dos terceras partes ubicados en el rango 11! de ingreso por 

arriba de cinco salarios minimos; se puede afirmar que solamente el 

1\ de la poblaci6n universitaria de licenciatura está constituida -

por hijos de patrones,cuyos ingresos están por encima de cinco sala 

rios mínimos. 

Entre los ~rtesanos tambi6n se encuentran patrones ( el 8\ ) , 

aunque cabe recordar que su nivel de ingresos se encuentran muy por 

debajo del promedio, por lo que se puede considerar que la·posici6n 

de patr6n abarca diferentes sectores sociales no necesariamente pcr~ 
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tenec.ientes a los estratos ccon6micamente dominates, sobretodo en 

el caso de la poblaci6n estudiada. 

Se puede afirmar entonces, que en la poblaci6n universitaria 

de licenciatura, los hijos de patrones son mayoritariamente de C~ 

merciantes en pequeña escala con un nivel de ingresos correspon -

diente al promedio, aunque tambi6n se encuentran algunos ( 1\ ) -

hijos de patrones cuyo nivel de ingresos est5 por encima de los -

cinco salarios mínimos. 

Los trabajadores por cuenta propia suman el 17\ del total de 

la poblaci6n y sus ocupaciones más frecuentes son : r.omerciantc • 

en pequef\a escala ( 38\ ) , Artesano ( 11\ ) , Profesional ( 9\ ) 

y Empleado de Transporte ( 7\ ) • 

Destaca tambi6n en esta posici6n la ocupaci6n de Comerciante 

en pequefia escala, entre estos trabajadores no hay asalariados 

son duefios de su negocio, trabajan en ~l y no tienen empleados 

( 50\ ) o son patrones con algunos trabajadores asalariados ( 45\ ) • 

Algunos Artesanos, Profesionales y Trabajadores en transpor

te son dueños de su negocio, trabajan en él y no tienen empleados; 

cada una de estas ocupaciones en forma m1nima tiene trabajadores -

por cuenta propia, 

Los trabajadores por comisi6n o por obra ( solamente el 9i --

de la poblaci6n total), en general tienen un nivel de in-
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gresos .por abajo del promedio, excepto los Agentes de ve.ntas o -

representantes que suman el 16\ del total dentro de este tipo de 

posici6n, La mayoría son :trtesanos 20\ ), le siguen los Emple! 

dos en transporte y comercio ( 18\ en cada ocupaci6n) y 1 finalme~ 

te, el 6\ son Trabajadores en servicios personales. 

Los trabajadores asalariados constituyen la mayor(a absoluta 

de la poblaci6n ( 60\ ), se encuentran en diferente proporci6n en 

todus las ocupaciones, excepto en las de Comerciante en peque-

fia escala y Vendedor ambulante , su nivel de ingresos abarca toda -

la escala, desde el nivel más al to hasta el más bajo. 

Las ocupaciones que se pueden considerar de trabajadores asa

lariados predominantemente son : 

Traba.ja.dar de la enseñanza con 96\ de asalariados, 

Secretaria 96\ 

Protecci6n y Vigilancia 96\ 

Empleado Correo, Mensajeria 9S% 

Trab. Fuerzas Armadas 92\ 

Jefe o Subjefe Oficina 90\ 

Bancario 89\ 

Obrero Industrial 89~ 

Operador Maq. Oficina 88% 

Recepcionista 87% 

Servicios Dom6sticos 81% 



Supervisor Industrial 

T6cnico Especializado 

Profesional 

Funcionario o Gerente 

79\ 

76\ 

68\ 

63\ 
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Cabe destacar que en este grupo las ocupaciones con menor Pº! 

ccntaj e de tralia.jpdorcs - asalariados son las más al tas en la escala 

de Ingreso Familiar, cuentan con porcentajes de patrones y de tra

bajadores por cuenta propia los cuales se cuentan entre los de ma

yores ingresos. Entre estas ocupaciones mayoritariamente asalari! 

das, quienes no son asalariados, son patrones o trabajadores por -

cuenta propia con ingrcso·s por arriba del promedio. 

Los trabajadores asalariados que perciben ingresos por arriba 

del promedio considerado para la poblaci6n están ocupados como 

Jofe o Subjefe de Oficina, Trabajador de Ensefianza, Supervisor In

dustrial, T6cnico Especializado, Empleado Bancario u Operador de 

Máquinaria de Oficina. 

Los trabajadores asalariados que perciben ingresos por debajo 

del promedio son : Trabajadores en fuerzas armadas, Ucccpcionista~, 

Secretarios, Empleados de correo o mensajería, obreros industriales, 

T.rabajadores en protecci6n y vigilancia y Trabajadores en servicios 

dom&sticos. 
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Otro grupo de ocupaciones que se pueden considerar mayorita

riamente asalariadais, cuyos trabajadores esthn por arriba del 

SO\ en la posici6n de asalariados pero que no llegan al 60\ del 

total, está integrado por : 

Empleados de Comercio [ 59\ de asalariados ), Empleados de -

Transporte ( 54\ ) y Trabajadores en servicios personales ( tam

bién 54\ son asalariados), 

En este grupo, los que no son asalariados, trabajan por co -

misi6n u obra o por cuenta propia y su nivel de ingresos está -

por debajo del promedio. 

Finalmente, existen otras ocupaciones que se pueden conside

rar como rninoritariamcntc asalariadas, en la'S cuales el porcen

taje de trabajadores asalariados está por debajo del 50\ y son -

las de : Trabajador del Arte, los espectáculos y el deporte, Art~ 

sano y Agente de Ventas o representante con 48\, 35\ y 34\ de tr~ 

bajadorcs asalariados respectivamente. 

Los Trabajadores del arte, los espectáculos y el deporte, y 

los Agentes de ventas o representantes perciben ingresos por arri 

ba del promedio¡ no así los Artesanos. 

En general, se puede considerar, que para la mayoría de las -

ocupaciones del principal sostén econ6mico de la población univc! 

sitaria, la posici6n de trabajador asalariado es más favorable 
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respecto al nivel de ingresos que la de trabajador p~r comisi6n 

u obra, trabajador por cuenta propia y, en muchos casos; que la 

de patr6n. 

Las únicas ocupaciones con porcentajes relevantes de traba

jadores por comisi6n o por cuenta propia cuyo nivel de ingresos 

está por encima del promedio son las de Agente de ventas o repr~ 

sentante y Trabajador del' arte, los espectficulos y el deporte . 

Los Ccimerciantes en pequefia escala, la mitad de los cuales traba

jan por cuenta propia, tienen un nivel de ingresos correspondic~ 

te al promedio. 

Una vez establecido en términos generales el nivel socioeco

n6mico de la poblacibn universitaria de la d~cada de los años 

ochenta, es importante señalar, en la medida de lo posible, las 

diferencias encontradas en dicho nivel con respecto a la pobla -

ci6n que asistia a la universidad en la segunda mitad de los años 

sesenta·con objeto de dar cuenta, aunque sea mínimamente, de los 

cambios en la condici6n socio·econ6mica de los alumnos universi· 

tarios a lo largo del período considerado en el presente trabajo. 

Se incluye también una reflexi6n sobre el trabajo de Olac Fuentes 

Molinar publicado en México, ho)" ;en la parte que refiere el acce

so de los diferentes grupos sociales a cada uno de los niveles 

educativos del sistema nacional y finalmente, el análisis sobre 

los cambios en el Ingreso Familiar de la poblaci6n en dicho peri~ 

do, en un intento de precisar un poco más las diferencias observa

das. 
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La comparaci6n con el nivel socioecon6mico de la poblaci6n ª! 

tudiantil universitaria de la d~cada de los sesentas se lleva a 

cabo a partir del libro de Ram6n Ramirez y Alma Chapoy: Estructu -

ra de la U.N.A.M., Ensayo socio-econ6mico. El apartado sobre As-

pectes socioecon6micos de los alumnos está basado en la informa 

ci6n del propio Anuario Estadistica que publicaba la U.N.A.M. De 

dicho apartado se toma el indicador : Ocupaci6n de la persona que 

sostiene al alumno, ya que la comparaci6n entre el Ingreso Familiar 

se realizará a partir de las tablas elaboradas para este trabajo 

Cabe hacer la aclaraci6n de que el nivel de precisi6n conceptual 

con el que se había elaborado el Anuario se fue perfeccionando 

lo largo de muchos años por lo que existe una gran diferencia en 

la precisi6n do las definiciones con que se elabor6 la informaci6n 

en los años sesentas respecto a la claridad conceptual alcanzada • 

en la d6cada de los ochentas. Tambi6n conviene aclarar que el es 

tudio socioecon6mico de 1983 1 realizado en el presente trabajo, no 

fue elaborado con la informaci6n del Anuario, sino a partir del pr~ 

cesamiento en la computadora de toda la informaci6n obtenida dircct! 

mente de la Hoja de Datos Estudisticos que entregaban contestada -

los alumnos como parte de la rcalizaci6n de su trámite de inscrip

ci6n. lll Anuario qu·c se publicaba cada año por parte de la U.N.A.M. 

tambi6n se elaboraba a partir de dicha Hoja, pero la informaci6n se 

trabajaba diferente, concretándose a la prcsentaci6n de la distrib~ 

ci6n de la poblaci6n para cada indicador, sin relacionar unos con -

otros. Tomando en cuenta y analizando cuidadosmancte estas impar-

tan tes diferencias cualitativas entre ambos tipos de i.iifonraci6n dis¡iuestos a 
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comparaci6n, sus alcances son limitados y únicamente se pretende 

destacar ciertas diferencias observadas entre la condición soci~ 

econ6mica de los alumnos universitarios de los sesentas y la co

rrespondiente a la década actual, ya que no es posible obtener -

la informacion pertinente para procesarla y de todas maneras las 

diferencias en el nivel de construccibn conceptual son significa-

tivas. 

Sin embargo, a pesar de todas las limitaciones sefialadas, se 

considera que las diferencias detectadas son importantes, que, -

por lo menos, establecen el parámetro en el que se sitúan los 

cambios en la composici6n de la poblaci6n y que junto con las 

otras reflexiones anteriormente mencionadas permiten sostener a! 

gunas afirmaciones respecto a la evolucibn de la condici6n soci~ 

ccondmica de los alumnos univcrsi tarios en los Últimos veinte 

años, 

Bn la página 39 del libro de los autores citados, se encuen

tra el Cuadro 19 denominado Actividad de la persona que sostiene 

al alumno, Los conceptos bajo los cuales se define dicha acti-

vidnd son : Empleados, Comerciantes, Profesionistas, obreros, -

campesinos, Propietarios, Industriales, Agentes, Jubilados, Mil.! 

tares, Funcionarios y Empresarios. En las primeras dos columnas 

se da el número absoluto de alumnos correspondientes a cada act~ 

vidad para los años de 1963 y 1966. Las siguientes dos columnas 

dan cuenta de la distribuci6n porcentual para cada actividad en 
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los mismos afies. Para el presente trabajo se tomarh la columna 

de distribuci6n porcentual de 1966 relacionada con el concepto -

que define la Actividad de la persona que sostiene al alumno, de 

donde según el Anuario Estadístico de la U.N.A.M., y el Departa

.mento de ~stadística de la misma, para el afio de 1966, la Activi 

dad de la persona que sostiene al alumno se distribuye de la si

guiente manera : 

Empleados 36. 61\ 

Comerciantes 19.30\ 

Profcsíonistas 15.76% 

Obreros 14. 66\ 

Campesinos 2. SS\ 

Propietarios z. 54% 

Industriales 2.121 

Agentes l. 631 

Jubilados l. 44\ 

Militares 0.921 

Funcionarios o. 081 

~mpresarios 0.08\ 

A diferencia de la conceptualizaci6n de 1983, donde la O:up~ 

cion junto con la Posici6n definen con bastante claridad la actl 

vidad econ6mica, en este año de l96t,ninguno de los conceptos con 

los que se clasifica la A:tividad de la persona que sostiene al 

alumno cst~n definidos; el Anuario de dicho año no contiene una 

cxplicací~n de los conceptos manejados y se confunden en una sola 



.104 

palabra la descripci6n de la actividad ecohómica y la relacibn 

que guarda respecto a la PROPIEDAD del establecimiento donde -

se labora , por ejemplo: El concepto Empleados está relacionado 

con la posici6n de trabajador asalariado pero no explicita la -

ocupaci6n que desempeña dicho empleado. 

De los Conceptos manejados en 1966, se tor.1m·lm aquellos en -

1.os que se observa una diferencia que define cambios en la com

posicibn socioecondmica de la poblaci6n comparada con la de 1983, 

procurando establecer con la mayor claridad posible los criterios 

de comparabilidad y sus limitaciones. Dado que las categorías 

están definidas con mayor precisi6n en 1983, se partirá de dichas 

conceptualizaciones para posibilitar la comparaci6n con los con -

ceptos manejados en 1966. 

Una primera diferencia en la composici6n de ambas poblaciones 

1966 y 1983 ) , es la que se observa en el porcentaje de lo que 

en 1966 son empleados y en 1983 son Trabajadores asalariados que 

se desempeñan en diversas ocupaciones. Para ambas poblaciones 

este tipo de trabajadores concentran los más altos porcentajes en 

que se distribuye la poblaci6n se~Ún la Ccupaci6n y Posicibn del -

lJI"incipal sostén cconbmico o la /\C~ividad de la persona que sosti~ 

ne al alumno. 

El criterio de comparabilidad que permite aproxirnarnos·a1 Con~ 

cepto de empleados, es la posici6n de trabajador asalariado defin! 
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da en 1983 y además el anillisis de cada una de las ocupaciones -

conccptunlizadas en el mismo afio. 

En 1983, el 60% de la poblaci6n se encuentra en la posici6n -

de trabajador asalariado, sin embargo, no todos los trabajadores 

definidos como asalariados en 1983 son asimilables al concepto -

Empleados; por cjcmplo,los Obreros industriales, son también tra

bajadores asalariados segfin la conceptualizaci6n de 1983 y exite 

en 1966, el concepto obrero que cl~sifica a este tipo de trabaja

dores como diferentes de los Empleados. 

Para establecer en términos relativamente confiables el por

centaje de lo que en 1983 correspondería al concepto de E'npleados, 

se presenta a continuaci6n el análisis y la suma de los porcenta

jes pertinentes de las ocupaciones de 1983. que se considera ca -

rrcspondcn en términos generales a lo que se denomina Empleados. 

De las ocupaciones consideradas en 1983 como mayoritariamente 

asalariadas, excepto obrero industrial, Profesional, FUncionario 

o gerente y Trabajador en F·Jcrzas armadas, por considerarse que -

corresponden a otro tipo de conceptos en la clasificación de 1966, 

se suman los porcentajes con que caúa una de el las participa en -

la distribución de la poblaci6n total según su ocupaci6n. Esto 

es, estas ocupaciones se con$i<lcran en un 100\ asimilables al con

cepto de empleados por lo que se suma el porcentaje total con que 

participan en la distribuci6n de la población. 
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Trabajador en ensefianza , 96\ asalariados, 4.2\ del tot.al de la 

poblaci6n. 

8ecretaria, 961 asalariados, 2.81 del total de la poblaci6n. 

Trabajador en Protecci6n y Vigilancia, 961 asalariados, 1.71 del 

total de la poblaci6n. 

Empleado de correo o mensajeria, 951 asalariado, 1.91 del total -

de la poblacilfn. 

Jefe o 8ubjefe de Oficina , 901 asalariados, 6.51 del total de -

la poblacio'n. 

Empleado Hancario, 891 asalariados, 3.21 del total de la poblaci6n. 

Obreros de Máquinas de Oficina, 881 asalariados, 1.11 del total -

de la poblaci6n. 

Recepcionista, 871 asalariados, 1.51 del total de la poblaci6n. 

Trabajador en Servicios Dom6sticos, 811 asalariados, 1.1\ del to

tal de la población. 

Supervisor Industrial, 79\ asalariados, , 3.0\ del total de lapo

blaci6n. 

-r6cnico Especializado, 761 asalariados, 3.81 del total de la pobl!!_ 

cibn. 

De las ocupaciones consideradas en 1983 como mayoritariamente 

asalariadas ( arriba del 50% son asalariados, pero no llegan al -

iO\ }, se suma la mitad del porcentaje con el que participan en 

la distribuci6n total de la poblaci6n. 8e considera que la mitad 
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de quienes se dedican a estas ocupaciones son asimilables al co~ 

cepto de Empleados ya que la mitad restante trabaja por comisi6n 

u obra, por cuenta propia o algunos son patrones¡estas ocupacio

nes son : 

Empleado en comercio, 59\ son asalariados, 4.3\ del total de la 

poblacibn, se suma 2.21. 

Empleado en Transporte, 54\ asalariados, 4.5\ del total de lil po

blaci6n, se suma 2.31 , 

Trabajador en Servicios Personales, 54\ asalariados, 4.3\ del tE 

tal de la poblacibn, se suma 2.2\. 

De las ocupaciones consideradas como minoritariamente asala~ 

riadas se suma un tercio del porcentaje con que participan en la 

poblacibn total ya que la proporci6n de trabajadores asalariados 

se encuentra por arriba de 30\. Estas ocupaciones son : 

·rrabajador del arte, especticulos y deporte, 48\ de asalaraiaJ05 

0.9\ del total de la poblaci6n, se suma 0.4\, 

Artesano, 35\ asalariados, 7.21 del total de la poblaci6n, ses~ 

ma 2.4\. 

Agente de Ventas, 341 asalariados, 2.81 del total de la poblaci6n 

se suma 0.91. 
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Finalmente, resta incorporar el porcentaje de aquellas ocu

paciones no clasificadas anteriormente y que en el Cuadro de Con 

centraci6n se denominan como otra. Son asalariados en un 68\ y 

constituyen el 4.7\ del total de la poblaci6n. 

Lo mismo que las otras ocupaciones consideradas como pred~ 

minantementc asalariadas, se suma el porcentaje total con que Pª! 

ticipan en la distribucibn de la poblaci6n. 

El porcentaje total de quienes se pueden considerar en 1983 -

Empleados es de 45.9\,la diferencia que se observa entre ambas p~ 

blaciones es el incremento de quienes en 1966 se conceptual izan e~ 

mo Empleados. 

Otra diferencia observada es la correspondiente al concepto -

de Comerciante usado en 1966,al cu61 se asimilarian los comercia~ 

tes en pcquefia escala definidos en 1983. Este tipo de actividad 

era Jescmpc~ada por el 19.3\ de las personas que sostenfan 1 los · 

alumnos en 1966, para 1983 descienden al 13.2\. 

Los profcsionistas se hayan en el mismo caso, en 1966 parti · 

cipabancon el 15. 76\ del total y para 1983 desciende su participa· 

cibn a 11.3\. 

El porcentaje de Obreros que sostienen a alumnos univeTsita 

rios tambi6n baja pasando de 14.66\ en 1966 a 8.8\ en 1983. 
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Otra diferencia importante que interesa destacar, es aquella 

observada entre quienes se pueden considerar como de una posición 

socioecon6mica mas elevada al interior de ambas poblaciones; en -

1983, se encuentran ubicados en la ocupacibn de Funcionarios o 8! 

rentes, en 1966 se clasifican como Propietarios, Industriales, Ftm 

cionarios y Empresarios. El concepto de P.ropietarios es el mlis 

confuso, aon cuando ninguno de los demás tampoco está definido 

sin embargo, se considera asimilable a la categoria de funcionarios 

o gerentes en cuanto a la relación de PROPIEDAD respecto a la ac· 

tividsd econ6mica que se desempefia o de la cuál se reciben benefi

cios: 

En 1966, los agrupados bajo estos conceptos sumaban el 5.66 \ 

de la poblacion, para 1983 descienden al 3%. 

Con todas las limitaciones inherentes a las importantes dife

rencias en cuanto a la precisi6n de la conceptualizaci6n a partir 

de las cuales se compara ambas poblaciones, es posible asentar 

en términos muy generales algunas conclusioi.es resultantes del -

análisis comparativo entre el nivel socioecon6mico de los alumnos 

que asistían a la Universidad en la década de los afias sesenta y 

quienes asisten a ella actualmente. 

Aumenta la participaci6n de aquellos que pueden considerarse hijos de 

Empleados o Trabajadores asalariados con diversas ocupaciones, c~ 

ya caracterlsticas común es la venta de su fuerza de trabajo en -

establecimientos del sector terciario de la economía. Así como, 
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disminuye la participaci6n de los Comerciantes, Profesionales, 

Funcionarios y empresarios y la de los obreros. 

Las tres primeras actividades econ6micas u ocupaciones, en el 

Cuadro de Concentracibn de 1983, se encuentran en el promedio o 

por encima del promedio de Ingresos Familiar, los Funcionarios o S! 

rentes y los Profesionales ocupan el primero y el segundo lugar en 

dicha escala de ingresos , , entre los comerciantes en pequ.= 

ña escala se encuentra el porcentaje más alto de patrones aunque 

su nivel de ingresos no corresponda a los más altos de la pobla -

ci6n¡ se puede afirmar que ha 'disminufdo, en la población universi 

taria, la participacibn de estudiantes provenientes de sectores 

que podrían considerarse como " tipicos " de clase media más acom~ 

dada ( Profesionistas, Pequeños empresarios y funcionarios medios) 

aumentando la proporci6n de quienes provienen de sectores menos ac~ 

modados como serían los Empleados o Trabajadores asalariados ocup~ 

dos en el comercio y los servicios. 

Tambi~n ha disminuido la participación de quienes, en el Cuadro 

de 1966, se podrían considerar provenientes de familias con menores 

recursos econ6micos: los hijos de obreros y campesinos. En el ca-

so de los Trabajadores agropecuarios, a la explicación del fen6meno 

habría que incorporar eleraentos tales como la urbanizacibn e indus -

trializaci6n del área metropolitana de la Ciudad de México que des 

plaza completamente la actividad agricola de la zona y la regional! 

zaci6n de la posibilidad de acceso a las instituciones de educaci6n 
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superior, sobretodo en el caso de la U,N.A.M., esto es, a partir 

de la d~cada de los setentas, se comienza a restringir el acceso 

a la U.N.A.M., para aquellos estudiantes que provienen del inte

rior del país, canalizándolos hacia otras instituciones, sobre · 

todo en el nivel licenciatura. 

En 1966, los hijos de obreros constituían casi el 151 de la 

poblaci6n, pnra 1983 no llegan al 91. Se puede afirmar que la 

composici6n de la poblacibn universitaria ha variado en cuanto 

al aumento de la participaci6n de hijos de Trabajadores asalari~ 

dos ocupados en el comercio y los servicios en detrimento los 

sectores medios mhs acomodados y de quienes cuentan con menos re 

cursos econbmicos. Sí asisten hijos de Ubreras y de Pequeños E~ 

prcsarios o Funcionarios a la U.N.A.M. actualmente, pero estos -

dos polos han disminuido, ensanchándose la participaci6n de los 

hijos de Trabajadores asalariados ocupados en los servicios y -

el comercio. 

Argumentando un poco más las anteriores afirmaciones, se to

ma del libro México, Hoy, el trabajo de Clac Fuentes Molinar "Ed~ 

caci6n P~blica y Sociedad'', en la parte donde se analiza la posi

bilidad de acceso a la escuela de los diferentes grupos sociales. 

Cl autor ubica a los diferentes grupos sociales según el nivel ed~ 

cativo que alcanzan, se cita el texto completo con objeto de anall 

zar los grupos correspondientes al nivel de cducaci6n superior. 

"l) Entre 1.5 y millones de niños no llegan a la escuela 
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el 35\ de quienes ingresan a ella no alcanza el 4" grado de la 

primaria. Son los niños de economías campesinas pauperizadas, 

dispersas, pero también de zonas de minifundio densamente pobl~ 

das. En menor grado son los niños de las tonas urbanas de mi

seria. Provienen de familias que el sistema ccon6mico ha conve! 

ti do en poblaci6n excedente y en un creciente ejército laboral 

de reserva y no tienen m6s perspectivas que reintegrarse a su -

condici6n original. 

2) 57 de cada 100 nifios llegan a la segunda parte de la prim! 

ria y 46 la terminan. Ahí se interrumpen sus estudios. Provienen 

del proletariado de la manufactura tradicional, de un subprotcl~ 

riada de empleo inestable o de autoemplcados en servicios. A esta 

población urbana debe agregarse un sector rural minoritario, que 

ha rebasado el nivel de subsistencia, está integrado al mercado y 

puede prescindir del trabajo infantil. La elevaci6n artificial 

de los requisitos escolares del empleo solo les permitirá ocupar 

los niveles más bajos del trabajo asalariado o posiciones poco e~ 

tables del 1 sector informal • . 

3) 30 de cada cien que inician la primaria alcantan el tramo 

de años de la enseñanta media y el 13 lo terminan sin continuar 

a la universidad. Esta poblaci6n se alimenta de diversos sectores 

de clase, que en una escala de ingresos ocuparían los estratos m~ 

dios: los grupos de la clase obrera más organizados del 1 ·Sector 

moderno• ,la pequeña burocracia pública, empleados de comercio y 
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~ y complementariamente la mediana burgues!a agraria. 

4) 10 de cada 100 de los que entran al sistema ingresan a la 

universidad y un poco mbs de la mitad termina la licenciatura.

Este sector proviene de diversos sectores de clase: la alta bur

~. que dispone de los centros educativos privados, pero que 

utiliza también las instituciones públicas¡ los grupos profesiona

les independientes o asalariados, los estratos medios del emprcsa

riado industrial y de los servicios y, en forma todavía marginal , 

elementos de la clase obrera más calificada y de mayores ingresos 

l electricistas, petroleros). Un sector que adquiere importan-

cia es el de estudiantes que trabajan en los servicios ( empleados 

administrativos, maestros J, 113 

De este análisis, elaborado a finales de la década de los afies 

setenta, se pretende destacar aquellos sectores de estratos medios 

que han modificado sus índices de participaci6n dentro de la pobl~ 

ci6n universitaria,definiendo en nuevos tbrminos la composici6n 

de dicha poblac16n. Aún cuando la poblacibn estudiantil de los 

años sesenta, así como la de los ochenta, proviene mayoritariamente 

de los estratos medios urbanos, se observan cambios en la partici

paci6n de los sectores que integran dicho estrato . 

De acuerdo al análisis de Fuentes Molinar, los sectores idcnt.!, 

ficados con posibilidades de acceso a la universidad y que íntcgrarfon 

3.- Fuentes Moliner, N~xico, Hoy, p.p. 233 y 234. 

Subrayados míos, 
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de manera destacada la poblacibn estudiantil, ( alta burguesía, 

grupos profesionales y estratos medios del empresariado indus -

trial y de los servicios); se componen en 1966 de:Profesionistas 

Comerciantes, Propietarios, lndustrialcs , Finacieros y Empresa

rios,constituyendo el 30.72\ de la poblaci6n total. En 1983 e~ 

tos sectores est:in integrados por E'uncionarios o Gerentes, Profe

sionales y Comerciantes en pequeña escala y participan con el 

17.5\ del total de la poblacibn en ese mismo afio. Se incluye el 

grupo de los Comerciantes ( 1966 ),Comerciantes en pcquefia esca

la ( 1983 ), por considerarse que formarían parte de los estratos 

medias del cmpresariado industrial y de los servicios. 

Si se intenta identificar esa " alta burguesia " dentro de ªE! 

bas poblaciones, en 1966 estaría constituida por Propietarios 1 -

Industriales y Empresarios representando el 4.54\ de la poblaci6n; 

para 1983,cstad.a integrada por ese tercio de la Ocupaci6n de Fun :.. 

cionario a Gerente cuya posici6n es la de patrbn y representa poco 

menos del 1\ del total. 

Considerando ahora los sectores de donde provienen los estudian 

tes que Fuentes Molinar agrupa en el inciso 3, los cuales llegan a 

los niveles medio básico y medio superior sin continuar n la univc! 

sidad; concretamente la pcqucfia burocracia pública y los empleados 

de comercio y oficina, para 1983, estos sectores adquieren un peso 

significativo dentro de la poblacibn universitaria, poco menos de 

la mitad de los estudiantes l 45.9\ ),son hijos de Trabajadores as! 
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lariados ocupados en el comercio y los servicios. 

Lo que se pretende señalar en este anhlisis es que el peso de 

los sectores de tStratos medios más acomodados ha disminuido entre 

la poblacibn universitaria, aumentando el n6mero de estudiantes con 

condiciones socioecon6micas mas desfavorables, que provienen de 

sectores de estratos medios de Trabajadores asalariados ocupados en 

eñ el comercio y los servicios. 

Finalmente importa destacar la caída del Ingreso Familiar de 

la poblaci6n universitaria; ch 1965, el 9\ de los estudiantes conta

ba con un Ingreso Familiar de un salario mínimo y menos de dos; para 

1985, más de la mitad de la población tiene un ingreso de un salario 

mínimo; en 1965, la mitad de la poblaci6n percibía arriba de cinco S!!_ 

!arios minimos; en 1985, solamente 5% de la poblaci6n cuenta con esw 

te monto de ingreso. 

Para concluir, se puede afirmar que siempre han asistido estu 

diantes de escasos recursos a la U.N.A.M., pero no es lo mismo que 

este tipo de estudiantes no lleguen al 10\ de la población y que uno 

de cada dos tenga un ingreso de cinco salarios y más, como es el ca

so de la población universitaria de 1965; al hecho registrado en 

1985, donde más de uno de cada dos estudiantes tiene un Ingreso Fa -

miliar correspondiente al minimo legal o un poco más sin llegar a -

dos salarios mínimos y solamente un 5% percibe cinco salarios o más. 

Para 1985 los estudiantes de escasos recursos constituyen la mayoría 

absoluta de la poblacibn universitaria. 
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Esto no significa el ingreso masivo a la Universidad de est~ 

diantes provenientes de otras clases sociales de las que tradi -

cionalcmente tenían acceso, la composici6n de la poblncibn unive! 

sitaria no ha cambiado en términos de un acceso masivo de hijos -

de obreros o de campesinos a sus aulas; sino que se trata de los 

mismos sectores de estratos medios urbanos,los cuales han sufrido 

un agudo proceso de deterioro de su nivel de ingreso y el despla

zamiento de los sectores ma~ acomodados ( profesionistas y peque

fios empresarios J,cn favor de sectores menos favorecidos compues

tos por Trabajadores asalariados ocupados en el comercio y los se! 

vicios. 

De lo expuesto en el presente capítulo se extraen las siguic~ 

tes conclusiones : 

l.M A partir de la década de los años setenta se registra un n2 

table crecimiento del sistema de educaci6n superior, cnracM 

tcrizado por la anarquia y la desarticulacibn, donde a p~ 

sar de dicho crecimiento, tiene acceso al sistema solo una 

mínima parte de la poblaci6n. 

2.- Durante el periodo analizado en este truLajo se presenta la 

ruptura del model~ de Universidad correspondiente a ln etaM 

pa del '' desarrol~o estabilizador 11 r se inicia un azaroso 

proceso de definici6n hacia un nuevo modelo o proyecto. Dicho 

proceso está deterrainado por ia situaci6n econ6mica y políti 
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ca del pals y ha sido condicionado de manera diversa al in 

terior de cada una de las instituciones por el nivel de 

participaci6n critica alcanzado por los diferentes sectores 

te cada comunidad universitaria y por los intentos de con -

trol y direcci6n por parte del Estado. En la lucha por la 

instauraci6n de un nuevo modelo o proyecto alternativo par

ticipan una gran diversidad de fuerzas políticas y sociales. 

El crecimiento y la consecuente evoluci6n de la matrícula 

universitaria son elementos consustanciales del proceso y 

reflejan diferentes momentos de la situaci6n polltica y eco

n6mica del pals, asl como de la correlaci6n de fuerzas dentro 

de cada instituci6n. 

3.- Al interior de la poblaci6n estudiantil de la U.N.A.M., se 

distinguen dos momentos perfectamente diferenciados y con -

trastantcs en la cvoluci6n de la matrícula; un período de -

cxpansi6n ubicado en la década de los setentas, de manera 

m~s marcada en sus inicios y,otro período caracterizado por 

el control e incluso la disminuci6n de la matrícula, que se 

destaca claramente a partir de la d6cada de los años ochc~ 

u. 

4.- La expansi6n de la matricula universitaria (U.N.A.M.), se -

registra en el nivel bachillerato con la apertura de los C~ 

legios de Ciencias y Humanidades en 1971, la creacibn de 
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las Escuelas Nacionales de Estudios Profesional.es a partir 

de 1975 corresponde ala necesidad de cubrir la demanda in -

terna, ampliada a nivel licenciatura, por el egreso de los 

alumnos de C.C.H. En ningún momento se observa en la 

U.N.A.M., un periodo de apertura de la matricula en el pri 

mer ingreso a licenciatura, como el detectado en el caso -

del bachillerato. 

5.- El Ingreso Familiar de la poblaci6n estudiantil de la 

U.N.A.M., sufre una caida dristica y constante a lo largo -

de los veintiún anos considerados; para 1985, mis de la mi

tad de los alumnos universitarios ( 56\ ), tiene un Ingreso 

Familiar de un salario minimo o un poco mas sin llegar a 

dos, contrastando con la poblacibn estudiantil universita -

ria de 1965 en la cual solamente el 9\ se encontraba en es

te mismo rango de ingreso y el SO\ contaba en este mismo 

afio 65 ), con un Ingreso Familiar de cinco salarios míni

mos y más, a diferencia de la poblaci6n de 1985 donde se e~ 

cuentra solamente el S\ de la poblacibn en el rango mis al

to de ingreso. 

6.- Se rcconfirma hasta en el vértice de la pirhmidc educativa, 

la funci6n de sclecci6n y rechazo que cumple la escuela co~ 

mo instituci6n en base a la situacibn socioecon6mica de 

los alumnos. 
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Destaca la diferencia desfavorable observada en el Ingreso 

Familiar de los alumnos inscritos en los nuevos planteles 

universitarios ( C.C.H. y E.N.E.P. ), con respecto a los 

alumnos inscritos en los antiguos planteles y su proceso 

de homogenizaci6n en tanto avanza el deterioro del nivel 

de ingreso de la poblaci6n universitaria en general. La 

apertura de la matrícula permitió el acceso de estudiantes 

con menores recursos econ6micos,aunquc se trata de los mi! 

mos sectores de capas medias urbanas, 

7.· La composicibn de la población universitaria no ha sufrido 

modificaciones importantes en cuanto a los grupos sociales 

o clases que tienen acceso a la instítucibn, en la decada • 

de los sesentas y en la década de los ochentas acceden a ·· 

ella sectores de capas medías urbanas; sin embargo, importa 

destacar la disminuci6n de la particípaci6n de sectores me~ 

dios más acomodados l profesionístns y pequeños empresarios) 

y de estudiantes con otra extracci6n de clase como serían · 

los hijos de obreros y campcsionos. La poblaci6n de la ·-

U.N.A.M., en los ochenta est6 constituida mayoritario~entc 

por hijos de Trabajadores asalariados ocupados en el comer· 

cio y los scrvicios,cuyo deterioro salarial es evidente. 
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Para fines de los años sesenta, ya se encontraban presentes 
en la estructura econ6mico social mexicana, los principales ele
mentos que determinarían el proceso de luchas, contradicciones y 

definiciones políticas, económicas y sociales característico de -
los Últimos veinte ai\os. 

El modelo de industrialización llev6 a la conform>ci6n de -
un aparato productivo abocado a la producción de bienes de consu
mo para sectores urbanos medios y altos, dirigido a un mercado 
cautivo cada vez más estrecho por la depaupcri::.aci6n constante 

de amplios sectores de la población nacional, r con elevados ín

dices de concentración y centralización en cuanto a su ubicación 
geográfica, de capital, personal ocupado, productividad y rendí· 
miento de la inversión. Paralelamente a la industriali:aci6n, se 
desarrollan el comercio y los servicios, reproduciendo de manera 
ampliada las características del aparato productivo en cuanto a · 
concentraci6n y centralización, y a que su actividad está dirigí· 
da básicamente a sectores urbanos medios y altos. Menos de una · 
tercera parte del capital privado invertido a nivel nacional se · 
ubica en la industria manufacturera, que produce básicamente bie· 
nes de consumo y alrededor de dos terceras partes de esta inver· 
si6n privada se localiza en el sector terciario (comercio y serv! 
cios), de do11Je ~e desprende que la parte mayoritaria del capital 
invertido en el país, está dedicado a actividades improductiva~ o 
poco productivas con altos niveles de especulaci6n. 
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Junto con el crecimiento industrial, se da un proceso de m~ 

nopalización y dependencia, de penetración y dominio de la inve! 

si6n extranjera directa, principalmente norteamericana, que pre

cisamente invierte y controla las ramas más dinámicas de la pro

ducción manufacturera, se entrelaza con el capital nacional a di 
ferentes niveles y de diferentes formas en todas las actividades 

ccon6micas (compra y venta de insumos y productos, concesiones -

de comcrciali:aci6n, financiamiento de la banca nacional, etc~t~ 

ra),Y participa de manera importante en el comercio y los servi

cios, tanto para sus propias filiales corporativas, como para i~ 

portantes sectores medias y altos de empresarios y consumidores 

mexicanos. Desde el punto de vista econ6mico, a partir del apa

rato productivo y de servicios resultante del proceso de indus-

trializaci6n, se consolida una clase dominante en lo nacional, -

ligada estrechamente, en muchos casos desde sus orígenes, al C! 

pital y los intereses de inversionistas extranjeros, fundamenta! 

mente norteamericanos, a través de sus grandes empresas monop61! 

cas y trasnacionales. 

Presente también ya en estos años, se registra la crisis g~ 

neralizada de la producción agrícola y la miseria y marginación 

de amplios sectores de la población campesina, fuera de la econ~ 

mía en cuanto a su capacidad de producci6n y de consumo. 

La embestida contra el ejido como forma de producci6n so- -

cial en el campo y la privilegiación de la explotación agrícola 
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capitalista, se inician desde la cúspide del aparato estatal a -

partir del decreto de parcelaci6n del ejido que expide Avila Ca

macho en sus primeros días en la presidencia, continúa con el 

Amparo Agrario de Miguel Alemfo y la entrega de las mejores tie-

rras de riego a los productores privados. Los apoyos de todo ti

po a dicha forma de producci6n y la política de congelaci6n de -

precios de garantía, seguida durante la época de"desarrollo est! 

bilizador", ccinfirman la tautología de la "improductividad" del 

ejido y,junto con la descapitalizaci6n de este sector en favor 

del proceso de industrialización, precipitan la caída de la pro

ducci6n e inician la era de importanci6n de alimentos b~sicos. 

El sector agrícola no sólo deja Je contribuir con divisas al 

equilibrio de la balan:a de pagos, sino que se convierte en un 

factor que agrava el desequilibrio del intercambia comercial con 

el exterior, una vez más EEUU, de donde se importan toneladas de 

granos a partir de la década de los afias setentas. 

Empieza a entrar en crísis también la capacidad del Estado 

de seguir fungiendo como base de la acumulaci6n privada de capi

tal a través de grandes inversiones en infraestructura y servi

cios, transferencia neta de recursos mediante precios subsidia-

dos de los bienes y servicios estatales y paracstatales, bajos 

impuestos al capital y en muchas ocasiones excensi6n total; en 

fin, toda una política de apoyo a la industriJli:3cién que se 

tradujo en una gran derrama de recursos y el sacrificio de muchos 

otros sectores productivos en beneficio de los inversionistas 
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privados, incluidos los extranjeros¡ otra vez, básicamente, las

empresas monop61icas norteamericanas que, dada su capacidad econ

n6mica Y productiva fueron las más buncficia<las con Csta -

política, llegando a dominar la industria manufaturera y el come!. 

cio y los servicios donde participaron con inversi6n. Para fi 
nes de los aftas sesenta, este apoyo estatal a la acumulaci6n pri 

vada, nacional y trasnacional, crecientemente estaba basado en el 

financiamiento externo que, aunado al pago del servicio de la 

deuda externa y a las remesas de utilidades que las trasnaciona

les enviaban a su casa matriz, profundizaron la dependencia de -

la economía y consolidaron la vía de la contrataci6n de créditos 

externos cada vez mayores. 

El proceso de industrializaci6n que se llevó a cabo en el 

país, primero bajo el modelo de 11 sustituci6n de importaciones" 

posteriormente bajo el "desarrollo estabiliz.adartt dcscmboc6 en 

una estructura productiva y de servicios desarticulada, ·monop61! 

ca y dependiente; desligada de las necesidades de amplias masas 

de la poblaci6n y dominada por las empresas monop6licas nort.eam~ 

ricanas que establecieron, desde el punto de vista ccon6mico, 

una alianza de subordinaci6n respecto al capital nacional.Canso~ 

lid6 la hist6rica relación de debilidad estructural con Estados 

Unidos, desde el punto de vista financiero, econ6mico y político 

y desarroll6 una tendencia económica centrífuga, dejando fuera · 

de la producci6n y el consumo a amplios sectores de la poblaci6n 

nacional. 
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Durante estos años, también se llev6 a cabo el proceso de -

urbanizaci6n del país, el cual estuvo determinado y reprodujo 

mag·nific.a<las las características del modelo de industrializa

ci6n: centrali:.aci6n, concentraci6n, desigualdad r marginación 

resumen el panorama urbano de fines de la década y se vcr~n agu

dizados en los anos posteriores. IndustriaJizaci6n y urbani:a-

ci6n son fenómenos paralelos que modificaron la estructura de 

clases en el país, de acuerdo a las características del modelo 

de industrialización monop6lico y dependiente; incorporando a al 
gunos sectores, desplazando a otros, transformaron el México 

agrario en un país urbano .• con agudos contrastes y, ya para me

diados de la década, con importantes sectores desplazados de los 

beneficios del "progreso" y el "desarrollo". 

Este modelo de desarrollo econ6mico con tendencia al estre

chamiento, deja de lado a grupos, sectores o clases, comenzando 

por aquellos con menor capacidad econ6mica y de presión política; 

para fines de los afias sesenta es evidente el abandono y la su

perexplotaci6n del campesinado nacional, como ya se mencion6, el 

proceso se inicia en 19~0 con la parcelación del ejido, hace cri 

sis en los sesentas con la caída de la producción agrícola y se 

prolonga l1asta la fecha con la miseria generalizada en el campo. 

Excepto la gran propiedad privada agraria capitalista, esto es, 

los nuevos terratenientes postrevolucionarios dedicados a la 

producci6n de cultivos de exportación, ganadería y alimentos pa

ra sectores urbanos medios y altos, que concentran las mejores -
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tierras de riego, maquinaria, capital y créditos¡ se encuentra -

fuera del esquema de desarrollo la mayoría de la poblaci6n camp~ 

sina: ejidatarios, rninifundistas, jornaleros y una gran masa de 

campesinos sin tierra. 

El proceso de urbanización e industrialitaci6n incorpor6 a 

sectores de campesinos inmigrantes en la construcci6n, en la pe

quena y mediana industria manufacturera y en los empleos menos -

calificados del comercio y los servicios ubicándose esta pobla-

ci6n en los cinturones marginales urbanos, 

Con la industrializaci6n, por supuesto crece la clase obre

ra. Desde su surgimiento dividida y jerarquizada al interior en 

función de su ubicación en la estructura productiva, su rango en 

el esquema corporativista y su capacidad en presi6n política, y 

cuya parte mayoritaria no está organizado ni siquiera en el apa· 

rato oficial; sus condiciones para la venta de su fuerza de tra

bajo son muy diversas y están dadas un función de los elementos 

anteriormente señalados. El proceso de industrializaci6n favore 

ci6 a ciertos sectores de la clase obrera; aquellos ubicados so

bretodo en la gran industria estatal y paraestatal, organizados 

en grandes sindicatos nacionales y que conformaron la cúspide de 

dicha estructura al interior de la clase. Su situación social 

comparativamente resulta privilegiada con respecto al resto <le 

los obreros, hasta llegar a aquellos ubicados en pequeñas facto· 

rías, que no cuentan con prestaciones laborales y no reciben si· 

quiera el sueldo mínimo. 
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Los obreros ubicados en los sectores industriales punta, d~ 

rante este período son partícipes hasta cierto punto de los ben~ 

ficios del procesa econ6mico 1 dada su ubicación estratégica en -

la estructura productiva y el importante apoyo que significaron 

para el sistema corporativista de control estatal. 

Indudablemente el proceso de desarrollo, crecimiento y mo-

dernizaci6n capitalista de 1940 a mediados de los sesenta, con -

sus fen6mcnos de urbanizaci6n, crecimiento y conccntraci6n del 

comercio y los servicios, amplió el sector social denominado pe

quefia burguesía o clases medias, incorpor~ndolo, tanto en funci6n 

de los requerimientos del aparata productivo y de servicios, ca~ 

mo de las necesidades de realiiaci6n de la producción en cuanto 

a su capacidad de consumo. Sin embargo, ya para fines de la mi! 

ma década, comienza a ser manifiesto el estrechamiento de alter

nativas para este sector dentro del sistema: expresado desde el 

movimiento magisterial de 1958, pasa por el movimiento médico de 

1965 y estalla dramáticamente en 1968 con el movimiento estudia~ 

til. 

Finalmente, también en estos años y bajo las determinaciones 

del modelo de índustrinlizaci6n, queda consolidada en términos -

econ6micos lo que se podría llamar la clase e bloque dominante;~ 

heterogénea y diversa en su estructura, es producto intrínseco 

del desarrollo capitalista que se da en el país bajo el modelo 

de "sustituci6n de exportaciones 11 y de "desarrollo estabilizador". 
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La nueva clase dominante se empieza a conformar n partir de 

la consolidaci6n de la fracci6n triunfante de la Revoluci6n Mex!_ 

cana, los jefes revolucionarios son pacificados a balazos o in

corporados con concesiones de tierras o de lucrativos negocios, 

el nuevo poder econ6mico surge estrechamente ligado al poder poli 

tico y en función de las necesidades de articulación de un centro 

de poder nacional¡ durante el Cardenismo los intentos por encau

zar el desarrollo económico en beneficio de las clases populares 

y hacia el ámbito nacional (reparto de tierras, nacionalizacio-

nes) encuentran la férrea oposición de una incipiente clase em

presarial y de los nuevos propietarios agrícolas producto de la 

propia Revolución Mexicana¡ estrechamente ligados a sectores 

del propio aparato estatal, cuentan ya con la suficiente fuerza 

para imponer desde el propio aparato de Estado el viraje políti· 

co y econ6mico observado a partir de 1940 y que corresponde ínt~ 

gramente a sus intereses. 

Durante la posguerra y bajo el modelo de "sustitución de i!!!, 

portacioncs'',el crecimiento y la consolidación de la clase domi

nante, se hace más dinámico, dentro de este sector se da una -

gran movilidad: políticos que incursionan en el campo empresa-

ria!, agricultores que invierten en el comercio y la industria y 

finalmente industriales metidos a financieros. El proceso de 

conccntracion del capital favorece su diversificación y articula

ción monopólica. Junto a poderosos grupos empresariales con in

versiones en la industria, el comercio y la banca coexisten un -
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sinnámero de pequefios industriales y comerciantes ligados a la 

industria ligera y que dependen en gran medida de las empresas · 

manufactureras monop6-licas, de los grandes empresarios del comer 

cio y del capital financiero. 

En los años cincuenta se acrecienta vertiginosamente la I~ 

versi6n Extranjera Directa que se asienta en la industria, el e~ 

mcrcio y los servicios; controla las ramas donde participa -

(manufacturera, alimentos, turismo, publicidad, etc.) e impone 

una dependencia subordinante a la inversi6n privada nacional en 

todos los sectores productivos: agricultura, manufactura, comer 

cio y servicios, incluidos los financieros. Para fines de los 

aftas sesenta la heterogeneidad del bloque o clase dominante in

cluye pequefios y medianos empresarios de la manufactura y el 

comercio, grandes grupos empresariales monop6licos 1 pequeños 

agricultores independientes y neolatifundistas productores de 

ganado y cultivos de exportaci6n; todos ellos ligados en mayor 

o menor medida a las empresas trasnacionales y representados 

directa o indirectamente en el aparato cstatul, conformando 

grupos que ocupan posiciones en sus diferentes instancias a par

tir de la vinculaci6n que se da entre políticos y empresarios, 

dada la movilidad e integraci6n de ambas esferas, cuyo ejemplo 

más conspicuo es Miguel Alemán. Amén <le contar desde su surgimie~ 

to con organizaciones representativas que fungen como 6rganos 

consultivos del Estado. Dentro <le dicha heterogeneidad, ya para 

fines de los años sesenta, destacan por su poderío ccon6mico el 
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capital financiero, la burguesía agraria exportadora y ~os monop~ 

lios trasnacionales asociados con intereses locales. 

Durante el gobierno de Díaz Ordaz se profundiza la transna· 

cionalizaci6n de la economía, al mismo tiempo que entra en cri

sis la tendencia estrecha y desplazadora intrínseca al crccimic~ 

to econ6mico, concretándose ahora en la pequefta burguesía o ca

pas medias. Las tendencias estructurales de la economía se man! 

fiestan críticamente a través de la movilizaci6n y las demandas 

de sectores medios urbanos que reclaman una mayor participaci6n 

política y se pronuncian contra el autoritarismo estatal rcpre-

sentativo de la sociedad toda. 

Una vez m..ís,cl relevo sexenal permite incidir sobre los aspec

tos mds conflictivos que el desarrollo del capitalismo monopoli! 

ta suscita entre los diferentes sectores de la estructura social. 

Después de la matan:a del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, el 

sistema enfrenta un relativo aislamiento gubernamental, la pola

rizaci6n de las fuerzas sociales y sobre todo p6rdida de concen

so y legitimidad frente a no tanto amplios, como sí políticamen

te importantes sectores,que tradicionalmente estaban incorpora-

dos al sistema y habían compartido los beneficios de la indus-

trializaci6n; esto es, los intelectuales y las clases medias. 

Desde la campafta del candidato priísta a la presidencia se 

comienzan a denunciar los límites y las contradicciones del "des! 
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rrollo estabilizador" y a proclamar la necesidad de una.mayor par 

ticipaci6n política. 

Desde la cúspide del aparato estatal se propone una nueva -

estrategia de desarrollo capitalista basado en el crecimiento ce~ 

n6mico con redistribuci6n del ingreso atacando las principales 

contradicciones del "desarrollo estabilizador 11
: d6ficit fiscal, 

p6rdida de dinamismo del mercado interno, crisis agrícola y tras

nacionalizaci6n de la economía. 

Dicho proyecto se fundamenta ideol6gicamcntc en el rescate 

de las tradiciones más críticas y radicales de la Revolución Mex! 

cana, postulando al Estado como árbitro aut6nomo frente n los ca~ 

flictos sociales y como el principal rector del proceso de desa

rrollo econ6mico y social, reivindicando su alianza con los tra· 

bajadores y las clases populares. 

La nueva estrategia se concreta en dos grandes vertientes 

conocidas como ''desarrollo compartido'' y ''apertura dcmocrfitica'' 

conformando los siguientes objetivos básicos del programa econ6· 

mico de Luis Echeverría: 

"a) crecimiento con distribucidn -
de 1 ingreso¡ 

b) reforzamiento de las finanzas 
públicas y del sector paraesta 
tal; -
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e) reorganización de las transacéio 
ncs. in-tcrnac;.ion..iles y reducción 
de· la. deuda externa. 

d) modernización del sector agrico 
la y aumento del empleo; y -

e) racionalización del desarrollo 
industrial" 1 

El proyecto que se propone al conjunto de la clase o blo

que dominante por parte de la fracción que ocupa la c6spide del 

aparato estatal, intenta reorientar el proceso de acumulaci6n 

través del reforzamiento de sus bases internas de acumulaci6n, 

incidiendo sobre los factores estructurales que se detectan como 

limitantes al proceso de desarrollo capitalista en el país, cl1-· 

yas manifestaciones más destacadas son: 

La tendencia estructural al estancamiento de la producci6n 

industrial por los problemas de realización que acarrea el cstr~ 

chamiento del mcrcado 1 dada la baja capacidad de consumo de gra~ 

des capas de la población; el alto grado de dependencia del ses 

tor industrial en cuanto a tecnología, bienes Je capit:;il e insu· 

mas productivos, sobretodo con respecto a EEUU, que incide de · 

manera importante en el desequilibrio externo por el abultado VP. 

lumen de importaciones que requiere y su baja capacidad exporta· 

dora. Amén de los de~equilibrios internos y la desarticulación 

de todo el sector industrial que se constituyen como limitantes 

1.- Saldivar, !deologia y Política del Estndo Mexicano. pp.96-97. 
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al proceso de acumulaci6n, 

La caída de la producción agrícola, cuyo déficit producti

vo agrava el desequilibrio externo,al disminuir su capacidad ex

portadora y requerir la importación de alimentos básicos; así e~ 

mo aumenta el costo de la fuerza de trabajo por la insuficiente 

oferta interna de alimentos básicos. 

El creciente déficit externo integrado tanto por el desequ! 

librio del sector industrial como por el del sector agrícola, las 

remesas de utilidades de las empresas monopólicas extranjeras,y -

los pagos a créditos exteriores , que se concreta en una abultada 

deuda pública cuya tendencia al acrecentamiento se finca en la -

debilidad fiScal y en el financiamiento externo. 

La estrategia, y aún los mismos factores estructurales de

tectados como limitantes al proceso de acumulación, son plantea-

dos en función de una reactivación de los mecanismos internos de 

acumulación: redistribución del ingreso, apoyo a la producci6n de 

bienes de consumo popular y de bienes de capit3l, reactivación de 

la agricultura en base a la producción social y ejidal (reparto 

de tierras, colectivización del ejido, aumento a los precios Jo 

garantía, apoyo crediticio, etc.) fortalecimient~ de los recur

sos póblicos para inversión y gasto social, bósqucda de mejores -

condiciones de intercambio internacional, etc.; conforman el pr2 

yecto propuesto a la clase dominante, cuyas líneas más gen~ricas 
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son el crecimiento "hacia adentro" bajo la dirección estatal . 

A lo largo del sexenio destacarían dramáticamente las limitacio

nes estructurales y políticas del proyecto reformista, las contr! 

dicciones al interior de la clase dominante y su reorganización -

en base a una nueva fracción hegemónica que empieza ya a definir

se en lo político e ideol6gico. 

Reforma Fiscal, Reforma Urbana, Reforma Agraria, Reforma 

Educativa y Reforma Política fueron objeto de diferentes respues

tas por parte de la clase dominante, según el grado en que fueron 

percibidas como atentatorias a sus intereses y privilegios. 

Con objeto de lograr una mayor captación de ingresos e inci 

dir sobre el déficit fiscal que ya se percibía como importante, -

el régimen propone una Reforma Fiscal que a su vez apoyara su pe· 

lítica de crecimiento con redistribuci6n del ingreso, a partir de 

la modificaci6n de una rclaci6n impuestos-producto interno bruto 

de las más bajas del mundo, a6n dentro de los países con el mismo 

nivel de desarrollo ccon6mico que ~éxico. 

La sola idea del proyecto, provoca una respuesta inmediata 

y fulminante de los sectores con mayor poderío econ6mico dentro -

de la clase dominante que demandan la obligaci6n del Estado de 

consultar con los "sectores involucrados" respecto a cualquier d~ 

cisión del gobierno que les ataña, siendo éste el principio de 

una serie de, todavra discretas, "consultas y negociaciones". con 
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la resultante de que las Reformas Fiscales de 1970, 72 y 74 tuvi~ 

ron pocos efectos redistributivos y "los sectores con ingresos m~ 

dios y bajos fueron los que, proporcionalmente salieron más afec

tados con el aumento de los ingresos tributarios en el producto -

nacional". 2 

El proyecto de Reforma Fiscal fué abandonado, el aumento de 

los ingresos 3 se bas6 en un altísimo porcentaje (76%) de impuestos 

lndir=s uo Hcil tr¡¡nsforibilidad, s610 un si de los impuestos gr! 

vnron directamente las remuneraciones al capital y los trabajado· 

res con ingresos bajos y medios fueron,proporcionalmentc, los que 

en mayor medida contribuyeron al aumento de los ingresos a través 

del gravámen a los productos del trabajo (19% del total de impue~ 

tos) y los impuestos indirectos. 

Esta iniciativa (la Reforma Fiscnlj, fue una de las prime

ras del régimen y encontr6 pronto sus límites, sus modestos lo

gros no incidieron sobre los objetivos que se plante6 el régimen 

al proponerla: equilibrar el déficir fiscal y lograr una mejor 

redistribuci6n del ingreso, La clase dominante, a través todavía 

de sus organizaciones gremiales, se opone y frena esta vía de re-

r.-sa1viJar, p.lOZ 

3. Carlos TeUo reporta un aumento del porcentaje de participación 
de los impuestos en el Producto Interno Bruto, que pasn de 
11.2\ en 1971 a 14.2\ en 1976. La Polltica Económica en Méxi
co (1970-1976). p.11. 
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organizaci6n económica que afecta directamente sus intereses y -

busca moderar sus privilegios. 

La Reforma Urbana cuya base es la Ley de Asentamiento$ Hum! 

nos, propuesta casi al finalizar el sexenio, desata una activa e 

impresionante respuesta por parte de la clase dominante, ya para 

ese tiempo unificada en torno al Consejo Coordinador Empresarial. 

Desde que se tiene conocimiento de dicha ley y hasta su fin.:ll 

aprobación en el Congreso, suscita un enconado enfrentamiento 

que permea toda la sociedad civil¡ el sinnúmero de modificacio-

nes que sufre, significan un triunfo para el sector más poderoso 

e intransigente de la clase dominante que se opone a cualquier · 

regulaci6n de los espacios urbanos que limite sus lucrativos n~ 

gocios de especulación. 

La Reforma Agraria, cuyos objetivos básicos eran impulsar 

la colectivizaci6n y la productividad ejidal profundizando el r~ 

parto agrario, constituye otro de los escenarios de gran enfrcn· 

tamiento entre el régimen y la clase dominante. Se inicia con 

la Nueva Ley de Reforma Agraria y la Ley Federal de Aguas en 

1971 y culmina dramáticamente con la expropiaci6n en el Valle 

del Yaqui y Mayo a unos cuantos días de finalizar el sexenio. 

La nueva burguesía terrateniente se opone terminantemente 

a cualquier modificación en las relaciones de propiedad y de pr~ 

ducci6n en el campo; su oposición se concreta activa y organiz.a~ 



.136 

damente con la creación de la Unión Agrícola Nacional (UNAN), la 

realización de paros y las demandas de apoyo y solidaridad de 

otros grupos de la clase dominante. Por su parte, el régimen 

enarbola las demandas campesinas y reorganiza el aparato de re

prcsentatividad y control en el campo, a través del Consejo Agr~ 

rista Mexicano y del Pacto de Ocampo,con objeto de presionar a 

los terratenientes. Desde las dos vertientes del autoritarismo 

de la clase dominante {aparato estatal presidencialista y terra

tenientes en este caso) ,sobre los hechos,se dirime el conflicto 

con la accµtaci6n de la expropiación a cambio de una generosa indc!!!. 

nizaci6n. La Reforma Agraria no incidió de manera importante 52. 

brc sus objetivos básicos y sí despertó una clara conciencia en

tre la burguesía agraria de que los postulados reformistas afec

taban directamente su posici6n de casi únicos beneficiarios de -

la riqueza agrícola de México. 

Derrotada la Reforma Fiscal como vía de redistribución del 

ingreso, el régimen instrumenta otras acciones rcdistributivas -

que bdsicamente se concentran en la política salarial y en la p~ 

lítica de gasto social. Ambos rubros se constituyen como otro 

gran escenario de lucha ideológica y política al interior del 

bloque dominante. En ambos espacios el r6gimcn cuenta con mayo

res mecanismos ideológicos, orgánicos e institucionales para im

pulsar sus propuestas reformistas, apoy~ndosc en la estructura -

corporativa de organización sindical y en la estructura orgdnica 

de decisión e instrumentación del aparato estatal. La lucha por 



. 137 

los aumentos salariales de emergencia, la revisi6n salarial anual, 

la semana de cuarenta horas y demás prestaciones (vivienda, FONh 

cor, reparto de utilidades, ampliación de la seguridad social, 

etc.), se impulsan a partir de la cúpula del aparato sindical 

oficial en la búsqueda de una recuperación de la capacidad adqui 

sitiva del salario que incida en la ampliaci6n del mercado inter 

no por una parte y, además, en la búsqueda de un mayor concenso 

por parte de las clases dominadas hacia el proyecto reformista 

del régimen frente a la oposición abierta y activa, encabezada 

por el sector monop6lico y trasnacional. El saldo que arroja e~ 

te proceso al finalizar el sexenio, es su pobre incidencia en 

cuanto a la redistribuci6n del ingreso, la consolidaci6n de los 

desequilibrios en la estructura productiva y en la apropiaci6n · 

de la riqueza que ésta genera y una exacerbada conciencia entre 

la clase dominante de que no es a través de una mayor retribución 

al trabajo como el paír retornará a la senda del crecimiento ce~ 

nómico y del "progreso". 

La Reforma Educativa retoma fuertemente la tradición educa

tiva de la Revolución Mexicana en cuanto a su concepción de la 

educación como factor de progreso, independencia y democracia s~ 

cial y al papel del Estado como conductor del proceso y garante 

del derecho n la educación de las grandes masas de la población. 

Escenario privilegiado de la lucha ideol6gica, donde el régimen 

cuenta con mayores elementos para impulsar su proyecto rcformis· 

ta, encuentra sus límites desde el interior del propio aparato · 
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educativo y de las estructuras de poder que lo sostienen, además 

de la oposición militante de los sectores más conservadores del 

bloque dominante. 

Durante el sexenio, crece el sistema educativo (aproximad! 

mente una tercera parte en el nivel básico y se duplica a nivel 

medio y superior], aumenta el gasto educativo de (3\ del P.!.B.

en 1970 a poco menos del 5\ en 1976), se modernizan los métodos 

y contenidos pedag6gicos y se impulsa la investigaci6n científi

ca y tecno16gica, dando como resultado una ampliaci6n real de la 

atcnci6n a la demanda en cada nivel educativo y la creaci6n de 

una infraestructura mínima que permita la prcparaci6n de cuadros 

altamente calificados para la investigaci6n científica y tccnol~ 

gicn. 

Este crecimiento no modifica la estructura desigual y con

centrada del aparato educativo, tampoco altera la estructura de 

clases, ni atenúa las desigualdades en la apropiación de los be

neficios del servicio educativo¡ el crecimiento en este período 

se lleva a cabo bajo las mismas pautas, rigidiiando sus determi

naciones. 

La Reforma Educativa se encuentra pcrmeada por el autorit~ 

rismo del sistema y del propio r~gimcn, donde la respuesta espe

rada a las intenciones reformistas verticales, sobre todo por 

parte de las clases dominadas, es la aquicsconcfa conmovida más 
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que la participación critica. Esto se percibe con,_mayor clari-

dad en el trato hacia las universidad y los intelectuales, 

La Reforma Educativa señala los límites de un refor- - -

mismo burgués que no escapa a su condición autoritaria y a -

las contradicciones que desata dentro de un rígido sistema capi 

talista de dominaci6n, que está determinado por sus propias es

tructuras de poder y de control (sindicales, instituciones y de 

clase) y que aún verá sus propios logros mediatizados, desvalo

rizados y reorientados. 

La Reforma Educativa se concreta en un crecimiento que re

produce todas las contradicciones del sistema educativo, en la 

derrota de posibles proyectos alternativos (sobretodo en el ca

so de la UNAf.I corno se verá más adelante), en la pobreza de sus 

alcances ideo16gicos legitimadores y en una scftal de alerta ha

cia la clase dominante respecto a sus intereses y proyecci6n 

idcol6gica en el campo cducati\'o y cultur3l. 

Las acciones emprendidas por el régimen en materia de polí

tica exterior, tambi6n son objeto de controversia idcol6gica, -

aunque mucho menos cx::icerbada que las que motiva la política ce~ 

n6mica. Sin embargo la oposici6n empresarial logra hacer prev~ 

lccer la idea de que los intentos del régimen por lograr una m~ 

jor posición de negociaci6n por parte de México en el concierto 

mundial y sobre todo frente al imperialismo norteamericano, 
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corresponden a intereses personales del titular del ejecutivo. -

Por parte de la clase dominante y sobretodo del sector monop6li

co y trasnacional, se empieza a percibir la inconveniencia polí

tica y econ6mica del distanciamiento con EEUU, adcm.is de que tampoco 

interesa la búsqueda de una posici6n política independiente y de 

mayor capacidad negociadora que no corresponde a la realidad 

económica, que es la de una alianza subordinada con respecto a 

los intereses imperialistas dentro y fuera del país. Las pro

puestas reformistas y nacionalistas del régimen, descubren con 

claridad a la clase dominante por d6nde van sus intereses. 

Curiosamente, la Reforma Política no suscita mayor oposi

ci6n por parte del sector empresarial de la clase dominante, es 

percibida como algo ajeno y que no atenta contra sus inmediatos 

intereses corporativos, la pobreza de sus alcances está determi

nada por el sector que desempeña básicamente funciones de domin~ 

ci6n y control político; parte del aparata Estatal y desde ahí -

se fijan sus límites. El voto a los 16 años, las diputaciones y 

senadurías a candidatos de menor edad, el mayor nómero de diput~ 

Jos :i la oposici6n controlada, la disminuci6n del número de mie!!! 

bros para fundar y registrar un nuevo partído y otras disposici2 

nes de la nueva Ley Federal Electoral, no atentan contra el sis

tema de dominaci6n política, ni modifican la corrclaci6n de fuer 

zas al interior del esquema de poder; es una Reforma que la clase 

dominante puede permitirse, si de reformas de trata. 
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El "desarrollo compartido" es un proyecto no aceptado por el 

conjunto de la clase dominante, suscita su rechazo inicialmente de 

manera dispersa y en base a la percepci6n inmediata de las conse

cuencias que sobre sus intereses corporativos acarrean las difere~ 

tes iniciativas del r~giemn; sin embargo, a lo largo del sexenio -

se desencadena una verdadera lucha al interior de la clase domina~ 

te, polarizada por un lado por la fracci6n que encabeza el poder -

ejecutivo y, por la otra, por la fracci6n monop6licn y trasnacio-

nal que logra reagrupar y dirigir a las demás fracciones en un en

frentamiento abierto con el régimen. A lo largo del proceso ambas 

fracciones se enfrentan con las armas que poseen: la fracci6n mon~ 

p6lica y trasnacional a través de su poderío econ6mico y su control 

del aparato productivo y la fracci6n que encabeza el aparato esta

tal mediante los mecanismos y recursos que el propio aparato le 

confiere, aunque sin dejar de sufrir sus propias contradicciones 

internas ya que al interior del aparato de Estado las diferentes 

fracciones de la clase dominante ocupan posiciones según su capaci 

dad ccon6mica y su ubicaci6n en la estructura productiva, sin olv! 

dar al sector que cumple fundamentalmente funciones de dominaci6n 

y control político dentro del propio aparato de Estado y que es la 

base del sistema corporativo. 

El rechazo al proyecto reformista y la lucha qut! se Jcscncadc

na al interior del bloque dominante, determinan los resultados de 

la gestión sexenal y, de manera fundamental, la bancarrota econ6m.!. 

ca con que finaliza¡ siendo elementos definitorios en este proceso 

tanto los factores estructurales del modelo de acumulaci6n como el 

activo rechazo al proyecto por parte del bloque dominante que se -

concreta en acciones econ6micas y políticas. 
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En términos generales ,los resultados de la gesti6n. guberna

mental 1970-1976, derivan en la profundizaci6n de todos los fac

tores estructurales presentes en el modelo del "desarrollo esta

bilizador", a partir de la acci6n econ6mica de monopolios y tra!_ 

nacionales que controlan la dinámica ccon6mica avanzando en su 

propia vía de acumulaci6n basada precisamente en la concentra

ci6n del ingreso, la producción y la productividad; en la desi

gualdad in ter e intrascctorial,cn la supcrexplotaci6n del trabajo, 

el desempleo y la marginaci6n del crecimiento ccon6mico para am

plias capas de la poblaci6n. La pobre incidencia de las accio

nes instrumentadas desde el aparato estatal, no modificanlas ca~ 

diciones estructurales del modelo de crecimiento ccon6mico r sí 

agravanlos desequilibrios sobre los cuales ticnm.incidcncia más 

directa, esto es, el d6ficit externo y el endeudamiento público. 

En el sector industrial la propuesta reformista de reactiv~ 

ci6n del crecimiento econ6mico a partir de In ampliaci6n del me!. 

cado interno y la articulación intcrsectorinl a través del impul 

so a la producci6n de bienes de consumo generalizado y de bienes 

de capital e insumos industriales encuentra sus límites en el 

propio modelo de industrializaci6n caracterizado por el predomi

nio y control de las empresas monop6licas y trasnaciunale:s ~obr'..'.' 

el proceso productivo, el estrechamiento tendencia! Jcl racrcaLlo 

y la enorme dependencia de bienes de capital e insumos del ext~ 

rior que requiere el funcionamiento del aparato productivo. A 

estas características intrínsecas del modelo de industrializa- -
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ci6n se afiade una situaci6n coyuntural de sobreacumulaci6n de e~ 

pacidad productiva instalada, resultante de las altas tasas de · 

invcrsi6n privada en la década anterior y sobretodo en el Último 

quinquenio, que ya no encuentra correspondencia con la tendencia 

al estrechamiento del mercado dada la baja capacidad de consumo 

de amplias capas de la población. El equipo gobernante detecta 

algunas de estas problemáticas y de ahí su propuesta estratégica 

del 11desarrollo compartido 11
, Sin embargo, la respuesta de los • 

propietarios de los ~cdios Je producci6n en el sector industrial, 

determinada en primera instancia por sus intereses ccon6micos i~ 

mediatos y en segundo lugar por su rechazo a la política ccon6mi 

ca del régimen, se concrct6 en la caída de la inversión }', al fi 

nalizar el sexenio, en la descapitalización del país. 

El an~lisis de la evoluci6n del aparato productivo durante 

el sexenio, permite destacar las decisiones económicas y políti· 

cas de los empresarios, los factores estructurales que los dcter 

minan, los alcances de la política reformista y los nuevos dete!. 

minantcs que se van imponiendo al proceso de acumulaci6n en el · 

país. 

Las ramas·que crecen en este período dentro de la industria 

manufacturera son las de bienes de consumo duradero y de bienes 

de capital, aumentando su participación en ln pro<lucci6n 

manufacturera de 10.1% a 15.3\ de 1970 a 1975 las de bienes 

de consumo duradero y, en menor medida, aumenta su particip~ 



ci6n la rama de producci6n de bienes de capital pasando de 10.41 

11.31 en el mismo lapso. 

Las ramas que menos crecen e incluso bajan su participaci6n 

en el total de la producci6n de la industria manufacturera son:~ 

la de bienes de consumo no duradero (de 39.21 en 1970 a 36.51 en 

1975) y la de bienes intermedios (40.31 en 1970, 36.91 en 1975.) 

Todas las ramas obtienen altas tasas de ganancia durante ~1 

periodo y el dinamismo de la industria está determinado por las 

ramas de bienes de consumo duradero y la de bienes de capital 

donde se concentra el capital monop6lico y trasnacional. 

Al finalizar el periodo se observa una mayor concentraci6n 

en la industria de transformaci6n, los grandes establecimientos 

(O.SI en 1970) aumentan su participación en la producci6n pasan-

do del 45.11 del total en 1970 al 52.61 en 1975. En el otro ex-

tremo, los establecimientos pequeños (hasta 5 personas ocupadas}, 

disminuyen su número y participación en la producci6n. En 1970, 

eran el 81.01 del total y producían el 3.2\ del total de la in

dustria de transformaci6n; para 1975, bajan al 75.9\ del total 

con una prodt1cci6n del 2.7\ del total. El crecimiento en el 

periodo se ubica en las grandes empresas.~ 

4.- Los datos están tomados del trabajo de Arturo !tuerta en Cap! 
talismo y crisis en México. p.p. 165-190. 
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Ante la baja do la demanda real, el sector empresarial de -

la industria de transformaci6n opta por la no inversi6n, por el 

decremento de la producción y por la utilización de la capaci· 

dad ociosa y la elevaci6n de precios con objeto de sostener o 

aún incrementar su tasa de ganancia. Quienes deciden esta vía 

son las grandes empresas monop61icas y trasnacionales que por su 

capacidad econ6mica y productiva pueden presionar hacia la elev! 

ci6n de precios como fundamental mecanismo de acumulaci6n deter

minando la dinámica ccon6mica de todo el sector industrial y 

obligando a la pcquefia y mediana industria a tratar de incorpo

rarse al proceso (sostenimiento de la tasa de ganancia fundamen

talmente a través de la elevación de precios), y las que no lo -

logran desaparecen en beneficio del proceso de concentraci6n mo

nopólica de la propiedad y la producción industrial. 

Las ramas de producci6n de bienes de consumo duradero y de 

bienes de capital, que son las que crecen en el periodo, son las 

que logran imponer su din6mica de acumulaci6n al conjunto del 

sector industrial. Por un lado,sc beneficimdirectamente del 

proceso de concentraci6n del ingreso ya que su producci6n se di

rige a los sectores de altos ingresos y,por otro lado,cn ambas -

ramas se concentran las grandes empresas monop6licas y trasnaci~ 

nales cuyo mecanismo fundamental de elC\1aci611 de la tasa de ganan

cia. es el incremento de los precios y poseen el suficiente pod~ 

ri6 econ6mico para imponerlo ya que,además,su producci6n escapa 

a· la conceptualizaci6n de "bienes de consumo necesario". Ambas 
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ramas conservan su dinamismo e incrementan su participación en -

el sector industrial profundizando la dependencia y la trasnaci~ 

nalizaci6n de la economía. 

Las ramas de bienes de consumo no duradero y de bienes in

termedios, que son las que menos crecen en el período y cuya par 

ticipaci6n en la industria diminuye, están integradas por un si~ 

n~rnero de pequefias y medianas empresas cuya baja capacidad comp~ 

titiva las coloca en desventaja frente al mecanismo de la eleva

ción de precios (sus altas tasas de ganancia en el periodo se d~ 

ben fundamentalmente a la utilización de la capacidad ociosa). -

Es en estas ramas donde con mayor profundidad repercute la baja 

de la demanda de los sectores populares y donde se registra el -

mayor número de quiebras en pequeñas y me<lianas empresas. Su e~ 

tancamiento productivo y el decremento que sufren en el sector -

industrial están determinados por la propia 16gica de acumula-

ci6n capitalista impuesta por las grandes empresas monop6licns y 

trnsnacionales. 

La política económica del régimen, caractcritada por un in

cremento considerable del gasto público y por contradictorios -

vaivenes recesivos y reactivadores, no logra incidir sobre los -

mecanismos del proceso de acumulación (determinados por quienes 

poseen los medios de producción y el suficiente poderío económi

co pnra imponerlos) y si contribuye a la profundizaci6n de los -

desequilibrios tanto internos como externos de la economía. La 
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inversión pública productiva y el gasto social, no imprimen una 

dinámica diferente a la actividad econ6mica, no generan una ma

yor inversi6n productiva privada ni modifican las tendencias al 

estrechamiento del mercado y a la concentraci6n del ingreso¡ el 

mecanismo de incrementar la inversión pública frente al retrai

miento de la inversión privada no modifica las tendencias cstru~ 

turales, pero al estar basada en una debilidad fiscal cr6nica 

(que el régimen no resuelve) y realizada a partir del financia

miento externo y del endeudamiento interno, profundiza el dese

quilibrio externo y el déficit fiscal contribuyendo de manera i~ 

portante a la bancarrota del país (la <leude pública exterior as

ciende a 22 553 millones de d6lares en 1976). 5 

Los contradictorios vaivenes <le recesión y reactivaci6n ce~ 

n6mica a partir del gasto póblico, de la apertura crediticia y 

·de la emisión monetaria contribuyeron a un mayor desequilibrio 

intcr e intrascctorial, ya que en los momentos expansivos quic-

ncs más se beneficiaron fueron las grandes empresas que además -

avanzaron en su mecanismo de acumulaci6n a partir del incremento 

de precios (y no de produce i6n y pro<luc ti v ida<l) generando infla -

ci6n y en los períodos rcccsivos se afect6 a la pequefta y mediana 

empresa dados sus bajos Ín<l ices de acumulac i6n y produc ti v idr¡J., 

S. Trabajo de Pedro L6pez D[az en Capitalismo y crisis en México. 
p. 23. 



.148 

Las acciones económicas instrumentadas desde el aparato de 

Estado con objeto de avanzar en la estrategia del ''desarrollo 

compartido" cayeron bajo la propia lógica de acumulación del se~ 

tor monop61ico y trasnacional y sus resultantes se concretaron -

como el opuesto a los fines e intencionalidad preconizada por el 

régimen. 

El poder econ6mico de las empresas monop61icas y trasnacio

nales se concreta en la derrota del "desarrollo compartido" como 

propuesta de acumulación y crecimiento econ6mico y en la consol.!_ 

daci6n de su propio modelo de acumulaci6n basado en la produc- -

ci6n de bienes de consumo duradero para estratos de ingresos al

tos y de bienes de capital, las ramas más dinámicas de la econo

mía y en las cuales las empresas trasnacionales tienen una impo~ 

tantc y definitiva participaci6n. 

Además de la importante incidencia lograda sobre el modelo 

de acumulaci6n 1 las altas tasas de ganancia del sector industrial 

logrados en el sexenio, se tradujeron en un mecanismo má.s de pre

si6n sobre el régimen; dichas ganancias no fueron cann1.lizadas hacia 

inversiones productivas sino a actividades especulativas, a bie

nes ráices, al sector comercio y al finalizar el sexenio se con

cretaron en la creciente dolarizaci6n del país y en la fuga de div_!. 

sas llevando a la profundizaci6n del desequilibrio externo y a 

la caída de la paridad monetaria. Una ve: más los intereses ce~ 

n6micos y políticos de la clase dominante coinciden, al dctcrmi-
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nar la bancarrota del país, favorecen doblemente sus intereses: la 

salida de capitales preserva sus cuantiosas ganancias desde el pu~ 

to de vista econ6mico y, políticamente, la devaluaci6n se convier

te en la puntilla del proyecto reformista ya que ideol6gicamente -

se constituye en la evidencia de su fracaso¡ pero adem&s, y lo m&s 

importante, conlleva a la firma, por primera vez en la historia 

del país, de un convenio con el Fondo Monetario Internacional en el 

cual se determinan las principales directrices de la política cco

n6mica para un período de tres años (reducci6n del gasto público y 

del déficit externo, contcnci6n salarial, etcétera) que implica 

pérdida de soberanía y una mayor sometimiento del país a los dict~ 

dos del capitalismo internacional, básicamente Estados Unidas. 

Lo que desata el enfrentamiento al interior de la clase domi· 

nante durante el régimen de Echeverría es la reactivaci6n ideol6gl 

ca de la Rcvoluci6n Mexicana en su vertiente reformista y "popu

lar'' y su incompatibilidad con la estructura econ6mica resultante 

del proceso de industrializaci6n y urbanizaci6n, ya marcadamente -

monopólica y trasnacional. La fracci6n predominante de la clase,

logra frenar el reformismo, articula la nueva unidad bajo su dirc~ 

ci6n y se prepara hacia la consumaci6n su hegemonía en la lucha 

por ganar el aparato de Estado desde la cúspide. Los pequeños y 

aislados logros del régimen serán objeto de ataque, minimizaci6n,

descalificaci6n y destrucción conforme el proyecto del capital monop~ 

lico y trasnacional avance ideol6gicamcntc y gane mayores espacios 

<le poder y de decisi6n al interior del aparato de Estado, complcme~ 
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t&ndose adem&s, con el aparato ideológico propiedad del. gran ca

pital que continúa y profundiza su campafia de desprestigio pcrs~ 

nal contra Echcverría y de reivindicación del papel de la empre

sa privada. Aglutinada en torno al Consejo Coordinador Empresa

rial la clase dominante inicia una participaci6n m~s activa, ya

na en la defensa estrec.ha de sus intereses corporativos, sino 

través de planteamientos generales respecto al desarrollo econ6-

mico del país y sobre otras instancias de la vida social donde 

empiezan a dictar ''su'' deber ser (la familia, la educaci6n, la 

cultura, la política, el deporte, etc~tera). El rechazo al pro

yecto reformista se constituye como el pivote generador de una -

conciencia más clara al interior de la clase dominante que estr~ 

cha su alianza con el gran capital trasnacional, dentro y fuera 

del país, en un primer momento de la posterior derrota defirtiti

va de la ideología reformista al interior de la cla~e dominante. 

En este proceso de enfrentamiento entre la clase dominante, 

la fracci6n que encabeza el aparato de Estado y que propone un -

modelo de desarrollo con contenido reformador nacionalista, cnar 

bola las demandas populares y moviliza a las clases subalternas 

a partir del aparato oficial corporativo como un mecanismo de 

presi6n ideológica y política. Las invasiones campesinas (con 

su secuela de asesinatos impunes), los emplazamientos a huelga 

las luchas sindicales, junto con un sinnúmero de otro tipo de m.!?_ 

vili2aciones que se suscitan en el sexenio; son toleradas y aún 

impulsadas por el propio r~gimen, siempre y cuando no rebasem 

los aparatos de control y no pongan en peligro el sistema de do 
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minaci6n; de ahí la 16gica contradictoria (represi6n-tolerancia, 

apoyo) en la respuesta del r6gimen hacia las diferentes acciones, 

encabezadas por, o impulsadas desde sectores de las clases subal 

ternas. En el enfrentamiento entre la clase dominante, las de-

mandas y reivindicaciones de las clases populares son usadas co

mo argumento ideo16gico por aquella fracci6n cuya inserción en -

el bloque corresponde precisamente al ejercicio de la funci6n p~ 

lítica y cuya propuesta de desarrollo capitalista es rechazada. 

Como resultado de este primer r.iomcnto de dcrrotn del proyecto r~ 

forcista, se inicia un proceso de desplazamiento y decantaci6n 

al interior de la fracci6n que cumple funciones esencialmente 

políticas, que va hacia la consolidaci6n y encumbramiento de el~ 

mentas cada vez más id6neos al proyecto monopólico y trasnacio-· 

nal. El costo <le todo este proceso recae sobre las clases popu

lares, tanto en lo inmediato (dcpauperizaci6n, asesinatos, rcpr~ 

si6n), como en el mediano plazo, en cuanto a que idco16gicamente 

prevalece una gran confusión respecto a su propia perspectiva 

histórica; a diferencia de la claridad política e ideol6gica y 

de la consolidación orgánica que alcanza la clase dominante en 

su confrontación con la propuesta reformista nacional. 
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CAPITULO IV. LA EVOLUCION DE LA MATRICULA Y LOS PROYECTOS 
DE UNIVERSIDAD QUE LA DETERMINARON 

Es precisamente en el sexenio 1970-1976, donde se ubica el 
período de expansi6n de la matrícula en la UNAM. Como ya se sefi!!_ 
16 anteriormente, es a trav~s del aparato estatal y sobre sus fu~ 
cienes socialmente asignadas (la educaci6n de manera importante), 
donde ~1 proyecto reformista logra concretarse un poco más y aún 
obtener logros. 

La Reforma Educativa es un elemento fundamental del proyecto 
de "desarrollo compartido 11

, sobretodo desde el punto Je vista po
lítico e ideol6gico, ya que la ampliaci6n de las oportunidades 
educativas ha sido uno de los tradicionales mecanismos postrevol~ 
cionarios de lcgitimaci6n y conccnso entre las clases dominadas; 
durante el sexenio se registra un crecimiento del aparato educatl 

va a todos los niveles y una ampliaci6n del gasto público dcstin~ 

do a la educaci6n. La cxpansi6n de la matrícula a nivel medio s~ 

perior y superior corresponde a la necesidad de satisfacer la de· 
manda real que ya existía a principios de la década, generado en 
el otro momento de gran crecimiento del sistema educativo que se 
instrumenta con el Plan de Once Afias¡ y a la necesidad política -
del r~gimen de rcconcilinci6n con los sectores o capas medias 
intelectuales, protagonistas del movimiento impugnador de 1968. 

La Reforma Educativa se plantea bajo una conccpci6n econom.!, 
cista y desarrollista que establece una relación mecánica y lineal 
entre educaci6n y aparato productivo. Es un postl1lado ideol6gico 
que se propone tanto a las clases dominadas (en su funci6n políti 
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ca de legitimación del sistema en su conjunto en cuanto a que la 

apertura de mayores posibilidades de acceso a la educaci6n sería 

la vía para lograr una mejor forma de vida a través de una mejor 

posición en el mercado ocupacional), como sobretodo, a la clase 

dominante, bajo el supuesto de que una mayor preparación de la ~ 

fuerza de trabajo redundaría en un incremento de la productividad. 

En la incidencia real que tiene el fenómeno educativo al 

interior del aparato productivo y sus consecuencias en cuanto a 

producción y productividad, se encuentra la contradicci6n prin

cipal del proyecto educativo reformista, la cxplicaci6n del rcch~ 

za que suscita al interior del bloque dominante y sus limitados 

y contradictorios alcances. 

Algunos autores, Axel Didriksson entre ellos, han de· 

mostrado la poca incidencia que tiene el incremento de la cscol~ 

ridad, o la escolaridad en gcneral,de los trabajadores ocupados 

en actividades directamente productivas, respecto al incremento 

de la capacidad productiva. Del análisis que hace de la Pobla

ción Económicamente Activa en funci6n de sus categorías ocupaci~ 

nales y sus niveles de escolaridad se citan las siguientes con· 

clusiones: 

••• con los datos que hemos expuesto, 
se puede deducir que los puestos de -
trabajo- a excepci6n de los muy espe
cializados y complejos en términos -
del avance y la reproducci6n de la 



ciencia y la investigaci6n-, eran -
desempeftados por personas con muy -
diferente nivel de escolaridad, va 
le decir, en donde se daban la!i máS 
amplias variaciones de niveles edu
cativos en los trabajadores en una 
sola ocupaci6n especifica. Esto -
significaba que, al mejor, en el c:a 
so de los trabajadores directamente 
ligados a la producci6n, su nivel -
de escolaridad formanl no era nece
sariamente un requisito para la el~ 
vaci6n de su productividad 11

• 1 

En este mismo sentido, retoma a Claudia de Maura Castro 

que afirma: 

para la mayor parte de las ocu 
paciones, las variaciones en el pef 
fil educativo del individuo tiene 7 
efectos no-lineales sobre la produc 
tividad. Puede haber indicios en 7 
los cuales se observarán disminucio 
nessensiblcs en la productividad iñ 
dividual. En otras situaciones, p~ 
demos ver que la productividad es -
muy poco sensible a las variaciones 
en las calificaciones educativas ..• 
En los puestos que no requieren en
trenamiento para su desempeño y en 
los que se puede lograr una buena -
actuaci6n con muy bajos niveles de
desarrollo cognoscitivo, cualquier 
incremento en la educaci6n tle la 
fuerza ~Laboral que ocupa dichos pws 
tos, tendrá efectos directos insig-
nificantes sobre la productividad. 
En otras palabras, la educaci6n adi 
cional de la fuerza laboral -en tér 
minos de desempeño del trabajo- se7 
ría superflua 11

• 2 
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l.. Didriksson, La Planeaci6n de la Educaci6n en México. p. 142 

Z. IDEM. citado en la p. 143 
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Para la clase dominante, el incremento de los niveles de -

escolaridad de las grandes masas de la poblaci6n no es una condi 

ci6n necesaria para el funcionamiento econ6mico, ni le reporta -

beneficios directos como sería el incremento de la productividad 

con la consecuente elcvaci6n de las tasas de ganacia. Una fuerza 

de trabajo con mayores Índices de escolaridad no es necesaria p~ 

ra el desempefio de sus funciones productivas¡ el gasto educativo, 

en este sentido, es un fen6mcno "antiecon6mico" desde el punto -

de vista de los duefios de los medios de producci6n. 

Esta es la principal contradicci6n del proyecto educativo 

reformista, la elevación generalizada de los índices educativos 

de la poblaci6n nacional sólo incidentalmente se encuentra rela

cionada con la elevación de la productividad, por lo tanto no es 

un proyecto que interese directamente a la clase dominante. La 

evolución o involución del sistema educativo nacional, cuantita

tiva y cualitativamente, estará determinada más por lu lucha po

lítica e idco16gica, tanto al interior de la clase dominante, e~ 

mo por las presiones y demandas de las clases dominadas, que en -

función de las necesidades concretas de funcionamiento y produc

tividad del aparato ccon6mico. Esta contradicción, por supuesto, 

también pcrmea los niveles medio superior y superior del sistema 

educativo, su manejo ideológico es más elaborado y permite ubi-

car con mayor claridad las limitaciones intrínsecas al reformis

mo y la inviabilidad genérica de dicho proyecto, sobretodo con-

forme se consolida el poder monop6lico y trasnacional y sus de-
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terminaciones se van concretando en todos los aspectos de la vida 

econ6mica, política y social del país. 

Como ya se mencion6. durante el sexenio crece el sistema ed~ 

cativo y aumenta el gasto p6bliCo en educaci6n¡ dicho crecimien· 

to, determinado por una concepci6n desarrollista )' economicista, 

reproduce magnificadas todas las contradicciones del aparato cdu· 

cativo: és insuficiente, profundiza la concentraci6n y desigual 

dadcs regionales, agudiza los problemas de ineficiencia terminal 

y genera una mayor desarticulaci6n entre los 11productos 11 del sis· 

tema educativo y las supuestas necesidades del mercado de trabajo 3 

Con la Reforma Educativa se implementan dos modalidades que 

serán profundizadas ideológicamente e instrumentadas con mayor d~ 

terminación, 6stas son la orientación técnica y el crédito educa-

tivo con fines de 11autofinanciamiento 11
• 

La Reforma Educativa consolida los mismos parámetros de cre

cimiento del sistema concretándose en una ampliación limitada de 

oportunidades educativas a grupos específicos de la población; en 

el s~xcnio, los mayores recursos y el crecimiento más significati 

va se ubican en el nivel medio y superior y está enfocado direct! 

mente a capas medias urbanas. 

3, Ver trabajo de Axel Didricksson ya citado. pp. 131-135 
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El crecimiento en estos niveles reproduce de manera ampliada 

las directrices y contradicciones del aparato educativo en su con 

junto y las limitaciones intrínsecas a las concepciones economi

cistas y desarrollistas. Dicho crecimiento consolida las tenden

cias a la concentraci6n de la oferta educativa y de trabajo prof!!. 

sional en las zonas urbanas de mayor desarrollo económico y la a~ 

pliaci6n de la matrícula a nivel licenciatura redunda en un ma

yor fortalecimiento de las carreras básicamente orientadas al se~ 

tor servicios. A pesar del énfasis economicista y desarrollista 

bajo el cual se impulsa el crecimiento (educación que capacitara 

para el ingreso al trabajo y que directamente incorporara a los 

egresados como sujetos productivos), las instituciones que se 

crean durante el sexenio y las nuevas opciones profesionales 

(carreras) que se abren, se concentran en las grandes ciudades y 

están dirigidas básicamente al sector servicios. En las acciones 

instrumentadas se contradice el propio discurso y la Reforma en -

educaci6n media y superior se agota en el supuesto casi únic.o de 

una mayor atenci6n a la demanda sin incidir en las inridecuacioncs 

estructurales sobre las que sC pretendía introducir cambios. En 

este sentido, la contradicci6n fundamental entre el sistema educ~ 

tivo a nivel superior y aparato productivo, entendido como una e~ 

tructura económica monopólica y trasnacional, con tendencia al 

estrechamiento, que requiere un porcentaje bajísimo de mano de 

obra calificada y que depende abrumar.loramente üc la tecnología, 

insumos y bienes de capital extranjeros, determina 11 a priori'' las 

limitaciones de un modelo educativo que proponga la formación e 
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incorporaci6n de un amplio ntímero de cuadros calificados al sec

tor productivo. Así como a otro nivel de incorporaci6n de fuer

za de trabajo (descalificada o semicalificada) el grado de ins-

trudcci6n formal no incide directamente en la producci6n o pro-

ductividad, siendo por lo tanto irrelevante en términos genera-

les para los duefios de los medios de producción la educación o -

el grado de educación de la masa trabajadora; en el caso de los 

cuadros calificados, su requerimiento numérico es mínimo y la d~ 

pendencia tccno16gica es intrínseca al rrodclo de acumulación, por -

lo tnnto,su proyecto no incluye la formación de un amplio número 

de cuadros calificados para incorporarlos a la producción, ni 

tampoco la generación de una alternativa tecnológica propia. E~ 

ta es la razón de fondo del fracaso del proyecto educativo rcfo~ 

mista, del rechazo que suscita entre la clase dominante y de la 

reoricntaci6n que se dará al logro casi único de la Reforma Edu

cativa (en nivel medio superior y superior y en general en todos 

los niveles) de ampliaci6n de las oportunidades educativas. 

Es precisamente en el nivel medio superior y superior donde 

destacan con mayor claridad las características de autoritarismo 

y control propios de la clase dominante y que esgrime la frac

ción que propone el proyecto educativo reformista, como dice -

Axcl Didricksson. 

la Reforma Educativa, más allá 
de sus tesis filos6ficas sobre la 
democracia y la nacionalidad, se 
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acompaft6 de una visi6n reacciona- -
ria, anticomunista· y conservadora, 
que se levanta de manera contunden
te en contra de las posiciones de -
la izquierda universitaria, maneja
das bajo las más tradicionales for 
mas de calificación y caracteriza-
ci6n políticas".4 

El crecimiento y la creación de nuevas instituciones se dan 

bajo las modalidades establecidas por el propio régimen, se ava~ 

za,a diferentes niveles en cada una de las instituciones,hacia -

la instrumentación de instancias de decisi6n directamente emana-

das del poder central y se responde con el rechazo y la rcpre-

si6n a proyectos diferentes impulsados desde las propias comuni

dades universitarias. La ampliación Ue las oportunidades educa

tivas queda rígidamente determinada bajo los supuestos y las ca~ 

ccpciones oficiales, es en este nivel donde se percibe con mayor 

claridad el contenido político de la ampliaci6n de las oportuni

dades educativas en cuanto intento de recuperaci6n de concenso 

hacia el sistema dirigido totalmente a las capas medias y bajo 

las determinaciones absolutas del Estado. 

Es al interior de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xi-

ca donde se concretan los límites y los alcances de la Reforma 

Educativa,siendo una de las instituciones protagonistas del movl 

miento impugnador de 1968 y cuya autoridad m5xima(Barros Sierra) 

4. IDEM. p. 107 
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encabez6 la protesta contra la represi6n y la intolerancia del -

régimen, en su seno se gest6 un proyecto de reforma integral do~ 

de la ampliaci6n de la matrícula implicaba una concepci6n dife-

rente de la universidad y de su funci6n social y el propio fen6-

meno del crecimiento era concebido como un gran reto y oportuni

dad para el país. Encabezada por el Dr. Pablo González Casanova 

que asume la rectoría unos meses antes de la sucesión presiden-

cial, la Reforma Universitaria abarc6 los aspectos académicos,de 

gobierno y administraci6n y de difusi6n política y cultural bajo 

la siguiente concepci6n general: favorecer el acceso de amplias 

capas de la población al nivel superior de estudios y la partici 

paci6n organizada y responsable de la comunidad en las decisio-

ncs académicas y organizativas en la búsqueda de nuevos m6todos 

pedagógicos que trascendieran la tradicional separación entre 

trabajo manual e intelectual, teoría y práctica, docencia e in-· 

vestigaci6n con la finalidad de poner el patrimonio cultural uni 

vcrsitario al alcance de las grandes masas de la poblaci6n hacia 

la construcción de alternativas para los grandes problemas del -

país. 

El eje central del proyecto estaba situado en la Reforma -

Académica que se concretaba en cinco grandes propuestas: las C~ 

sas de Cultura, la Ciudad de la Investigación, la Universidad 

Abierta, los Colegios de Ciencias y Humanidades y la descentra!! 

zac i6n de la UNAM. 
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La Reforma de gobierno y administraci6n estuvo pensada en 

funci6n de una mayor participaci6n en la toma de decisiones (pl~ 

nes de estudio, designaci6n de autoridades y elaboraci6n de pre

supuestos), por parte de profesores y estudiantes en base a sus

propias agrupaciones participando en los cuerpos colegiados de -

autoridad, incluido el Consejo Universitario. Una administración 

ágil y eficiente se pens6 como instrumento de apoyo a los proyes 

tos académicos. 

La Reforma referida a la difusión política y cultural se -

planteaba bajo una concepci6n de abrir los espacios universita-

rios al conjunto de la sociedad y, aún m~s, de llevar dircctame~ 

te la cultura y los métodos del conocimiento científico a la co

munidad y a los centros de producci6n y de servicios. lntimame~ 

te relacionada can la Reforma Acad6mica su concrcsi6n se realiz~ 

ría en cada uno de los cinco grandes proyectos académicos. 

Una breve cxplicitaci6n de los cinco proyectos académicos permi

te destacar la trascendencia de la Reforma Universitaria propuc! 

ta y su contenido innovador en cuanto a una conccpci6n integral 

de "Nueva universidad 11
• 

5 

S . Concepto retomado por Nancy Miravete Novelo y Manuel Martínez 
Peláez en su trabajo: DE LA "NUEVA UNIVERSIDAD" A LA UNIVER
SIDAD NUEVA, publicado en Foro Universitario 4, marzo de 1981. 
La información sobre la Reforma Universitaria se basa en dicho 
trabajo. pp. Z9-48 
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Las Casas de la Cultura se pensaron con el fin de servir 

de vehículo para la difusión cultural y la formación de grupos 

de aprendizaje del sistema de universidad abierta. Se había pl! 

ncado la crenci6n de 16 casas,una por cada delegaci6n política, 

bajo dos modalidades diferentes dependiendo de la existencia de 

un plantel de la Escuela Nacional Preparatoria o de uno del Col~ 

gio de Ciencias y Humanidades en la delegaci6n política corres

pondiente. Estas dos modalidades eran: 

"Casa de la Cultura I. Con biblia· 
teca, sala de conferencias, cubícu
los de estudio y servicios generales. 

Casa de la Cultura !!. Con biblio
tecas, sala de conferencias, cubícu 
los de estudio, laboratorio multi-7 
disciplinario, teatro, exposiciones 
y servicios generales". 6 

La Ciudad de la ln\•estigaci6n tenía como objetivo el incr~ 

mento de la invcstigaci6n científica y la prcparaci6n de los es

tudiantes de posgrado "mediante la formaci6n de un núcleo de pr~ 

fesionistas que se dedicarían a esta actividad tanto en la Ciu-

dad de ~léxico, como en el resto de la República, a través de ce!!. 

venias de cooperación y utilizando las instalaciones de la UNAM 

en las diferentes entidades del país". 

y '· lDEM. p. 31 
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La Universidad Abierta, junto con las Casas de la Cultura 

eran los proyectos más ambiciosos e innovadores de la Reforma. -

Pensada como un medio para democratizar la enseñanza, era la o~ 

ci6n para que los trabajadores y empleados pudieran contar con -

una educaci6n universitaria. Espacio id6neo para la innovación 

pedagógica y la instrumentación de mecanismos de coopernci6n con 
centros de producci6n y de servicios del sector p6blico y la inl 

ciativa privada~en la perspectiva de convertir a la UNAM en una 

universidad abierta, bajo una concepci6n democr~tica y popular -

de una educación comprometida con las grandes tareas nacionales. 

Fue en los Colegios de Ciencias y Hwnanidadcs donde se - -

plasm6 de una manera más acabada el espíritu de la Reforma Uni· 

versitaria, desde sus objetivos: 

"a) Ser un 6rgano de cambio e inno
vaci6n en la UNAM. 

b) Preparar estudiantes para cursar 
estudios que vinculen las humani 
dades, las ciencias y las t6cni7 
cas, a nivel de bachillerato, li 
cenciatura, maestría y doctorad~. 

e) Proporcionar así nuevas oportuni 
dades de estudios acordes con eT 
desarrollo de las ciencias y hu
manidades del siglo XX, y hacer 
flexibles los sistemas de ense-
fianza, para formar especialistas 
y profesionales que puedan adap
tarse a un mundo cambiante en el 
terreno de la ciencia, la técni· 
ca, la estructura social y cultu 
ral. -



d) Itensificar la cooperaci6n entre 
escuelas, facultades e institu-
tos de la universidad. 

e) Promover el mejor aprovechamien
to de los recursos humanos v téc 
nicos de la universidad''. 8 -
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En su instrumentación institucional y sus formas de gobier 

no: 

11En el proyecto original se plantea 
ba el funcionamiento de tres unida7 
des académicas: b~chillerato, li-
cenciatura y posgrado. En el ter re 
no académico-administrativo, las -
unidades académicas con sus respec
tivos directores, funcionarían de -
manera autónoma tanto a nivel de 
unidad, como en los planteles que -
la componen. AJcm~s se propuso la 
constituci6n <le consejos internos 
consultivos, con la participaci6n <le 
profesores y alumnos". 9 

Y en cul~to a su conccpci6n interdisciplinaria r de estrecha 

relación entre dacei1cia e invcstigaci6n 1 ya que tanto el pra)·ecto 

original como su subsiguiente desarrollo estaría basado en la col! 

boraci6n entre facultdJcs )" escuelas e institutos y centro5 Je in· 

vestigaci6n. 

La unidad aca<lé~ica del ciclo de bachillerato rcpresc11ta ta! 

bi6n todo un conjunto de innovaciones educativas, hajo una -

B. !DEN pp. 32-33 

9. !DE~!. p. 33 
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concepción más formativa que informativa, de apropiación crítica 

del conocimiento y de los métodos y técnicas para adquirirlo en 

un proceso permanente motivado por la valorizaci6n del saber por 

sí mismo. Sus objetivos: 

"a) El desarrollo integral de la per 
sonalidad del educando, su realI 
zaci6n plena en el campo indivi7 
dual, y su cumplimiento satisfa~ 
torio como miembro de la sociedad. 

b) Proporcionar educaci6n media su
perior, indispensable para apro
vechar las alternativas profcsio 
nales y acad6micas tradicionaleS 
y modernas por medio del dominio 
de los métodos fundamentales pa 
ra la adquisición del conocimieñ 
to experimental e hist6rico so-
cial, y los de lenguajes, cspa-
fiol y matemáticas. 

e) Constituir un ciclo de aprendiza 
je en el que se combinen el est~ 
dio en el aula, en el laborato-
rio y en la comunidad. 

d) Capacitar a los estudiantes para 
desempefiar trabajos y puestos en 
la producci6n y los servicios, -
incrementando su aptitud para in 
cidir y para actualizar sus conO 
cimientos 11

• 1~ -

Se lograrían mediante el desarrollo de un programa académi 

ca integrado por tres grandes áreas. La primera llamada Activi~ 

10. IDEM. p. 33 
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dad Escolar comprende el conocimiento del método experimental y 

del método hist6rico social, asi como el manejo del lenguaje es

pañol y de las matemáticas, complementada con el conocimiento de 

idiomas extranjeros (inglés y francés}. Los Últimos semestres 

se cursan materias optativas con objeto de avanzar al alumno a 

la carrera profesional de su clecci6n. 

11 Una segunda área es la de capacit! 
ci6n para el trabajo productivo, de 
nominada Opciones T6cnicas, en dan7 
de se plantea tomar cursos para la -
obtcnci6n de diploffias de técnicos au 
xiliarcs en 95 especialidades difa-cñ 
tes. De e:; ta manera, el Colegio en Su 
ciclo de bachillerato tiene un doble 
carácter propedéutico y terminal. 

Hay una tercera ~rea de actividades 
paracscolares, en donde se contem
plan actividades culturales, artís
ticas, recreativas y deportivas, no 
obligatorias ni sujetas a acredita· 
ci6n". 11 

La aprcciaci6n de los autores del trabajo citado, en el 

cual hacen un análisis de la situaci6n del Colegio de Ciencias y 

Humanidades a diez anos de su fundaci6n, es la siguiente: 

11 El Colegio de Ciencias y Ilumanida· 
des, en sus primeros años, constitu 
y6 un verdadero cambio en el panor! 
ma de la UNAM, siendo las pr imcrns 

11. IDE~I. p. 34 
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generaciones de alumnos muy diferen 
tes a las de la Escuela Nacional 7 
Preparatoria o escuelas particula-
res11. lZ 

Finalmente, la Reforma Universitaria también incluía un 

proyecto de descentralizaci6n de la UNA1'1, acorde con los postul!!_ 

dos de la "Nueva Universidad" en cuando a ligar la educaci6n un! 

versitaria con la producción y los servicios, una real desconce~ 

traci6n geográfica, la intcrdisciplinariedad y la unidad de la · 

enseñanza e invcstigaci6n. 

"Para 1972 se tenía planeada la 
construcci6n de tres unidades o un 
'nuevo tipo de ciudades universita
rias 1, en terrenos pr6ximos a los -
centros de producci6n y servicios. 
Dichos terrenos estaban locali:ados 
en Salazar, Estado de M6xico, al la 
do del Instituto ~acional de Ener-7 
g{a Nuclear, donde se pretendía tra 
bajaran cerca de 300 físicos, quími 
ces, bi6logos e ingenieros. IguaJ7 
mente cstaba.n prorectadas dos unida 
des en Ciudad Sahagún, Hidalgo, r
cn el Valle de Cucrnavaca, Morclos, 
en las inmcdiac iones de CIVAC''. 13-

Con el nuevo rectorado a partir de 1973, se instrumenta 

una verdadera contcrrcforma universitaria a partir de la recrie! 

tnci6n de los proyectos académicos y de nucv¡1s formas de deci

sión y administraci6n caractcri:ados por la verticalidad y ~l 

centralismo. Como bien apunta Axel Dicricksson: 

12. IDEM. p. 33 

13. IDE~I. p. 32 



ºLos nuevos proyectos que en tiempos 
de González Casanova se pensaban ca 
mo promotores de la 'nueva universl 
dad, de las posibilidades de su de7 
mocratizaci6n y cambio, quedaron en 
el olvido, se fue imponiendo ln ins 
titucionalizaci6n y estabilidad de7 
seada a través de una prlÍctica auto 
ritaria y burocrática, que reprodu7 
jo las mismas condiciones académi-
cas y econ6micas limitativas y es-
trechas: en la estructura del cante 
nido de la enseñanza, en su organi7 
zaci6n vertical interna, en el ca-
rácter de las profesiones, en la 
vinculaci6n con el mercado de traba 
jo ... " 14 -
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La nueva oricntaci6n que se imprimi6 a la UNAM correspon

día más adecuadamente a los intereses de la mayoría de la hura--

cracia universitaria y a 

'' ..• los esbozos de la pol[tica edu
cativa oficial de entonces que in-
sistía en la regulaci6n y restric-
ci6n a la enseñanza superior, en -
adecuar el desarrollo de las carre· 
ras a los dictados del mercado de -
trabajo, en controlar y reprimir 
más que en auspiciar la disidencia, 
en encuadrar el espíritu crítico, -
en cooptar, en equilibrar, en corre 
gir más que en impulsar la discu- 7 
si6n, el análisis y la organi:a
ci6n ... " 15 

Aun más: 

11 !.as medidas tomadas por el rector 

lLAxel Didricksson. Obra citada. p. 126 
15. IDEM. p. 121 
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González Casanova, aparecían desde 
la visi6n de la nueva administra- -
ci6n soberonista -por ejemplo, los 
CCH-, como nuevos focos de anarquía 
y agitaci6n política, sobretodo en
tre los profesores jóvenes, y ello 
en su conjunto no podía satisfacer 
los objetivos que se planteaba la -
Reforma Educativa cchcvcrriísta: 
controlar efectivamente la institu
ci6n, reorientar la enseñanza hacia 
la relaci6n activa y eficiente con 
la producci6n, la ciencia y la tec
nología, reproducir la desgastada -
ideología dominante, y mantener la 
legitimidad del régimen a través de 
una gradual integraci6n de las uni
versidades a las directrices emana
das de éste".16 

Ocho afias de gcsti6n sobcronista, los cuantiosos recursos 

gubernamentales que recibe y la "Universidad Nueva" en que se 

concreta dicha gestión, dan cuenta de los verdaderos prop6sitos 

y alcances del reformismo en educaci6n superior constituyéndose 

como la alternativa que el régimen, la mayoría de la burocracia 

universitaria y los grupos profesionales impulsan frente al pro

yecto democrático y popular propuesto durante el rectorado del · 

Dr. González Casanova. 

Con Sober6n se retoma la corriente de pensamiento que pre

dominaba en la UNAM bajo la dirección del Dr. Ignacio Ch~vet, 

donde se concebía a la educación como una invcrsi6n a largo pln-

16. IDEM. p. 125 
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zo, formadora de recursos humanos bajo una perspectiva ~rofesio

nalizante y especializadora y con un gran énfasis en la forma-
ci6n t~cnica. Se postulaba asimismo, ya desde entonces, una 

correlaci6n negativa entre el incremento de la poblaci6n y 1~ 

calidad de la cnseftanza. En este contexto, las reformas más so

bresalientes introducidas por el Dr. Chávez fueron la ampliación 

a tres afias del plan de estudios de la Escuela Nacional Prepara

toria y la instrumentaci6n del examen de admisión. El proyecto 

impuesto por Sobcr6n se circunscribe dentro de los mismos estre

chos parámetros imprimiendo a la función educativa un carácter 

profesionaliznnte y con tendencia hacia la especializaci6n que 

se enmarca en los supuestos requerimientos del mercado de traba

jo, Se destaca como una de las principales problemáticas de la 

UNAM su carácter 11masificado 11
• 

La "Universidad Nueva", parte de la reformulaci6n de los -

lineamientos y proyectos que integraban la Reforma Universitaria 

propuesta por el Dr. Gonzálcz Casanova; tanto en lo que se refi~ 

re a los aspectos de gobierno (dccisi6n) y administraci6n, como 

en cuanto a la orientaci6n general de la enseñanza y la función 

misma de la universidad y, sobretodo, de los cinco grandes pro-

yectos acad~micos que constituían el eje central de dicha Rcfor-

ma. Las nuevas directrices se definen, precisamente, en funci6n 

de la rcadecuaci6n o el abandono de cada uno de los elementos que 

conformaron el proyecto descartado. 
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Frente a las concepciones democráticas y participativas, -

base de la propuesta de reforma y administraci6n del proyecto de 

Gonz~lez Casanova, las nuevas autoridades universitarias instru

mentan instancias "planificadoras" (Grupo de Asesoría Técnica, 

Direcci6n General de Planeaci6n), encargadas de determinar el 

nuevo rumbo para la universidad y cuyos primeros lineamientos 

son el establecimiento de "topes" al primer ingreso a liccnciat,!! 

ra en facultades y escuelas de Ciudad Universitaria, la dcscon-

ccntraci6n programada de la poblaci6n hacia las nuevas instala-

cienes regulando también su crecimiento y la incorporaci6n de la 

organizaci6n académica departamental a dichos nuevos centros de 

estudio. La necesidad de control y de dcterminaci6n vertical y 

centralizada, intrínseca al nuevo proyecto, se concreta en un 

vertiginoso crecimiento del aparato burocr~tico y en la aplica-

ci6n de m6todos administrativos de cuantificaci6n )' regulaci6n -

en todns las instancias de la vida universitaria. 

De los cinco grandes proyecto que integraban la Reforma 

Acad~mica ... "en la actualidad funcionan a medias CU<ltro: l<t Ci!,!_ 

dad de la Investigaci6n, el Colegio de Ciencias y Humanidades, -

la Universidad Abierta y la dcscentraliiaci6n 'centralizada' de 

la UNAM". 17 

17. Nancy Miravetc y Manuel Nartlnez . Trabajo citado. p. 31 
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El proyecto de creaci6n de ·16 casa de cultura (una por de· 

legaci6n política), qued6 absolutamente descartado y los cuatro 

restantes fueron reorientados en funci6n de las "nue\·as" concep

ciones acad6micas~ políticas y administrativas del equipo encab~ 

zado por Sober6n. 

La Ciudad de la Invcstigaci6n,proyectada originalmente co

mo una instancia integradora de la funci6n docente con la in,·es

tigaci6n as! como de la investigaci6n ligada estrechamente a los 

centros productivos, se concretó en cuantiosas inversiones en i~ 

fraestructura cuyas instalaciones quedaron aisladas geográfica r 
académicamente del contexto de la vida universitaria. El amplio 

y rico proyecto del Sistema de Universidad Abierta quedó reduci

do por acuerdo del Colegio de Directores en diciembre de 1978 

un simple apoyo de la ensefianza escolari:ada. El pro1·ccto orig! 

nal de descentralización que contemplaba la creación de tres uni 

dades concebidas como un 11 nuc\•o tipo de ciudades universitarias" 

que ligaran la educación universitaria con la producci6n y los -

servicios y la ensefianza con la invcstigaci6n con un enfoque in

tcrdisciplinario y de real desconcentraci6n geográfica, fue canc~ 

lado. En su lugar se crean las Escuelas Xacionalcs de Estudios 

Profesionales que en realidad concentran aún mns la~ opciones Je 

educación superior en la zona metropolitana y cuya organi:aci6n 

acad6mica está permeada por concepciones traJicionali~tas )" de -
centralización del poder y las decisiones. Se abandona también 

el proyecto original del Colegio de Ciencias y Humanidades canc~ 
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l~ndose su· desarrollo hacia el nivel licenciatura y posgrado 

(con algunas excepciones: en 1974 a nivel licenciatura se crea -

la carrera de Investigaci6n en Ciencias Biom~dicas B'sicas y en 

1979 las maestrías en Linguistica y D>cencia Econ6mica), así co

mo las Opciones Técnicas (actualmente funcionan 8 de las 95 que 

estaban propuestas); de esta manera los CCH quedan reducidos al 

dificultoso dese~peño de una sola de sus funciones -la far 

maci6n propedéutica para el ingreso a licenciatura- ya que ade

más los esfuerzos de la nueva administraci6n se encaminan a en-

cuadrar a la institución dentro de los lineamientos académicos y 

administrativos impuestos a toda la UNAM. 

La "Un i vcrs id ad Nueva 11 ¡ rcsul tan te de ocho afias de admini! 

traci6n soberanista, se traduce, desde el punto de vista académl 

con en la profundizaci6n de la línea profcsionalizante y cspeci!!_ 

lizadora que en el nivel superior refuerza el credencialismo ed~ 

cativo (dcsvalorizaci6n del nivel licenciatura tanto desde el 

punto de vista académico como del mercado de trabajo); en la de~ 

articulaci6n y <lesvinculaci6n de todas las instancias <le la vida 

universitaria: docencia e investigación, difusi6n cultural y tr~ 

bajo académico, funciones administrativas y funciones académicas, 

etc.; y en la instrumentaci6n de opciones académicas dctermina·

das bajo criterios administrativos de cuantificación y control -

como es la tecnología educativa y los métodos de sístematizaci6n 

de la ensefianza, el neoconservadurismo pedagógico. 
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Desde el punto de vista político y administrativo dicha 

gestión redunda en un aumento vertiginoso de la burocracia unive~ 

sitaria, en una mayor centralizaci6n del poder y las decisiones y 

en el detrimento de la participaci6n de los sectores fundamenta

les de la UNAM: estudiantes y maestros. La estrategia soberonis

ta se desenvolvió bajo dos líneas fundamentales: la ampliaci6n de 

la infraestructura física de la UNAM y el reforzamiento académico 

de la investigaci6n y del posgrado. 

Con respecto a la evoluci6n de la matrícula en la UNAM, de 

acuerdo al análisis realizado en el Capítulo II del presente tra

bajo, la cxpansi6n de la matrícula se ubica en la apertura del pr.!_ 

mcr ingreso en bachillerato a partir de la crcaci6n de los Cole

gios de Ciencias y Humanidades en 1971, aunque en términos absol~ 

tos contin6a el crecimiento de la poblaci6n estudiantil universi

taria hasta los 6ltimos afias de esa misma década (setentas). Un 

análisis más detallado del fen6meno,rctomando las conclusiones 

del capítulo Il, permite precisar los términos de dicho crecimie~ 

to y el contexto institucional en el que se dan,apuntando hacia -

la explicación, tanto del momento de apertura de la matrícula en 

la UNAM, como de su posterior período de control y reeulaci6n. 

Retomando las tablas de Poblaci6n Universitaria 1965-1985, 

en la columna correspondiente al primer ingreso a bachillerato se 

observa para 1971 una tasa de crecimiento de 143.71, para 1972 de 

30.61 y para 1973 de 161. En números absolutos, en 1971 se ins-
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criben en primer ingreso a bachillerato 30 037 alumnos; en 1972, 

ingresan 39 240 y en 1973 se registra la cifra más alta de alum

nos inscritos en primer ingreso a bachillerato en toda la histo

ria de la UNAM: 45 509. 

En 1974, se observa un brusco descenso en el número de 

alumnos inscritos en primer ingreso a bachillerato (3Z 397), re

flejado en una tasa de decremento significativo (-28.8\), 6nica 

en el análisis de la evoluci6n de la matrícula universitaria du

rante los veintiún años considerados en este trabajo. 

En los Últimos años de la década de los setentas la ins- -

cripci6n se estabiliza en poco m6s de 40 mil alumnos a partir 

de los ochenta desciende nuevamente a poco más de 38 mil. 

En el periodo del Dr. González Casanova al frente de rect~ 

ría se ubica la expansión de la matrícula universitaria, concre

ta y casi exclusivamente a partir de la creaci6n de los CClt¡ así 

como tambi6n se observa la cifra más alta de alumnos inscritos -

en primer ingreso a bachillerato en toda la historin de la UNAN, 

que aunque se encuentra registrada en el nño de 1973, la inscri~ 

ci6n correspondiente a este ciclo académico se rcali:6 en los ú! 

timos meses del afio anterior cuando todavía el Dr. Gon:ále: Cas~ 

nova era rector en la UNAJ.I. 

El brusco descenso registrado en 1974 corresponde a otro -
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momento en la vida de la Universidad, el trámite de inscripción 

para este ciclo académico se realiza en los Últimos meses de 

1973, siendo ya el Dr. Sober6n rector en la UNAM. A partir de 

este brusco descenso se inicia un proceso fluctuante de disminu

ci6n del n6mero de alumnos inscritos en primer ingreso a bachi-

llerato hasta llegar a 38 585 en el Último año considerado en e~ 

te trabajo. 

Seguramente la explicación de este f en6meno (disminución -

del número de alumnos inscritos en primer ingreso a bachillerato) 

no se encuentra en una disminuci6n de la demanda; destacándose -

más bien, la rcoricntaci6n que se imprime a la Ul\A~I toda a par-

tir de la llegada del Dr. Sober6n a la rectoría y los resultados 

concretos que se percib•!n respecto a la cvoluci6n de la matrícu

la, tanto en el nivel bachillerato como en la licenciatura. 

Con respecto al nivel licenciatura, cabe recordar las pri~ 

cipales conclusiones que se plantean al respecto en el capítulo 

11: en ningún momento se observa en la UNAM un período de apert~ 

ra de la matrícula en primer ingreso a licenciatura como el de

tectado en el caso del bachillerato, la creaci6n de las Escuelas 

Nacional de Estudios Profesionales corresponde a la necesidad de 

cubrir la demanda interna, ampliada a nivel licenciatura por el 

egreso de los alumnos de CCH. 

El análisis más detallado de la columna correspondiente al 
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primer ingreso a licenciatura en las tablas de poblaci6n unive~ 

sitaria 1965-1985, permite observar que las tasas de crecimiento 

más significativas en primer ingreso a licenciatura se ubican en 

los últimos años de la década de los sesentas (1967 con Z8\, 

1968 con 25.7\ y 1969 con 16.5\) y los primeros dos afios de la 

década de los setenta (1971 con ZS.8\ y 1972 con Z0.6\). 

En 1974 se registra la última tasa de crecimiento signifi

cativa (cercana a ZS\) en primero ingreso a licenciatura que en 

este caso, corresponde al acceso a nivel licenciatura de la pri

mera gcneraci6n de alumnos egresados del CCH. Los siguientes 

tres aftas. el crecimiento fluctúa de menos del lS\ a Z\ y a par

tir de 1979 se registran tasas decrecientes. En términos absol~ 

tos, la poblaci6n de primer ingreso a licenciatura desciende de 

38 126 alumnos inscritos en 1978 (año en que se registra su máx.!_ 

mo crecimiento), a 30 160 en 1985. 

A riesgo de redundar sobre algunas cuestiones ya planten~ 

das, se considera importante destacar algunos hechos observados 

con respecto a la evaluci6n de la matrícula, en cada una de las 

administraciones universitarias a lo largo del periodo anali:ado 

en este trabaja. 

Durante la administraci6n del Dr. Ignacio Chávcz, el cree! 

mienta que se registra se encuentra ubicado en la poblaci6n Je ~ 

reingreso a bachillerato dada la prolongación (un afio) del plan 
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de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. Destac::a el brusco 

descenso observado en la poblaci6n de primer ingreso a licenci! 

tura que pasa de 10 779 alumnos en 1965 a 8 693 en 1966. Como 

ya se mencion6 anteriormente es en esta administración que se 

instaura el examen de admisi6n,rcflejándose su aplicación de m! 

ncra inmediata y drástica sobre la matrícula, 

Siendo rector el Ing. Barros Sierra, la poblaci6n de pri-

mer ingreso a bachillerato se mantiene estable entre 12 y 13 mil 

alumnos. El crecimiento se ubica en la poblaci6n de primer in-~ 

groso a licenciatura que pasa de 11 126 alumnos en 1967 a 16 583 

en 1970, afio en que finaliza dicha gesti6~. Durante este perío· 

do se registran las tasas de crecimiento más significativas y 

constantes para el primer ingreso a licenciatura en todos los 

años considerados en este traqajo: 28.0\ en 1967, 25.7\ en 1968 

y 16. 51 en 196 9. 

Es durante la administraci6n del Dr. Gonzálcz Casanova do~ 

de se registra la expansi6n de la matrícula universitaria con la 

apertura del primer ingreso a bachillerato a partir de la crea-

ci6n Je los CCH. Durante este período tnmbién se observan signl_ 

ficativas tasas de crecimiento en primer ingreso a licenciatura: 

25.81 en 1971, 20.61 en 1972,bajando a 5.01 en 1973. 

Bajo la ndministraci6n del Dr. Sobcr6n se reorienta la ev~ 

luci6n de la matrícula cancelándose sus perspectivas de creci- -
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miento. Esto se rclfeja en el brusco descenso de la población 

de primer ingreso en bachillerato, registrado en 1974 y que -

corresponde al primer período de inscripción (1973) que dicha •i 
ministraci6n ocupa la rectoría. En el primer ingreso a licenci!. 

tura, en ese mismo afio de 1974, como ya se mencion6, se registra 

una tasa de crecimiento de 24.7% que corresponde al ingreso a ll 

ccnciatura de la primera gcncraci6n de egresados de los CCH. El 

primer ingreso a licenciatura continúa creciendo moderadamente · 

hasta 1978 en correspondencia a la demanda de los egresados del 

nivel bachillerato y a partir de 1979 declina la matrícula en n~ 

meros absolutos y se registran tasas negativas de crecimiento. 

Las ENEPs se crean como alternativa para cubrir la demanda de 

egresados de bachillerato, regulándose su poblaci6n desde el in! 

cio y se cancelan o reorientan los proyectos académicos de la R~ 

forma Universitaria del Dr. González Casanova que contemplaban 

la ampliaci6n de la matrícula en primer ingreso a licenciatura 

(nuevas ciudad un i vcrs i tarias en Sal n zar, Ciudad Sahagún y \'a· 

lle de Cuernavaca, desarrollo de licenciaturas y posgrados en 

CCH y Sistema de Universidad Ahiertn), 

Los esfuerzos de la administraci6n soberonista se encami·

nan hacia la contcnci6n y regulaci6n <le la matrícula uni\·ersita· 

ria logrando incluso su descenso en números absolutos, el Último 

período de inscripción correspondiente a dicha administración 

(trámite realizado en los Últimos meses de 1980), cura pobla-

ci6n escolar se registra en el Anuario de 1981, ilustra cabalmc!! 
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te el f~n6meno con tasas negativas de crecimiento'para toda la -

poblaci.6n (Poblaci6n total -14 .4\, primer Í.ngreso a bachillerato 

-4.8\ y primer ingreso a licenciatura -7.7\), y el consecuente -

descenso de la poblaci6n estudiantil en términos absolutos baja~ 

do la poblaci6n total de 294 532 a 251 971, en primer ingreso 

bachillerato de 40 152 a 38 233 y la de primer ingreso a licen-

ciatura de 35 792 a 33 OZ7. 

Cabe sefial3r tambi6n que es a partir de este Último afio Ue 

inscripciones bajo la administraci6n del Dr. Sober6n (trámite de 

inscripci6n realizado a fines de 1980, poblaci6n escolar corres

pondiente a 1981 en el Anuario), que se estabili::.a la distribu-

ci6n de ln matrícula registr5ndose porcentajes constantes a cnda 

nivel, sobretodo en el primer ingreso a bachillerato (15\), igual 

hasta 1985. 

El Dr. Rivera Serrano continúa en términos generales la p~ 

litica de contenci6n de la matrícula establecida por Sobcr6n. Se 

observa una ligerísima recuperaci6n del crecimiento en primer i~ 

greso a bachillerato en 1982 (3.Z\) y 1983 (5.0\); así como en -

primer ingreso a licenciatura únicamente para 1983 (7.8%); aunque 

en términos absolutos no se amplía y ni siquiera se recupera la 

matrícula de primer ingreso en ambos niveles (bachillerato y li

cenciatura). 

A partir de 1984 se registran tasas negativas de crccimic~ 
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to en ambos niveles (bachillerato y licenciatura), tanto para la 

poblaci6n de primer ingreso como para la de reingreso. 

Cabe destacar que el decremento más acentuado se observa -

en la poblaci6n de primer ingreso a licenciatura que en términos 

absolutos desciende de 33 459 a 30 160 alumnos inscritos. En pr.!_ 

mer ingreso a bachillerato, el descenso es poco significativo P! 

sando de 38 772 alumnos inscritos en 1984 a 38 585 en 1985. 

Parecería que la disminución de la población de primer in

greso a licenciatura resulta menos problemática, al estar más s~ 

jeta a la determinación y aplicación de mecanismos administrati

vos internos y de los cuales no se consulta, ni se informa, ni -

se asume responsabilidad pública frente a nadie. 

Una vez. analitada la evolución de la matrícula en la UNAM, 

es necesario retomar las conclusiones del Capítulo II referidas 

a la condición socioccon6mica de los alumnos universitarios con 

objeto Je Jar cuenta Je las características socio-ccon6micas de 

la poblaci6n estudiantil universitaria y sus condiciones de acc~ 

so en cada uno de los momentos diferenciado en la vida de la 

UNAM a partir de la evoluci6n de la matrícula¡ es decir, durante 

el período de Crecimiento Constante y Moderado, durante la Expa!! 

sión de la Matrícula y finalmente en el período de Control y Re· 

gulación de la matrícula. 



.182 

en las conclusiones del Capítulo II se sef\ala que,, tanto -

~a poblaci6n que accedía a la UNAM a fines de la década de los s~ 

sentas como la que accede actualmente en los ochentas, ambas pro

ceden de sectores o estratos medios urbanos, es decir, en términos 

generales la poblaci6n estudiantil universitaria pertenece y ha 

pertenecido a capas medias o clases medias urbanas. De la campar! 

ci6n realizada entre ambas poblaciones (sesentas y ochentas), des

taca el decremento observado en el n6mcro de alumnos provenientes 

de familias que se podrían considerar pertenecientes a ºcapas me

dias más acomodadas" (hijos de pequefios empresarios y comerciantes 

y de funcionarios y profesionales), así como de aquellos cuya fnm! 

lia pertenece a otra clase social (hijos <le obreros y campesinos). 

La poblaci6n estudiantil universitaria de los ochentas ha sufrido 

una modificaci6n en cuanto a la disminuci6n de la participnci6n de 

ambos polos: hijos de familias de capas medias·m~s acomodadas eh! 

jos de familias de obreros y campesinos. Para los ochentas lapo

blación estudiantil universitaria está compuesta mayoritariamente 

por hijos de Trabajadores asalariados ocupados en el comercio y 

los servicios. 

Destaca también el constante y drástico proceso de disminu

ci6n del Ingreso Familiar de la poblaci6n universitaria que para 

mediados de los ochenta se traduce en un verdadero vuelco: a me

diados de los sesentas el SO\ de la poblaci6n universitaria te

nía un Ingreso Familiar de cinco salarios mínimos y más¡ a media

d~s de los ochenta más del SO\ de Ja poblaci6n estudiantil uni-· 

versitnria apenas cuenta con un Ingreso Familiar de un salario 
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minimo o poco más sin llegar a dos. 

Como ya se sefial6, la expansión de la matrícula permite el 

acceso de estudiantes con un menor nivel de Ingreso Familiar (p~ 

blaci6n de CCH y ENEP comparada con poblaci6n de Escuela Nacional 

Preparatoria y de Facultades y Escuelas de e.U.), sin embargo se 

trata de los mismos sectores de capas medias urbanas. 

Retomando los aspectos señalados (evoluci6n de la matrícu

la en la UNAM y características socioecon6micas de la poblaci6n 

estudiantil) y en base al modelo o proyecto de universidad que -

se va definiendo en este proceso es posible caracterizar los <l! 

ferentes periodos de evoluci6n de la matricula en la U~AM y las 

condiciones o posibilidades de acceso por parte de la población. 

El período de crecimiento constante y moderado de la matrf 

cula corresponde todavía al modelo de universidad liberal aboca· 

da a ~a formaci6n de profesionistas liberales, basada fundamentaL 

mente en la cátedra, impartida de manera predominante por profe· 

sionales en ejercicio cuyo desempeño académico en la U~A~I rcduml.1 

bn más en cuestiones de prestigio y de currícula que de ingresos 

económicos o de un trabajo permanente y <le tiempo completo; cu

yas funcione~ administrativas son mínimas y est5n directamente 

relacionadas con el desempeño académico a través de los grupo~ 

profesionales y donde cada facultad o escuela se desenvuelve Je 

manera aut6noma de acuerdo n sus condiciones y procesos internos. 
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A esta universidad asistían estudiantes provenientes de sectores 

o capas medias con un porcentaje importante de hijos de pequeños 

empresarios, comerciantes y profesionales que se pueden conside· 

rar como pertenecientes a capas medias acomodadas y que en total 

sumaban el 42.73\ de la población; se encontraban en segundo lu

gar en participación dentro de la poblaci6n estudiantil univcrsi 

taria los hijos de empleados con el 36.61\ del total. 18 • El 1~ 
grcso Familiar de los estudiantes universitarios de los años se· 

senta se considera relativamente desahogado ya que el SO\ canta· 

bacon cinco salarios y más,únicamente el 9\ de la población pe! 

cibia un salario mínimo y menos de dos. 

Todavia durante los primeros afies de esta década (sesentas), 

la capacidad instalada cubría en t6rminos generales la demanda¡ 

sin embargo, a partir de su segunda mitad ,se comienzm a detectar 

presiones hacia el crecimiento de la institución que la adminis· 

traci6n del Dr. Chávet percibe con preocupación. 

El análisis de los hechos detectados en cuanto n la evolu-

ción de la matrícula (crecimiento y decremento) ,a la luz de las 

18. De acuerdo a las conclusiones del Capítulo I! es posible afir 
mar que es minima la participación dentro de la población es7 
tudiantil universitaria de alumnos provenientes de la clase · 
dominante (4 .54\ en 1966 y menos del l\ en 1983) .En esta parte 
del análisis, estos estudiantes están incorporados a lo que · 
se denomina 11capas medias acomodadas 11 integrados por pequen.os 
empresarios, comerciantes y profesionales. 
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acciones instrumentadas en función del modelo o tipo de univers! 

dad que se impulsa desde las instancias de decisión, es decir de 

las reformas implementadas por las diferentes administraciones -

universitarias, permite definir y explicar los diferentes momen

tos del proceso de cambios registrados en la UNAM en los Últimos 

veinte años. 

Como ya se señaló, el crecimiento que se observa durante -

los af\os en el que el Dr. Chávez es rector en la UNAM, se cncuc!!. 

tra ubicado en el reingreso a bachillerato, la reforma que se i~ 

traduce durante esta administraci6n es la mo<lificaci6n del plan 

de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria que implica su -

prolongnci6n de 2 a 3 años. 

Otro fenómeno que se registra en la evoluci6n de la matrí

cula siendo rector el Dr. Chávez, es la caída de la tasa de cre

cimiento de la población de primer ingreso a licenciatura en cl

año de 1966 (-19.3\) y que en términos absolutos se traduce en -

la disminución del número de alumnos inscritos por primera vez a 

licenciatura que en 1965 son 10 779 y para 1966 bajan a 8 693. -

Otra <le las reformas que realiza esta administraci6n es precisa

mente la introducci6n del examen de admisi6n cuyas consec~encias 

en la evoluci6n de la matrícula son evidentes. 

En t6rminos generales se puede decir, que la respuesta de 

la administraci6n del Dr. Chávez frente a las presiones de crcci 



.186 

miento que se empiezan a detectar de manera importante,. son la 

prolongaci6n de l afio en los estudios de bachillerato 19 y la 

instauraci6n del examen de admisi6n. Anali?ando la evoluci6n de 

la matrícula universitaria durante los dos af\os que en el prescn 

te trabajo corresponden a la administracién del Dr. Chávez, se -

observa que la poblaci6n total (POBL/\CION ABSOLUTA, Bachillerato 

y Licenciatura) aumenta de 1965 a 1966 en poco mils de 5 000 alu!!! 

nos, de los cuales casi 4 mil corresponden al reingreso a bachi

llerato, 2 000 a reingreso a licenciatura y 600 nuevos alumnos 

en Primer Ingreso a Bachillerato, descontanto por supuesto los 

poco más de 2 000 alumnos en que disminuye el Primer Ingreso a 

Licenciatura. Se puede considerar que la matricula en la UNAM

no crece durante esta administraci6n (descontando los 600 alum-

nos de Primer Ingreso a Bachillerato), observándose, eso si, un 

decremento importante en la matrícula de Primer Ingreso a Liccn· 

cintura. 

Como ya se mencion6, en las reformas impulsadas por el Dr. 

Ch6vez subyace un sentido profcsionalizantc y cspccializador don 

de la cducaci6n se concibe como una invcrsi6n a largo plazo hn

c ia la formación y el desarrollo de los recursos humanos, siendo 

19. "Para las familias d~ bajos recursos el incremento a tres 
afias del bachillerato signific6 un obst5culo más de acceso a 
la enseñanza superior •.. " Patricia de Leonardo y Blanca So· 
lares, 20 /\~OS DE REFORMA UNIVERSITARIA. En Foro Universita 
ria No. 46. Septiembre 1984. p .16 -
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la función fundamental de la UNAM la prnducci6n de profesionis

tas técnicos especializados al otorgar a la formaci6n propiamen

te universitaria un carácter técnico altamente calificado y esp~ 

cializado. En este contexto profcsionalizante, las presiones h~ 

cía el crecimiento se detectan con preocupaci6n señalándose una 

correlaci6n negativa entre crecimiento y 11calidad"de la enseñan-

za. 

Durante la administraci6n del Ing. Barros Sierra, en cuan

to a la evolución de la matrícula, se observa que la población de 

Primer Ingreso a Bachillerato se mantiene estable entre 12 y 13 

mil alumnos inscritos. La poblaci6n de Primer Ingreso a Licenci~ 

tura crece pasando de 8 693 alumnos en 1966 a 16 583 en 1970. 

Como ya se mcncion6, es en estos afies el único período en que se 

registran tasas reales y significativas de crecimiento en ~1 Pri 

mer Ingreso a Licenciatura (28.0\ en 1967, 25.7\ en 1968 y 16.5\ 

en 1969). El crecimiento en la población de Reingreso a Bachill~ 

rato continúa con la incorporaci6n de los alumnos inscritos bajo 

el nuevo plan de la ENP. 1 así como el Reingreso a Licenciatura 

que incorpora al crecimiento de la matrícula de Primer Ingreso a 

este nivel. El crecimiento real que se ohscrva durante esta adral 

nistracidn corresponde a la poblacidn de Primer ln~reso a Licen

ciatura, que casi duplica su ca¡Jacidad de cupo. 

La Reforma Académica impulsada por el rector Barros Sierra 

se planteaba elredefinir la funci6n universitaria a través de la 

participaci6n de los sujetos sociales, concebía a la educación · 
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como factor esencial para el desarrollo ccon6mico y social del 

pueblo, que la reforma educatiVa debía ser diseñada en f~nci6n 
de las metas sociales y econ6micas del país y que no podía haber 

reforma educativa ajena a los objetivos nacionales en materia 

econ6mica y social. 

Se lleva a cabo la modificaci6n de los planes de estudio -

en respuesta a la excesiva cspecializaci6n que habia prevaleci

do en la formaci6n profesional y con la idea de integrar las hu

manidades con las ciencias; las escuelas, facultades e institu

tos entre sí y la invcstigaci6n con la docencia. Ya se apunta 

la idea <le hacer coexistir arm6nicamente la ensefl.anza de masas 

con las m~s altas manifestaciones de la cultura¡ se plantea que 

se trataba de una reforma académica y no universitaria, ya que -

una Reforma Universitaria implicaría cambios en la organizaci6n 

jurídica de ln instituci6n y la ttansformaci6n del sistema e<luc~ 

tivo en conexión con las metas socioecon6micas y políticas del -

país. En ausencia de estos elementos, la reforma sólo podía ser 

académica y no universitaria. 

Las discusiones en torno al futuro de la UNA.M y la propia 

Reforma Ac.:idémicn propuesta se encontraron permcadas por el movl 

miento estudiantil, destacándose en este sentido la posici6n as~ 

mida por el propio Ing. Barros Sierra frente a los acontecimien-

tos. 
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"El movimiento de 1968 critic6 a la 
Universidad Nacional nacida del ale 
manismo, separada de toda idea de 7 
cultura y de ciencia para el desa-
rrollo de las clases asalariada~,pe 
ro al mis•o tiempo cre6 conciencia
del papel social y no s6lo econ6mi
co de los profesionistas y técnicos 
en el desarrollo . 

•.. tuvo la virtud de hacer posible 
una mirada critica sobre las certe
zas que parecían inconmovibles de -
Alemán a Díaz Ordaz. Por una parte 
no era cierto que el país estuviera 
colocado en el centro de una ccrrien 
te de progreso que lo conduela auto~ 
máticamente hacia la soluci6n de 7 
sus problemas mediante el desarrollo, 
por 121 otra, tampoco era, como pre
tendían hacerlo pasar los informes 
oficiales de la ~poca, que la pobln 
ci6n avanzara hacia un mayor bieneS 
tar. -

El n6cleo de lns discusiones de la 
reforma universitaria, a fines de -
los sesenta, fue asi justamente el 
replanteamiento de la vinculación -
de la Universidad con la sociedad" 20 

En cuanto a la evolución de la matrícula, durante la administra· 

ci6n del lng. Barros Sierra,sí se registra un crecimiento real · 

de la poblaci6n universitaria, como ya se mcncion6, ésto se loc! 

lizn en el primer ingreso a licenciatura donde casi se duplica -

el n6mero de alumnos inscritos en es~e nivel. 

ZO. IDEM. P. 19 
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En el período denominado de crecimiento constante y modew 

rada de la matrícula se presentan las primeras presiones hacia -

el crecimiento de la UNAM en función de la demanda real generatla 

por el Plan de Once Años, asíé como dos grandes vertientes desde 

las cuales se da respuesta al fen6menoJ a partir de concepciones 

distintas sobre el quehacer de la UNAM y su función en la socie

dad; ambas representadas en las instancias más elevadas de deci

sión institucional (la rectoría), y correspondiendo en términos 

generales a diferenciados grupos de poder e intereses, tanto al 

interior de la UNAM como en el contexto general de la estructura 

social y política del país. 

El procesa de cambios y def inicioncs que se vive en la 

UNAM durante estos Últimos veinte años, se encuentra determina

do en funci6n de estas dos grandes vertientes, cuyos esbozos se 

dibujan en la segunda mitad de los afios sesenta y surgen a partir 

de la necesidad de adecuar la universidad a las nuevas condicio

nes del país, una de cuyas elementos importantes es el crecimie~ 

to de la demanda real implicando un nuevo modelo o proyecto de -

universidad. 

La primera de estas dos grandes vertientes, que podría ser 

caracterizada como profesionalizante y especializadora y que cir 

cunscribc la función de l::i universidad n ln formación <le profe

sionales y especialistas, reacciona con preocupación frente a 

las presiones hacia el crecimiento imponiendo medidas acad6mico-
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administrativas que lo frenen. En el período de crecimiento con~ 

tantc y moderado de la matrícula, dicha vertiente es derrotada · 

por el movimiento estudiantil culminando con la renuncia del Dr. 

Chávez a la rectoría. 

La otra vertiente parte del reconocimiento de la necesidad 

de una revisión profunda de la función de la UNAM y su vincula- -

ción con la sociedad, sefialándose los límites de la propia admi

nistraci6n del Ing. Barros Sierra como una acci6n circunscrita a 

una Reforma Académica,quc sin embargo conlJevaba una perspectiva 

diferente: integrar las humanidades con las ciencias; las escue

las, facultades e institutos y la investigación con la docencia. 

Se apunta la necesidad de una reforma educativa y de una mayor · 

participación de la comunidad universitaria como elementos indi~ 

pensables para la realizaci6n de una Reforma Universitaria que -

obligadamcntc debería hacer coexistir arm6nicamente la enseñanza 

de masas con las más altas manifestaciones de la cultura. 

La participaci6n crítica del movimiento estudiantil r la -

existencia de esta segunda vertiente de pensamiento presente ha~ 

ta en las instancias m.1s altas de decisión en la UNAM, posibill 

ta ron el surgimiento de la llamada Reforma Universitaria que im-

pulsó el Dr. González Casanova durante su gesti6n. 

El período denominado de Expansión de la Matrícula Univer· 

sitaria se caracterizó por la confrontaci6n de dos proyectos de 
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universidad, a partir de esta confrontación se definen los alcances del cr~ 

cimiento y donde el proyecto triunfante que no incorpora la nec~ 

sidad del crecimiento, se encuentra determinado en sus inicios -

por la Reforma Universitaria que sí hace de la necesidad de ere· 

cimiento uno de los ejes fundamentales de su proyecto. 

En este sentido, la expansi6n de la matrícula se ubica en

una coyuntura concreta siendo el elemento central de una nueva -

concepci6n de universidad y de un proyecto específico en corres· 

pendencia a la necesidad de satisfacer una demanda creciente que 

se concibe como un gran reto y oportunidad para el país. Es en 

el período del Dr. González Casanova al frente de rectoría y en 

base a la Reforma Universitaria que se propuso, donde se ubica -

el momento de apertura de la matrícula universitaria. Dicho cr~ 

cimiento se concreta en el nivel bachillerato con la creación de 
los Colegios de Ciencias y Humanidades y, en menor medida, en la 

ampliaci6n del primer ingreso a licenciatura donde se registran 

tasas reales de crecimiento. 

Como ya se mencion6, con el cambio en la rectoría, se re

orienta el proyecto de la Reforma Universitaria desarrollándose 

la vertiente profesionalizante y espcciali~adora. 

El nuevo proyecto impuesto por el Dr. Sober6n frena el cr~ 

cimiento, establece "topes" al primer ingreso en bachillerato y 

licenciatura y disminuye la matrícula universitaria en términos 
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absolutos. Aunque estadísticamente la poblaci6n universitaria -

sigue creciendo hasta 1979, este fen6meno corresponde a la din~

mica expansiva generada por la creaci6n de los Colegios de Cien

cias y Humanidades. Los esfuerzos de ocho aftos de administraci6n 

sober~nista se encaminan a la reorientaci6n de los proyectos ac! 

démicos contenidos en la Reforma Universitaria que conllevaban 

la ampliaci6n de la matrícula en primer ingreso a licenciatura y 

la instrumentaci6n del acceso de otros sectores de la poblaci6n 

a los estudios universitarios (creaci6n de licenciaturas y pos-

grados en CCH, nuevas ciudad universitarias, casas de cultura y 

sistema de universidad abierta), a la regulaci6n de la matrícula 

ya la¡>rofundizaci6n de la lí.nea profesionalizante y especializa

dora cnrui.izando los recursos hacia la creaci6n de instalaciones 

y el apoyo a la investigaci6n y el posgrado. 

En cuanto a las posibilidades de acceso a la institución, 

la apertura de la matrícula universitaria facilita el acceso a -

capas medias de la población; ingresan a los Colegios de Ciencias 

y Humanidades y a las Escuelas Nacionales de Estudios Profesion~ 

les,estudiantcs pertenecientes n sectores de capas medias con un 

Ingreso Familiar relativamente menor que el de la población uni

versitaria inscrita en la Escuela Nacional Preparatoria y en las 

Escuelas y facultades, según se desprende del análisis del lngr~ 

so Familiar y del nivel socioccon6mico de la población universi

taria realizado en el Capítulo lI y como también afirman Patricia 

de Leonardo y Gilberto Guerra Niebla en su trabajo "Las antimo--
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nías del desarrollo de la UNAM'', en el sentido de que el creci

miento en ln UNAM no modificó su composici6n socia~ lo cual ílu~ 

tran con los siguientes datos: 

"Para 1966, el 68.67\ de los estu-
diantes inscritos en la Universidad 
Nacional eran hijos de empleados, -
comerciantes y profesionistas. Por 
su parte, los hijos de obreros y 
campesinos s6lo representaban el 
17.51\ del total del alumnado, míen 
tras que los hijos de propietarios~ 
industriales, funcionarios y empre
sarios, representaban el 5.66\ del 
tota.1 11 

• 

... Para 1978, el 67.4\ de la pobla 
ci6n estudiantil lo representaban 7 
los hijos de proícsionistas, emplea 
dos y pequeños comerciantes; los _7 
descendientes de obreros, ejidata-
rios y jornaleros agrícolas en to-
tal constituían el 13.Si; finalmen-
te, los alumnos provenientes de la 
alta burguesía (de pa<lrcs patrones, 
empresarios o empleadores) represen 
taban el 5.9\ de la poblaci6n totaI". 21 

Concrctamente,es con la Reforma Universitaria, que se abre 

el ingreso a estos sectores <le capas medias (a partir di:- la ere!!, 

ci6n de los CCH), asl como se proponían otros proyectos que irn·· 

plicaban la posibilidad de acceso a estudios universitarios para 

otros sectores de la poblaci6n y mayores oportunidatlcs para es· 

tas mismas capas medias. 

Zl. Foro Universitario No. 3 1 Febrero 81, pp .. ¡3 4 .u 
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La contrareforma universitaria, con su proyecto profesiona 

lizante y especializador, empieza a limitar el acceso a estas e~ 
pas medias y cancela oportunidades para otros sectores de la po-

blaci6n. 

Del análisis hasta aquí realizado importa destacar: 

Que la apertura de la matrícula se di6 en una coyuntura 

concreta y en base a un proyecto específico: la Reforma 

Universitaria. 

Que sí existió un proyecto universitario alternativo 

frente a la demanda de crecimiento, cuyo eje fue prccis~ 

mente la apertura, la instrumentación del acceso de gra~ 

des masas de la población a los estudios universitarios, 

incluyendo la preparación de profesionales, pero desde -

una pcrspectivaamplia de la formación universitaria y de 

su quehacer,y bajo una diferente conccpci6n del conoci

miento y del saber, de la funci6n de la universidad y de 

su insersi6n en el contexto social. 

Este proyecto surgi6 en un proceso en el cual se cuesti~ 

n6 ampliamente la funci6n de la universidad y del profe-

sional. 

- Que triunf6 la vertiente tradicional, la cual, frente al 
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fen6meno del crecimiento busca el control y la _regula· • 

ci6n; desde el punto de vista académico impulsa la esp~ 

cialitaci6n y los posgrados fomentando el crcdencialisoo y 

desde el punto de vista político a<lm.inístrativo se descfllJcña en base al 

control y la ccntralizaci6n. Desde esta 6ptica, la ºuni 

vcrsidad de masas'', la 1~asificaci6n 1 ' de la universidad 

se postula como el principal problema: disfuncional desde 

el punto de vista del desempcfio académico, así como de -

los requerimientos del "mercado de trabajo". 

El proyecto alternativo fue derrotado dentro y fuera Uc 

la UNAM. 

- La universidad profcsionalíiantc y especializ.ldora, cen .. 

tralizada y controlada,result6 más adecuada al proyecto 

ccon6mico y educativo del "desarrollo comparti<lo"; en 

cuanto a su función asignada: formadora de cuadros prof~ 

síonnles y especializados; en cuanto a la necesidad de -

legitimaci6n política: apertura limitada de oportuni<la-

des educativas et cl:ts<.'5 o capas medias; y en cuanto a la 

necesidad de dominuci6n y control político de las insti

tuciones de educación superior. 

El apoyo por parte del sistema hacia este modelo se con

creta en los cuantiosos recursos asigna<los 1 •.m la perma

nencia y reelecci6n de quien lo encabezó y en el acomodo 
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posterior de importantes bur6cratas universitarios en -

relevantes puestos de la administraci6n pública. 

El proyecto de Reforma Univer.sitaria se encontraba más -

cercano a los intereses de las clases subalternas y a un 

compromiso de cambio social. El proyecto soberonista 

triunfante result6 más adecuado al sistema de .:ominaci6n, 

a los intereses de la burocracia universitaria y de los

grupos profesionales y, en general, al proyecto monop61,i 

ca y trasnacional que empezaba a determinarse con mayor 

claridad. 

- En t6rminos generales es posible afirmar que la traycct~ 

ria de la UNAN se dcfini6 a partir del resultado de la 

confrontación de estos dos grandes proyectos surgidos 

frente a la necesidad de dar una respuesta a las presio

nes hacia el crecimiento generadas por una demanda real 

y la consecuente necesidad de redefinir la universidad, 

su funci6n y su relación con el contexto económico y s~ 

cial del país. Ambos proyectos se confrontaron)' el re· 

sultado se encuentra reflejado en todos los aspectos de 

la vida universitaria. 

En cuanto a la evoluci6n de la matrícula los resultados 

del triunfo del proyecto sobcronista ~e tradujeron en el freno 

al crecimiento y en la disminuci6n <le la población estudiantil 
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en términos absolutos. La población de primer ingreso a bachi•

llerato desciende de 45 509 alumnos inscritos en 1973 (primer 

año de la administraci6n del Dr. Sober6n aunque precisamente la 

inscripci6n para este ciclo no se realiza bajo su mandato) a 

38 233 alumnos en 1981, Último período de inscripciones realiza

do durante esta administración ya que se lleva a cabo a fines de 

1980. En cuanto al primer ingreso a licenciatura, durante esta 

administraci6n se anulan los proyectos académicos que implicaban 

la apertura real del primer ingreso a este nivel, en su lugar se 

crean las ENEP con objeto de cubrir la demanda de los egresados 

de bachillerato; en 1978 se registra el máximo n6mcro <le alumnos 

inscritos en primer ingreso a licenciatura que suman 38 126, pa

ra el ciclo escolar de 1981 cuya inscripci6n se lleva a cabo en 

los 61timos meses de 1980, se inscribm 33 027 alumnos. Durante 

la administración del Dr. Sober6n se cancelan 7 276 lugares en -

primer ingreso a bachillerato y 5 099 lugares en primer ingreso 

a licenciatura. 

Como ya se mencionó, el triunfo del proyecto soberonista 

se concreta en todos los aspectos de la vida universitaria, a 

continuaci6n s~ lranscribcm nlgunas apreciaciones elaboradas por 

Patricia de Leonardo y Gilbcrto Gucvara Niebla en su trabajo 

"Las antimonias del desarrollo de la UNAM" primera y segunda pa!_ 

tes. Sin pretender agotar el análisis sobre todos los nspcctos 

del modelo de universidad que se impuso, se retoman los señaln-· 

mientas de estos autores sobre aspectos importantes de la vida · 
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universitaria actual {administración y política, actividades ex

tra-académicas y de difusi6n cultural y funcionamiento académico), 

con objeto de dar cuenta de los ejes fundamentales del modelo y 

sus resultados. 

Desde el punto de vista de la administraci6n y la política, 

los objetivos del modelo sobcronista son el control y el orden -

institucional, consolidándose la UNAM como: 

... "una institución constituida y -
manejada verticalmente, fuertemente 
estratificada y con niveles de par
ticipación sumamente precarios para 
el conjunto de los estudiantes, pro 
fesores e invcstigadores 11

• 22· -

Al respecto señalan los autores dc 11Las antimonias del des!!, 

rro 110 de la UNAfl": 

..• "el poder político en la univer
sidad se ha disociado de la posesión 
del saber. Hoy en día existe un 
abismo entre la actividad académica 
y la actividad administrativa ... " 

... "no solamente ha crecido de mane 
ra espectacular el número de personas 
que se ocupan específicamente de 
asuntos administrativos -como era 
de esperarse- sino que se ha genera 
do un estrato académico·burocráticO 
(profesores con tareas administrat! 

ZZ. Editorial. Foro Universitario No. 4. marzo, 1981. P. 5 



vas) separado de la vida escolar de 
base, que contempla el ejercicio de 
la administración no como una acti
vidad temporal y circunstancial si
no como una finalidad en sí misma". 

"La revalorizaci6n de las funciones 
administrativas ha traído consigo, 
además, una forma específica de 'ha 
cer política' en la instituci6n que 
se asien~a no en la búsqueda de con 
censo en las bases universitarias 7 
(en las que por lo demás, se encie
rra, toda posibilidad de renovación 
educacional) sino en las reglas del 
juego burocrático. La suerte de la 
universidad se va decidiendo canfor 
me a la correlaci6n que existe en--=
tre grupos burocratizados distintos 
que se reparten el control de las -
diversas áreas institucionales. Es
te hecho es determinante para afir
mar las estructuras tradicionales -
de la universidad y bloquear toda -
posibilidad de reforma universita-
ria. La burocracia es, por natura
leza, conservadora: El concenso bu 
rocrático se construye sobre la ba 
se de respetar los espacios adrniniS 
trativos de las distintas fuerzas,
y evitar las colisiones políticas -
abiertas que den pie a un despertar 
de las masas o que permitan la reve 
laci6n del 'secreto burocrático•. 7 
En consecuencia, la dominaci6n buro 
cr~tica produce la afirmaci1Sn de -
las estructuras tradicionales de la 
universidad y bloquea sistemática-
mente los proyectos de innovaci6n -
que siempre acarrean alteraciones -
en el cuadro administrativo . 

. . • "el intcrás de la dirigcncia uni 
versitaria se desplazó de la efi- 7 
ciencia acadámica hacia la eficien
cia administrativa; el interás por 
los medios (materiales y humanos) -
desplaz6 el interés por los fines y 
resultados de la actividad académi
ca. Tal lineamiento se rebela cla
ramente en la prioridad concedida -

.200 
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al.desarrollo -infraestructura! de ~ 
la universidad, y a la relativamen· 
te pobre atenci6n que recibieron -
los problemas académicos fundamenta 
les ... " Z3 -

Estos mismos lineaaientos de control, centralizaci6n Y des

articulación institucional se aplicaron al desarrollo do las act! 

vidadcs extra-académicas y de difusi6n cultural: 

.. . "la política segregacionista 
aplicada por los dirigentes univer
sitarios los condujo a decidir la -
separaci6n de las actividades cultu 
rales extra-académicas de los ámbi7 
tos escolares. Ilvidentementc, la -
creación de una ciudad de la cultu
ra (el llamado Centro Cultural Uni
versitario) que ha sido configurado 
en un espacio autónoma en donde se 
encuentran las actividades de difu
sión cultural y los servicios biblia 
gráficos, responde claramente a :
las premisas de esta política segre 
gacionista''· -

Desvinculados en lo inmediato de 
las escuelas, las actividades de di 
fusi6n s6lo cobran sentido como pro 
yecci6n HACIA EL EXTERIOR; como te~ 
timonio de la prepotencia institu-
cional de la universidad. Esta rea 
lizaci6n equívoca, que concentr6 -
tantos esfuerzos financieros, si 
bien conquist6 bonos políticos impar 
tantes para los dirigentes de la -
inStituci6n, no puede asegurarse 
que atraerá beneficios sustanciales 
para la vida cultural interna de la 

·z3.Foro Universitario No. 3. Febrero, 1981. pp. 45-47 



Universidad Nacional". 

"La desarticulaci6n de la UNAM no es 
s6lo una desarticulaci6n espacial, -
geogr!ifica, sino que es también fun
cional 11. 24 

.Z02 

Des<lc el punto de vista académico, destacan las observaci~ 

nes de dichos autores en el sentido de que: 

Z4. Foro 
los 

25. Foro 
26. Foro 

"No s6lo las 'funciones' universita
rias de docencia, investiga.e i6n y di 
fusi6n se realizan por ca1ninos in<le7 
pendientes entre sl, sino que inclu
so se advierte hoy en día una nueva 
ruptura funcional: la ruptura entre 
los estudios de licenciatura y los 
estudios de posgrado a nivel de cada 
escuela". 25 

11 Esta scparaci6n entre licenciatura 
y posgrado toma la forma de un des
plazamiento esencial de la funci6n 
creativa fundamental de la Universi
dad: las licenciaturas se han des- -
prendido poco a poco de su carácter 
de estudios especializados y cada 
vez más adquieren la conformación de 
'estudios generales', una suerte de 
prolongación de los estudios de pre
paratoria. El posgrado observa, en 
cambio, un proceso contrario: es ca 
da vez más el lugar preferente en -
donde se cspcciali:Jn recursos huma
nos y ha venido recibiendo una atcn
ci6n creciente <le parte de las auto
ridades universitarias 11

• 26 
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esta política ha venido confi
gurando a la UNAM corno una institu
ci6n dividida y desdoblada en una -
esfera masificada y mediocre (las -
liccnciaturas)y otra, separada de · 
la primera, en la que se concentra 
la excelencia académica de la insti 
tuci6n 11 • 27" ~ -

Este es el modelo de Universidad actual: profcsionalizante 
y espccializadora, controlada y centralizatla; resultado del triu!!_ 

fo de la vertiente tradicional, por ser la opci6n más adecuada al 

sistema de dorninaci6n en general y a los grupos de poder dcntro

y fuera de la instituci6n. 

El período denominado de Control y Regulaci6n de la Matrí

cula ,es el resultado del triunfo del proyecto soberonista y su -

consolidaci6n se caracteriza por el descenso de la población es

tudiantil universitaria en términos absolutos, dicho descenso es 

más marcado en la poblaci6n de primer ingreso a licenciatura y 

se constata con el registro de tasas negativas de crecimiento a 

partir de 1984. 

En cuanto a la población que asiste a la UNAM en los eche!.!_ 

tas, la mayoría son hijos de trabajadores asalariados ocupados -

en el comercio y los servicios (45.7\); el 27.5% de los estudia! 

27. IDE~I. P. 14 
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tes provenienen de ºcapas medias acomodadas" (hijos de funciona

rios o gerentes, de profesionales y de comerciantes en pequefia -

escala); disminuyen, junto con los alumnos pertenecientes a "ca

pas medias acomodadas", los hijos de obreros y campesinas(l0%j 28 

El Ingreso Familiar de la poblaci6n estudiantil universit! 

ria se encuentra sumamente deteriorado: 56t de la poblaci6n per

cibe un ingreso de un salario mínimo y menos de dos, el 811 per

cibe ingresos por menos de tres salarios mínimos. 

La política de Control y Regulaci6n de la Matrícula restr:i!! 

ge severamente las posibilidades de acceso a estudiantes prove-

nientes de clases o capas medias integradas mayoritariamente por 

'trabajadores asalariados ocupados en el comercio y los servicios

cuyo nivel de ingresos oscila entre uno y dos salarios mínimos. 

Restringe sus posibilidades de acceso no s61o en cuanto a que no 

satisface mínimamente la demanda real de educación superior, si

no que, además, disminuye la capacidad de cupo que existió en la 

UNAM en otros momentos: en primer ingreso a bachillerato dese ie!!_ 

de de 45 509 (m~xima capacidad de cupo que existi6 en la UNA/o! y 

se encuentra registrada en el año de 1973), a 38 585 en 1985; 

28.En 1966, los estudiantes pertenecientes a ''capas medias aco
modadas" eran el 42.73\; los hijos de empleadas el 36.611 y 
los hijas de obreros y campesinas el 17.511. 
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en primer ingreso a licenciatura baja de 38 126 (m~xim~ capaci-

dad de cupo registradaºen 1978), a 30 160 en 1985. En primer i~ 

groso a bachillerato se cancelaron 6 924 lugares y en primer i~ 

greso a licenciatura se registran 7 966 lugares cancelados. 

Cabe sefialar que la administraci6n posterior a la del Dr. 

Sober6n, recupera un poco (como 350 lugares) la capacidad de cu

po del primer ingreso a bachillerato¡ no sucede lo mismo con la 

matrícula de primer ingreso a licenciatura que continúa descen-

diendo de 33 027 a 30 160. 

Como ya se mcncion6, en realidad el control y la regula- -

ci6n de la matricula se inician en el primer tr6mitc de inscrip

ciones realizado bajo la administraci6n del Dr. Sober6n, a partir 

del brusco descenso de la matrícula de primer ingreso a bachill! 

rato (de 1973 a 1974 desciende de 45 509 a 32 397), y con la can

celaci6n o modif icaci6n de los proyectos académicos que conllev! 

ban la apertura real de la matrícula de primer ingreso a licen-

ciatura; en su lugar se crean las ENEP hacia las cuales se cana

lizan los egresados de bachillerato, bajo un programa de regul! 

ci6n y desconcentraci6n de la matrícula. 



CAPITULO V. POLITICA ECONOMICA Y POL!TICA EDUCATIVA 
EN EL SEXENIO DE JOSE LOPEZ PORTILLO. 
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Durante el sexenio de López Portillo sigue dándose la lu-
cha por la definición del rumbo del país, partiendo ya de los re 
sultados del enfrentamiento al interior de la clase dominante 
ocurrido en el sexenio de Echeverría. Junto con la derrota del 
proyecto de 11desarrollo compartido", destacan los avances de la 
fracci6n monop6lica y trasnacional en cuanto a la consolidaci6n 
de su hegemonía económica y la gran presión política que lograr 
concentrar y dirigir hacia la defensa de sus intereses y en la 
perspectiva de la profundización de su proyecto económico. 

El desarrollo industrial se encuentra determinado por el 
esquema de acumulación (vía elevación de precios) de las ramas -
productoras de bienes de consumo duradero y de bienes de capital 
en los que predominan las empresas trasnncionales y la gran em· 
presa privada nacional, aguditándose el proceso de concentraci6n 
del capital, de la producción y de la productividad, así como 
los desequilibrios inter e intrasectorinles. 

Estos avances hegemónicos de la fracci6n monop61ica y tra~ 
nacional se concretan tambi~n en un debilitamiento de la capaci
dad rectora del Estate tanto en lo político como en lo económico 
debido a la profundizaci6n del déficit fiscal y al crecimiento -
del endeudamiento público resultantes del enfrentamiento al int~ 

rior de la clase dominante con su consecuente fuga de divisas y 

descapitalizaci6n del país; dicho debilitamiento se acampana de 
la firma del primer convenio l.!On el FMI que compromete a una po-
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lítica contracciOnista, ·a la reducci6n del gasto público y del e~ 

deudamiento y a una política de contenci6n salarial. 

Estos avances también se reflejan en una mayor concentra

ci6n del ingreso con su consecuente deterioro del nivel de vida 

de la clase trabajadora y se resumen, desde el punto de vista P2 

lítico, en la ofensiva ideol6gica y política de la clase empresa· 

'rial y en el repliegue de la clase trabajadora ante la magnitud 

de la crisis. 

Adn todavía como candidato, L6pcz Portillo encamina sus es

fuerzos a la "rccuperaci6n de la confianza" <lel sector empresa- -

ria!, siendo ya presidente y bajo los dictados del HiI, concreta 

su propuesta conocida como "Alianza para la Producci6n", mediante 

la cual se ofrece contención salarial)' toda clase de cstír.111los a 

la empresa privada a cambio de que invierta. La rcconciliaci6n 

es exitosa y junto con el cumplimiento cabal de los dictaJos del 

FMI (rccesi6n que abate las importaciones, reducci6n del gasto pQ 

blico que disminuye el déficit fiscal y contención salarial, a la 

cual nunca se le sefiala un objetivo especifico), el país logra un 

ligerísimo repunte econ6mico sin alcanzar el equilibrio. 

Este es el contexto en el cual se desata el "boom" pctrolc

ro,donde se da una gran reactivaci6n econ6mica en base 31 gasto -

p6blico,a partir Je los recursos petroleros y la contrataci6n de 

créditos. 
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Durante el 11 boom11
, se profundizan los apoyos de _todo tipo a 

la empresa privada, la contenci6n salarial se encuentra presente 

a lo largo de todo el sexenio, siendo su propuesta redistributiva 

la creaci6n de empleos; en el agro no se habla de reparto de tie

rras sino de apoyo a productores y se registra una apertura masi

va e indiscriminada a las importaciones; tanto para la planta pr~ 

ductiva, como para la compra de alimentos y de bienes de consumo 

suntuario. La entrada de las divisas petroleras, contextualizada 

por estos elementos de la política econ6mica, se traduce en una -

profundizaci6n de los desequilibrios estructurales de la economía 

contribuyendo de manera importante al CRAK definitivo de 1982. 

Por otro lado, también durante el 11boom11
, se lleva a cabo -

una política exterior más activa en la bósquedn de mejores condi

ciones de negociaci6n e intercambio a nivel mundial y de manera -

m~s concreta con respecto a EEUU. M6xico se transforma en impor

tante productor de una materia prima cstratl!gica, así como en un 

destacado demandante de bienes importados de todo tipo; desde fi

nanciamiento, bienes de capital e insumos productivos, pasando 

por alimentos, hasta bienes de consumo suntuario. Esta nueva si

tuación de ~1éxico, cuyo pivote fundamental es la riqueza petrolera 

que constitucionalmente se encuentra en manos del Estado, la dc

finici6n de una política exterior relativamente activa en cuanto 

a la Uefcnsn lb las condiciones J.e intercambio a nivel mundial 

la reivindfcaci6n de soberanía ccon6mica y política se constitu-

yen como otros de los elementos que definen el proceso que lle\'a a·l 

quiebre de la economía en 1982. 
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A nivel interno, con el 11boom11 petrolero, se ponen en mar

cha una serie de programas que intentan incidir sobre las dete-

riodadas condiciones de vida de la poblaci6n nacional (SA1'1, 

COPLAMAR, Educaci6n para todos, Apoyo a la producci6n y distrib!!_ 

ci6n de productos básicos de consumo); aunque bastante des<libuj~ 

dos y aún alejados de los postulados constitucionales de la Rev~ 

luci6n Mexicana (es el caso del agr~ donde se plantea el apoyo a 

productores y no el repart~ abandonando los postulados de la Re-

forma Agraria; así como el de la retribuci6n salaria~ donde 

no se plantea la recuperaci6n de la capacidad adquisitiva del s~ 

lario en la búsqueda del equilibrio de los factores de la produ~ 

ci6n rñañ.datri'do constitucionalr.tcntc, sino la crcaci6n de 

empleos como mecanismo redistributivo del ingreso)¡ dichas accio 

ncs entran en contradicci6n con los intereses del bloque domina~ 

te, con sus determinaciones respecto al desempeño econ6mico y 

aún más, en cuanto a su apreciaci6n sobre la capacidad estatal de 

rectoría econ6mica y política. Se vuelve a observar un enconado 

enfrentamiento al interior de la clase dominante por la dcfini-

ci6n del rumbo del pals; la fracci6n polltica que encabeza el 

aparato de Estado plantea una Reforma Econ6mica a través de las 

organizaciones corporativas de los trabajadores y el sector cm-

presarial se organiza en contra de los postulados "populistas" 

del régimen. 

La política estatal se desenvuelve durante todo el sexeriio, 

tanto en el auge como en la crisis, bajo las vertientes tradicio 
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nales de ln acci6n estatal postrevolucionaria: apoyo total e in

discriminado a la empresa privada, tímidos intentos redistributi

vos prontamente fracasados, sacrificio de la capacidad ccon6mica 

del Estado (hacia donde confluyen una parte importante de los ex-

cedentes de la sociedad toda) en aras del capital privado. 

Como ya se mencion6, la reactivación económica en el perío

do de auge se lleva a cabo a partir del gasto público¡ en la in

dustria ésta se canaliza hacia el sector de bienes de capital - -

(maquinaria y equipo) y de la construcción, b~sicamcntc para in

crementar la plataforma de explotación petrolera, pero tambi6n ha

cia otros renglones de la industria básica,sidcrurgia y pctroqu! 
mica de manera destacada. La invcrsi6n pública sc.ori~nta una 

vez mds, hacia la producci6n de insumos e infraestructura en apo-. 

yo a la empresa privada y su financiamiento depende "" gran medida 

del endeudamiento externo e interno. 

Las expectativas sobre la capacidad de los recursos petral~ 

ros facilitan el abandono de la vía del incremento fiscal (Rcfor-

ma Fiscal) para el financiamiento del gasto productivo estatal . 

... ''la política fiscal, en lugar Je 
reducir las desigualdades sociales, 
funcion6 corno un aecanismo concen
trador del ingreso nacional. 

El impuesto a la industria y el co
mercio raostr6 una caída relcrante -
al pasar de 16.4\ en 1970 a B.B\ en 
1980. 
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De los impuestos que mostraron ma-
yor dinamismo, el de ingresos mer-
cantiles y el de comercio exterior, 
el primero es un impuesto indirecto, 
cuya característica es su regresivi 
dad (grava proporcionalmente más a 
los estratos de menores ingresos); 
mientras que el segundo debe su au
mento a las exportaciones petrole
ras, que como es sabido son realiza 
dos por una empresa de propiedad eS 
tatal. Podemos concluir, en conse7 
cuencia, que la inequidad de la car 
ga fiscal se agudizó durante el la~ 
so mencionado 11 1 

La política de exenciones fiscales se complementa con la <le 

los precios a los bienes y servicios de la empresa paracstatal, -

que significan una transferencia importante de recursos financie-

ros del gobierno federal y mayor endeudaraiento; cxccnsi6n fiscal 

y subsidios indiscriminados hasta para las empresas trasnaciona· 

les: 

"La industria automotriz terminal,· 
de nueva cuenta, fue la m~s favore
cida en materia de apoyo fiscal. 
Así. este sector de la producción 
manufacturera absorvi6 más de 35% 
del sacrificio fiscal total en el 
período 1970-1982" 2 

En el período de auge se registra un importante crecimien

to de la gran empresa privada nacional que se desenvuelve en SCE 

·.1, Alejandro Dávila. La Crisis Financiera de México. pp.118-121 

2. IDE~!. p. 121 



.21Z 

tares donde las empresas trasnacionales no dominan: minería, 

construcci6n y en el sector manufacturero en las ramas producto-

ras de cemento, vidrio, autopartes, cerveza, textiles sintáticos, 

pan y madera. Tambi~n aumenta la inversi6n extranjera: 

• ••. en el período 1978-1981, la in
versi6n extranjera registra un cre
cimiento espectacular, superior al 
promedio nacional, con tasas de 51\ 
promedio anual''. 3 

Nuevamente el dinamismo de la industria se ubica en los 

sectores de producci6n <le bienes de consumo duradero y de bienes 

de capital, los cuales, profundizan su din~mica de acumulaci6n -

que es el incremento Je los precios. Así también,cstos sectores 

que son los m&s dinámicos, son los que mayor coeficiente de im

portaciones requieren y los que registran las menores tar.as de -

exportaci6n. El crecimiento de la producci6n industrial, deter

minado por el de los sectores que se constituyen como su eje di

námico, profundizó el desequilibrio estructural externo y la ten

dencia inflacionaria del proceso productivo. 

En cuanto a la profundizaci6n Jel desequilibrio estructu-

ral externo,producto de la dependencia de bienes de capital e i~ 

sumos importados: 

3. IDEM. p. j2 
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ºEs conveniente destacar la influen 
cia negativa que en es te resulta do -
tuvo el comercio intrafirmas de las 
empresas trasnacionales, el caso 
más representativo es el de la in· 
dustria terminal de automóviles, cu 
yo déficit externo rcprescnt6, en:-
1981, el 30\ del total del d6ficit 
comercial 11

• 4 

Desde el punto de vista del desequilibrio intcrsectorial, -

en el período de auge también se profundiz6,al mantenerse la ten

dencia decreciente en las ramas productoras de bicneg Je consumo 

básico e insuraos intermedios. El desequilibrio intrascctorial 

también se profundiz6 observándose un proceso de conccntraci6n 

del capital, la producci6n y la productividad manifiesto en la 

quiebra de pequeñas y medianas empresas ubicadas en el sector 

de producción en bienes de consumo básico fundamentalmente. En 

el período de auge, el Estado absorvi6 estas empresas en base a su 

política de conservación y creación de empleos. 

El crecimiento industrial alcanzado y la política econ6mica 

aplicada durante los afies de auge, se tradujeron pues, en una pr~ 

fundizaci6n de los desequilibrios estructurales de la econo~ía. 

En el sector cx~erno, a trav~s del incremento de la demanda 

de bienes de capital e insumos ~roductivos importados; determina-

4. IDEM. p. 115 
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"··. ·,·:· ·.,,; .,: 
do de manera importante por las operaciones intraet.ttpre~a ''"d'e"' la!\ 

trnsnacionales, aunado al envío de las remesas ·de·util.·:~~~~~~- d_C-

estas mismas empresas a su casa matriz. 

Internamente, el desequilibrio intersectorial manifiesto 

en el menor ritmo de crecimiento de las ramas de producci6n de -

bienes de consumo básico e insumos intermedios, junto con el de

sequilibrio intrascctorial traducido en la quiebra de pequeñas )' 

medianas empresas y, el más importante, el desequilibrio entre 

la capacidad productiva y la capacidad de consumo -con un salario 

real abatido, se agravó la incapacidad del mercado interno de a~ 

sorvcr masivamente la producci6n de los sectores dinámicos pro--

ductores de bienes de consumo duradero, así como Je estirnula1· s~ 

ficientemente la producci6n de bienes de consumo b'sico-, desqui· 

ciaron el proceso de producción ccon6micn en el momento en qt1c -

se desplor.1a el factor cx6geno que motivó la rcactivaci6n ccon6m,!. 

ca: el gasto público basado en los recursos petroleros. 

En los afies de auge, no stlo no se resolvieron los dcscqu! 

librios estructurales de la economía sino que se profundi:aron,

agravándose sus tendencias intrínsecas: concentraci6n, dependen

cia, desplazamiento de la producci6n )'del consumo de amplios 

sectores de la poblaci6n, ncumulaci6n mediante la ~lcvaci6n de 

precios; la caída internacional del precio del petroleo con su 

consecuente retracci6n del gasto público y en general de los re-

cursos del país, puso al descubierto la debilidad del aparnto 
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productivo: su dependencia del apoyo estatal y de bicne~ import~ 

dos, contribuyendo de manera importante al déficit estructural -

de la balanza comercial. Bl déficit industrial contribuye de m~ 

nera importante al déficit estructural de la balanza comercial 

que aproximadamente es el 41.2\ del total de la deuda externa, -

p6blica y privada, hasta 1982. 

En la agricultura, en el período de auge y con los rccur-

sos petrolcros,se logra la autosuficiencia en algunos productos, 

pero igualmente no se modifican las condiciones estructurales 

del desplome de la producci6n agrícola y cuando el Estado retrae 

la derrama de recursos a este sector, se registra una mayor cal

da de la producci6n y por lo tanto una mayor demanda de alimen-

tos importados, contribuyendo también este sector al ahondamien

to del desequilibrio externo. 

La derrama de recursos petroleros pas6 por los sectores 

productivos (industria y agricultura), sin modificar sus deficie~ 

cías estructurales, logrando una rcactivaci6n ilusoria que prod!!, 

jo inflaci6n y una gran cantidad <le recursos líquidos que luego 

se usaron para dolarizar y descapitalizar al país. Fu6 decisi6n 

política del gobierno que el Estado aSUQiera los costos, los ca

pitalistas se enriquecieron y los mexicanos pagamos la <leuda.De~ 

tro de los factores que contribuyeron al deterioro de las finan

zas estatales, el aporte de estos sectores productivos fue cons! 

derable. 
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Resultado de la combinación de la acción de los capitalis-

tas y de la polÍtica estatal, el bloque dominante expoúó" al 

país a través: 

del endeudamiento externo para financiar importaciones 

del aparato productivo,profundizando el desequilibrio e!_ 

tructurnl de la balanza comercial. 

del rechazo a una Reforma Fiscal que permitiera 

el <léficir público con recursos nacionales. 

de la po!Ítica <le subsidios al capital en precios 'y t~ri~ 
fas de las empresas públicas y de exenciones .y reéiuccio- -

ncs impositivas. 

de la política de comercialización y distribución <le ali

mentos básicos castigando a productores y subsidiando el 

consumo humano industrial,que profundizó la crisis de ln 

producción alimentaria acarreando crecientes importacio

nes. 

y finalmente 1 a partir Je 1981,con el sostenimiento de la 

libertad cambiaría y la sustitución indiscriminada de mo

neda. 
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Los componentes fundamentales de la deuda externa· fueron: 

- Bl dáficit estructural de la balanza comercial que sum6 -

el 41.2\ del total de la deuda externa, pt'.Íblica y privada, 

acumulada hasta 198Z. 

- Alrededor de un 30.l\,tuvo como contrapartida la fuga es

peculativa de capitales. 

- Y el resto se explica por los recursos externos demanda-

dos para sostener el servicio de la propia deuda externa, 

así como para financiar la remesa de utilidades de las i~ 

versiones extranjeras. 5 

Hasta 1980 se puede hablar de un endeudamiento comparativa
aentc 11 modcrndo 11 y relativamente "productivo",esto es, de manera 

import~nte, los recursos externos fueron canalizados a inversio

nes productivas,incluycndo las del sector público y los capita-

listas privadas que contrataron deuda externa directa. 

A partir de 1981,el procesa se modifica,disparándose gcom6-

tricamente el endeudamiento público que absorvc los problemas fi 
nancicros de las industrias privadas, el sostenimiento de la po-

5. IDEM. pp. 40-41 
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ridad cambiaria, la dolarizaci6n de la economía y la fuga de di

visas; aunado al incremento de las tasas de interés internacion~ 

les y los vencimientos de los préstamos externos a corto plazo. 

La deuda pública externa crece entre 13\ y 14\ anualmente -

de 1978 a 1980, pasando de 26.246 millones de dólares en 1978 a 
33,813 en 1980; de 1980 a 1981, su incremento se dispara de una 

tasa de crecimiento en 1980 del 13.6\,a una multiplicada tasa -

de 56.6\ en 1981, resultando en cifras absolutas un endeudamien

to de 52.961 millones de dólares en 1981. 6 

En cuanto a los egresos de divisas por movimientos de capi

tal, en 1979 y 1980, salen del país poco más de 12 mil millones 

de d6lares cada año; para 1981, el egreso de divisas se duplica 

sumando un total de 24,644.8 millones de dólares. Cabe destacar 

el importante incremento del rubro Errores y omisiones, donde se 

registra la salida de divisas por movimientos de capital no con

trolados por el sistema bancario, que pasa de 1960.S millones de 

d6lares en 1980 a 8372.7 millones de dólares en 1981, Así corno -

el de Activos donde se contabiliza la salida de capital líquido, 

propiedad de mexicanos o extranjeros radicados en el país, que · 

también se incrementa considerablemente pasando de 865.2 millo-· 

nes de d6larcs en 1950 a 2532 .1 millones de dólares en 1981. 7 

6. Rosa Ma. Mirón y Germán· Pérez. L6pe: Portillo auge crisis 
de un sexenio. p. 122 

7. Arturo Bonilla, La descapitalización de México y la cr1s1s • 
actual en Economía Mexicana situaci6n actual y prospectiva. 
p. 35 
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Como ya se mencion6, la crisis se desencadena desde varias 

vertientes, quedan ya apuntados los elementos condicionantes al 

interior del aparato productivo e importa ahora destacar el fac

tor externo y su determinante contribuci6n a la debacle económi

ca del país. Como tambi6n ya se mencionó, M6xico adquiere una -

relevante posición internacional a partir de la riqueza petrole

ra, destacándose en el período de auge por su política exterior 

relativamente activa en defensa de una relaci6n comercial de in

tercambio a nivel internacional más equitativa para los países -

productores de materias primas e importadores de tecnología, bi~ 

nes de capital e insumos productivos. Cabe destacar que, preci

samente esta política exterior más activa, estuvo fundamentada 

en la riqueza petrolera. 

La ofensiva cxtcrna(asociada con la interna como se verá -

más adelante) contra México, se encuentra determinada por el pr2_ 

yecto de rcestructuraci6n global del capitalismo preconizado por 

el gran capital financiero y trasnacional, denominado neolibera

lismo. Esta embestida conservadora a nivel mundial parte de los 

países centrales del sistema capitalista y tiene como objetivo -

fundamental la rcvocaci6n del compromiso de clases del Estado b~ 

nefactor y la imposici6n de una hegemonía más transparente del -

capital.de cara al fortalecimiento hist6rico de la clase obrera. 

Dicha hegemonía se expresaría en el absoluto dominio político y 

econ6mico del capital monap6lico-trasnacional, a partir de refor

mas en la estructura y en la oricntaci6n de la política económi

ca encaminadas a: 
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la eliminación en el mundo de las instituciones .Políticas 

y sociales que impiden el libre funcionamiento del merca

do: sindicatos, partidos de masas, conquistas sociales, -

procesos de descolonizaci6n, etcétera; 

al debilitamiento de los sindicatos, a la reducci6n del -
gasto social de los Estados y a la apertura de los merca-

dos de 1 mundo ¡ 

a la reorganización de los procesos de trabajo y de las -

relaciones capital-trabajo, de la conducci6n de la econo

mía y de las formas de propiedad, control y explotaci6n -

de los recursos naturales¡ 

- y a una nueva divisi6n internacional del trabajo. 

A continuaci6n se transcribe la excelente presentación de 

la ideología neoliberal realizada por Rolando Cordera y Carlos 

Tcllo, de cuyo trabajo también se tomaron los anteriores apuntes 

sobre el proyecto neoliberal. 

"Para el pensamiento trasnacional, los factores que han bl2, 

queado su desdoblamiento acelerado y, por tanto, los princ! 

pales culpables de la crisis actual serían entre otros: a) 

el desbordamiento de la democracia y el deterioro consccuc~ 

te de la legitimidad de los gobiernos y las instituciones -
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constitucionales; b) el gigantismo del aparato estatal 

que, al tratar de responder a las demandas sin mesura de 

los grupos sociales mayoritarios, no s61o ha absorvido por 

cienes crecientes de recursos financieros que de otra for

ma se hubiera dedicado a la acumulaci6n, sino que ha incu
rrido en un déficit desmedido y, en consecuencia, inflaci~ 

nario; e) la convcrsi6n de los sindicatos en fuerzas de 

alcance nacional con una clara injerencia en la política 

pública (a través <le partidos de vocaci6n socialista, com~ 

nista o sacialdem6crata), lo cual acent~a las distorsio-

nes en el mercado al desnaturalizar el car&ctcr original -

del trabajo como un factor de producción más, y d) el re-

nacimiento del nacionalismo, en particular en los países 

productores y proveedores de materias primas y en los que 

pretenden llcv~r a cabo procesos de industriali:aci6n más 

o menos integrales, que ha traído como consecuencia el en-

carecimiento de los procesos productivos en los p<IÍ.scs CC!}_ 

trales a la vez que obstrucciones m~s o menos consiUcra- -

bles a la libre circulaci6n de productos industriales allá 

producidos". 8 

a. Rolando Cordera y Carlos Tello. México, la disputa por la n! 
ci6n. 
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Se retoma también la apreciaci6n y el análisis de dichos -

autores acerca de los postulados neoliberales: 

11El renacimiento del pensamiento neoclásico, como paradig

ma dominante en la conducci6n del capitalismo, es sobreto· 

do una operaci6n politica e ideol6gica del capital monop6-

lico internacionalizado dirigida a restarle fuerza, en el 

interior, a la clase obrera y a aquellas fracciones del e~ 

pital menos desarrolladas y concentradas y, en el exterior, 

a ampliar y facilitar sus posibilidades de expansi6n y ca~ 

trol de nuevos mercados y de nuevas y viejas fuentes de m~ 

tcrias ?rimns. La parte antiestatista y antisindical del 

discurso, sin duda puede cumplir la función de hacerlo - -

atractivo ~ara el conjunto de los capitalistas, agobiados 

por la crisis y, desde antes de ella, :1corralados por el -

poderio de los sindicatos y la politica impositiva del 

'Estado bcncfactor•,pcro la eliminaci6n del patcrnalismo -

estatal alude también a la racionalizaci6n de los subsidios 

y al abatimiento del proteccionismo, de los cuales ha de-

pendido en gran medida la subsistencia de las fracciones -

más nacionales del capital. En suma, el proyecto ncolibc

ral es un proyecto metropolitano. Aspira a la recstructu~ 

ci6n a fondo del sistema internacional capitalista en fun

ción de un diagnóstico y unas perspectivas que en lo funJ! 

mental corrcs?ondcn a la forma como las perciben las cúspi 

des del capital financiero y trasnacional". 
9 

-.,.-i-.~I~D~E~M~.-pp. 80-81 
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El esquema general del neoliberalismo a nivel mundial se · 

desenvolvería sobre las siguientes líneas: 

el restablecimiento de los mecanismos automáticos del 

sistema econ6mico y la máxima dependencia, para su regu

lación, de las fuerzas del mercado (destaca en este sen
tido la "fuerza 11 de las trasnacionales en el mercado a 

nivel mundial y al interior de cada país, sobretodo de 

los llamados subdesarrollados o tercermundistas). 

la circunscripci6n de la organizaci6n sindical a las re

laciones internas de la empresa, bajo el criterio de ca~ 

ccbir a la clase obrera como un factor más de la produc

ci6n. 

· la reducci6n al mínimo de la participación del Estado en 

la economía a~í como de su funci6n reguladora. 

la aplicaci6n de una política monetaria (tasas de inter6s, 

control del circulante, cte.), más que una política fis

cal (gasto público, impuesto, etc.) para la movilizaci6n 

y asignación de los recursos existentes, así como para la 

canalizaci6n del excedente econ6mico. 

la privilegiaci6n de la estabilidad ~onctaria por encima 

de cualquier otro objetivo, incluso el crecimiento econ6-

mico y, por supuesto, del bienestar de las clases popula-

res. 
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- la Íiberaci6n de trábas proteccioni.stns al_ intercambio de 

mercancías y capi:~·~le~ -entfe _'1as naci~ne_s. lO 

En concluSi6n, todo el poder para monopolios y trasnaciona

les; bajo su direcci6n se reorganizará el mundo y huelga decir 

beneficio de quién. 

A nivel mundial, México se encuentra ubicado regionalmente 

en América Latina, bajo la esfera de influencia de Estados Unidos. 

El proyecto ncolibcral se comienza a imponer en América La

tina a partir del golpe de estado en Chile en 1973, con la imposi 

ci6n de regímenes militaristas en todo el cono sur, siendo ln re! 

puesta del gran capital internacional, cuya punta de lanza en el 

continente es EEUU 1 frente a los intentos por construir proyectos 

de desarrollo enmarcadas en el ámbito nacional de cada país, incor

porando, de diversas maneras y en diferentes medidas, la satis

facci6n de las necesidades más apremiantes de su poblnci6n. 

io. IDEM. pp. BZ-84 
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Para M6xico, la concresi6n del proyecto neolibcral pasa por 

una mayor profundiz.aci6n de la dependencia ydcl sometimiento a 

Estados Unidos¡ en la coyuntura concreta correspondiente al sexenio 

de JLP, los avances del proyecto neolibcral a nivel mundial se 

perfilan: 

en lo general, contra el Estado resultante Ucl pacto social 

instaurado a partir de la Revoluci6n Mexicana que corres

pondería hist6ricamente al 11Estado bcnC"factor" de los 

países capitalistas centrales, y contra el modelo Je J~s:1-

rrollo ccon6mico "hacia adentro 11
• 

en lo particular y concreto, en la lucha por la apropia

ción de las materias primas (mds a6n un recurso cstrat6g! 

ca como es el caso del petr6leo) y por el mercado para 

los productos de las economías centrales, apuntillado por 

el sostenimiento de la tradicional relaci6n de intercam

bio comercial desfavorable ?ara las economías periféricas 

y dependientes. 

Ambos objetivos confluyen dentro de la estrategia neolibc

ral para el caso de ~léxico, dada la coyuntura que abren los rcc11r

sos petroleros; por un lado, el pctr6lco, constitucionalmente es 

un recurso natural propiedad de la Naci6n, explotado y administr~ 

do por una cm:ncsa del Estado¡ por el otro 1 las cxpcctati\'as gen~ 

radas en base a la riqueza petrolera rcnctivaron a nivel interno 
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las presiones hacia un modelo de desarroflo que incidiera sobre 

los desequilibrios estructurales de la economía y reforzara los 

mecanismos internos de acumulación, en base a una ampliaci6n del 

del consumo y del trabajo productivo de la población nacional. -

Es decir, un proyecto capitalista de ºcrecimiento hacia adentro", 

encabezado y dirigido por el Estado,cn base a los recursos petr~ 

leras. 

Independ len temen te de la v iabil id ad de dicho prorec to im · -

pulsado por destacados representantes de la clase dominante t1bi

cados en posiciones televantcs dentro del aparato estatal, sus -

postulados entraron en contradicción con las determinaciones ne~ 

liberales a 1tivcl mundial y con los intereses específicos de las 

potencias y del gran capital trasnacional establecido en el ¡>a!s. 

En materia de política exterior, el gobierno lope:portilli~ 

ta impuls6 una limitada defensa de los precios internacionales 

de las materias primas (no ingresando a la OPEP, sino a través 

del Plan Nundial de Energía, del Pacto de San José). lnstrumen

t6 acciones de apoyo a los movimientos de liberación en Am61·ica 

Latina, así como sostuvo una posición independiente e incluso 

contraria a las posiciones estadunidenscs en cuestiones de polí

tica internacional: apoyd al movimiento antisomocista en Sicara-

gua, la lucha por la soberanía del Canal de Panamd y la ind~ 

pendencia de Belice¡ no secundó la política norteamericana al n~ 

gar la visa al ex-sha de Irán, al no sumarse al boicot a los ju~ 
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os ol!mpicos en Moscíi y al votar la condena al gobierno de Su

dáfrica. No se aceptaron las propuestas norteamericanas de 

profundizar el sometimiento de México a su zona de influencia 

(Zona Económica EEUU, Canadá, México,Entrada al GATT), a cam-

bio, se impulsaron negociaciones globales a nivel mundial: Re~ 

ni6n Cumbre en Cancíin. 

Estos son s6lo algunos ejemplos de las acciones guberna

mentales en el ámbito de la política internacional, donde, a -

partir de los recursos petroleros, se busc6 una mejor posición 

de ncgociaci6n en el contexto mundial, entrando en contradicci6n 

con las determinaciones del proyecto ncoliberal a nivel mundial 

y sobretodo frente a EEU~ bastión de dicho proyecto y centro 

hcgcm6nico en cuya esfera de influencia directa se encuentra 

México. Cabe recordar, que es durante el gobierno de L6pcz 

Portillo que se lleva a cabo el cambio <le poderes en EEUU, Ca! 

ter y su política de derechos humanos abandonan la presidencia 

y asume el poder Reagan, cuyo objetivo es devolver a Norteamérica 

su pos ic i6n hegcm6n ica a ni ve 1 mund ia 1 . 

A partir de 1980, ya con Rcagnn en la presidencia, se incremc~ 

tan las presiones hacia M6xico mediante su exclusi6n de la rc

glamentaci6n preferencial a la importaci6n de bienes y a través 

de la imposición de aranceles compensatorios a las exportacio

nes mexicanas¡ aunadas a la prohibici6n temporal para importar 

atcin, a las redadas y expulsión de indocumentados mexicanos y, 

finalrnente,mcdiante una campaña de desprestigio contra la pal! 
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tica exterior, reforzada por declaraciones y desplegados de congr~ 

sistas norteamericanos. 

La ofensiva externa se concreta con la caída del precio 

del petr6lco, junto con el de otras materias primas y el incre-

mento de las tasas de interés a nivel internacional. 

"El poder de negociación de México se vi6 mermado con la -

baja internacional de la demanda y del precio de los hidrocarbu

ros, que se di6 junto con otros sucesos negativos; por un lado,

la caídad de los precios de algunos minerales y ciertos productos 

agrícolas mexicanos de exportaci6n y, por otro, el alza inusitada 

de las tasas de interés en los mercados financieros internacion~ 

"Estados Unidos se situó de nuevo en una posición de fuer

za, influyendo, entre otras cosas, en el rumbo de la política C! 

terior mexicana. La administraci6n de Ronald Reagan encontró en 

lo económico los mecanismos necesarios para controlar las 'ten·· 

dencias peligrosas' de México y su 'franca oposici6n 1 a los int!:_ 

reses norteamer.icanos '-'. 11 

11. Rosa Ma. Mir6n y Germ:ln Pérez. L6pez Portillo auge y crisis 
de un sexenio. p. 109. 
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Con respecto al alza de las tasas de interés: 

"En Estados Unidos esta política, que :buscó devolver al d~ 

lar su posición hegemónica, situó a .la. tasa preferencial (Prima 

il.ate) en el nivel más alto de la histofi~•~i· alcanzar. un 16% du

rante 1980. Por su parte, la tasa Libor, 'de,·'Lo~d.res, qu·e. en 1977 

se encontraba en un 6.5% en 1980 subió íi 12;·~i::·}'. éri'.1981 llegó • 

has ta 16 . 7\ • " 
4 4 

' 1Para México esta situaci6n resu1~6· doblemente g~ave. Al -

tener contratada la mayor parte de su deuda externa a tasa vari! 

ble, las modificaciones al alza se tradujeron, como es evidente, 

en un inmediato incremento en los pagos por servicio de la misma. 

Así, mientras que en 1977 México pagaba por gastos financieros -

Z,600 millones de d6larcs, en 1981 sus compromisos por este con

cepto ascendieron a 8,200 millones". 12 

Ambas acciones, caída de los precios internacionales de 

las materias primas e incremento de las tasas de inter~s a nivel 

mundial, correspondieron a la estrategia instrumentada por las · 

grandes potencias, cuya punta de lanza son EEUU e Inglaterra con 

Rengan )' Thacher al frente (ambos reelectos) ,en un contexto de · 

12. IDEM. P. 123 
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aguda rec6si6n a nivel mundial, de reducciones en la tasa de cr~ 

cimiento del PIB de los países industrializados, de devaluacio·· 

nes de las principales monedas y de caidad de las importaciones 

a nivel mundial. La estrategia consisti6 en el estancamiento de 

las economías de los países centrales del sistema capitalista con 

objeto de bajar la demanda de materias primas, aunada al increme!!_ 

to de las tasas de interés, con objeto de allegarse recursos para 

su financiamicnto,pero sin aumentar su producci6n. 

Frente a la lucha de los países capitalistas periféricos -

por un intercambio comercial más equitativo a nivel internacional 

(materias primas-insumos productivos, bienes de capital y recur

sos financieros), la respuesta de las grandes potencias fue el -

estancamiento ccon6mico,para abatir la demanda de materias pri-

mas y bajar sus costos y,cl incremento de las tasas de intcr6s, -
que multiplicó la deuda de los países dependientes y encareció 

el uso de los recursos financieros a nivel mundial, al mismo 

tiempoqoo~ constituyó como una fuente de recursos adicionales p~ 

ra los principales países prestamistas a nivel internacional. 

Dada la peculiar posición de M6xico (recursos petroleras, 

debilidad y dependencia estructurales), esta estrategia fue par-

ticularmcnte eficaz. y tuvo diversas y variadas repercusiones en 

todos los ámbitos de la vida nacional, por lo pronto: 
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11 
••• la ausencia de su gran carta de 

estabilidad y poder de negociación 
hizo que, hacia el final del sex:e- -
nio lopezportillista, la política 
exterior de México se retrajera pau 
latinamcnte a niveles convenciona-
lcs: La defensa meramente formal e 
inofensiva de principios abstractos 
de política internacional". 13 

El derrumbe de las ilusiones petroleras, junto con la deb! 

litada posición económica del país y del Estado, a partir de la 

embestida externa, se combinaron con la situaci6n interna d~fini 

dn por la dependencia estructural de la economía y por la lucha 

respecto al rumbo del país, precipitando el enfrentamiento al i!!_ 

terior de la clase dominante y determinando de manera importante 

el quiebre de la economía en 1982. 

La embestida interna se encontr6 definida por los avances 

de las posiciones de la fracci6n monop6lica nacional, que impuls~ 

ba la aplicaci6n de una política econ6mica acorde a los postula~ 

dos ncolibcrales: 

•• ••. desde principios del sexcnio,el 
grupo industrial Monterrey, reanima 
do por unas conferencias qu~ Jicta7 
ra Milton Friedman en Nuevo Le6n, 
exigi6 con vehemencia la rctracci6n 
del Estado, la disminución del gas
to público y la venta de las empre
sas paraestatalcs 11

• 14 

13. IDEM. p. 110 
14. IDEM. p. 66 
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Por otro lado, la riqueza petrolera y los cuantiosos recu~ 

sos econ6micos resultantes de ella-constitucionalmente a disposi 

ci6n directa de la administraci6n estatalc,profundizaron la con

tradicci6n entre las pretensiones hegem6nicas de la fracci6n mo

nop6lica nacional y los postulados de rectoría econ6mica del Es
tado, que tuvieron un sustento econ6mico real. 

Durante el período de "auge", la inversi6n y el gasto p6bl! 

ca se constituyeron como el elemento dinámico fundamental del 

crecimiento econ6mico. Los recursos petroleros administrados d! 

rectamente por el Estado,revitaliznron su capacidad de rectoría 

econ6mica y su participaci6n directa en la actividad ccon6mica. 

11 
•• • el crecimiento medio anual de -

la inversi6n estatal fue de 11.5% -
entre 1970 y 1977 mientras que la -
inversión privada crecí.a en un 0.3% 
anual. Y esta tendencia se mantuvo 
también después de un par de años 
de auge y expansi6n acelerada; de · 
1977 a 1979 el crecimiento medio 
anual de la invcrsi6n privada fue -
tan s6lo del 5\ mientras que la pg 
blica super6 el 13%". 15 

En base a los recursos petroleros y al endeudamiento cxter 

no, el Estado realiz6 una cuantiosa invcrsi6n productiva y la 

compra de empresas privadas en quiebra, ensanchándose e intcrvi 

15. IDEM p. 65 
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nlcndo en cada vez más áreas de la economía nacional. 

" •.. de 1940 a 1960 el Estada invir
tió en 19 ramas productivas y de 
1961 a 1970 en catorce, de 1971 a -
1981 la hizo en 126". 16 

Esta importante contradicci6n al interior del bloque domi

nante ,que giraba en torno a la conducci6n del proceso econ6mico 

y,sobrctodo, respecto a la estrategia capitalista que prevnlcccr!a 

en el país, se concrct6 al interior de la burocracia política en 

dos proyectos diferenciados de planificación econ6mica,conocidos 

como el Plan Nacional de Desarrollo Industrial (PNDI), presenta

do por el Secretario de Patrimonio y Fomento lndustrial, José 

Andrés Oteyoa; y el Plan Global de Desarralla,clabarada par la 

Secretaría de Programaci6n y Presupuesto encabcz;lda por Miguel 

de la Madrid Hurtado.a partir de maya de 1979. 

El Plan Nacional de Desarrollo Industrial: 

•.. "estuvo inspirado en supuestos 
nacionalistas y de corte Kcyncsiano. 
El PNDI -al cual se anex6 el Plan 
Nacional de Energía ·buscaba, en 
el mediano plazo, terminar con el · 
desempleo y el subemplea y mejorar 
los niveles de vida de los mexica· 
nos, garantizando cínimos de bicnc~ 

15.IDEM. p. 65 



tar a toda la población, mediante -
el fuerte incremento de las tasas -
de crécimicnto econ6mico, lo que lo 
graría haciendo del petróleo el mo7 
tor del desarrollo nacional 11

, 17 

.Z~4 

A partir del agotamiento del modelo de crecimiento conocido 

como 11 desarrollo estabilizador" y de las deficiencias estructura

les detectadas en la economía: 

''· .. se diseft6 una nueva cstrategia
ccon6mica que contempl6, entre otros, 
la reoricntaci6n de la producci6n · 
de ramas de alta productividad; una 
mayor intcgraciOn de la estructura 
industrial; la desconccntraci6n 
territorial de la actividad ccon6mi 
ca y el equilibrio de las cstructl'.:
ras del mercado" 18 

La iniciativa privada estuvo ampliamente considcra<la en el 

proyecto: 

11 Para animar la participación cm· 
prcsarial se desarroll6 una serie 
de procedimientos legales que se -
tradujo en apoyos finnncicros, ca! 
cesiones fiscales, protección a la 
planta industria], transferencia y 
desarrollo de tecnología, promo- -
ci6n industrial y, también una ge
nerosa pal ítica de subsidios que 
comprendía particularmente a los -
encr gét icos". 19 

17 y lB IDE~I. p. 81 
19. IOE~r. p. az 
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El Plan se proponía la consecuci6n del crecimiento econ6mi 

ca acelerado ... 

", .. mediante el incremento del gasto 
público, la creaci6n de empleos, el 
crecimiento del mercado interno y, -
por ende, la satisfacción de las ne
cesidades populares''· 20 

En breves palabras,se proponía una estrategia econ6mica de 

crecimiento 11hacia adentro",cuyo instrumento principal sería el 

gasto público sustentado en el petróleo y las expectativas de un 

incremento constante y prolongado de su precio y,16gicamentc,cn

cabe:ado y dirigido por el Dstado. 

jo un: 

Por su parte, el Plan Global de Desarrollo se manejaba ba-

'' .•. criterio racional, eficicntista 
y sobretodo marcadamente monctaris
ta". a1 

Teórica y formalmente incorporaba los proyectos sectaria-

les de desarrollo, pero su prop6sito central era el control de -

la inflaci6n. 

20. IDEM. p. BZ 
2l. IDEM. p. 80 



ºSu prop6sito central fue, sin duda, 
el control de ln inflaci6n. Esto se 
lograría mediante un decidido apoyo 
a la industria nacional que la torna 
ría mucho más productiva y raciona17 
En este esquema el problema del -
empleo quedaría resuelto a partir 
del incremento de la producci6n11

• 22 

• 236 

Al igual que el PNDI, buscaba el crecimiento ccon6mico ac~ 

!erado, pero proponía un camino diferente: 

" ..• El PGD abordaría el problema 
del desarrollo nacional sacrifican
do en lo inmediato las necesidades 
populares -mediante la rctracci6n 
del gasto público- en aras de la 
ef icicncia y racionalidad de la 
planta productiva, pública y priva
da11. 23 

Ln estrategia propuesta en el Plan Global de Desarrollo se 

acercaba más a los planteamientos del ncoliberalismo ccon6mico · 

en cuanto a sus postulados de control de los indicadores maneta· 

ríos, la rctracci6n del gasto público y el sacrificio de las ne

cesidades populares concretadas en su propuesta de aplicación de 

una política contraccionista. 

La lucha al interior Jel bloque dominante estuvo dctcrmin!!_ 

22, IDEM. p. 80 
23. IDEM. p. 83 
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da en función de estas dos grandes vertientes ideológicas, la 

del neoliberalismo ccon6mico,impulsada abiertamente por las fras 

ciones más poderosas del capital nacional en alianza con el cap! 

tal trasnacional y secundado por grupos y funcionarios relevan-

tes de la burocracia política¡y la revitalizada ideología nacio

nalista y rcformista,cuyo sustento fueron los recursos pctrole-

ros, encabezada por el propio presidente de la República y algu

nos miembros de su gabinete. A lo largo de todo el sexenio y en 

base a la correlación de fuerzas que prcvaleci6 en cada momento, 

esta confrontación determinó el destino general del país que la· 

coyuntura hist6riéa· planteaba y cuya salida se definió a partir 

de la profundización y magnitudes que alcanzó la crisis ccon6mi

ca a 1 finalizar e 1 período pres id ene ia 1 ¡ as! como de te rmin6 cada 

una de las acciones y decisiones instrumentadas desJc el aparato 

gubernamental por sus diferentes y diferenciados miembros, frente 

a cada coyuntura concreta, determinando también las acciones Je 

la iniciativa privada.encabezada por la fracción monop6lica 

trasnncional. Efectivamente, a lo largo del sexenio, termin6 por 

definirse el destino del país a mediano y quién sabe que tan lar 

go plazo, en base a la confrontación de estas <los grandes verti

entes ideológicas al interior de la clase dominant~ que se con-

cretabrat en diferenciados proyectos de desarrollo del país. 

El resultado de dicha confrontaci6n está a la vista y re

dunda señalar la derrota de la ideología y del pro)'ccto reforrni'!_ 

ta al interior de la clase dominante, sin embargo, importa Jesta 
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car que a lo largo de todo el proceso, los avances y las presio-

nes de la fracción monopólica nacional, punta de lanza del neoli 

beralismo al interior del país, aunados a las concesiones de un 

r~gimcn con pretensiones reforn1istas, pero que en los hechos -

correspondi6 en todo momento a l~s intereses de la clase domina~ 

te, condujeron al país a la bancarrota ccon6mica, salvaguardando, 

al mismo tiempo, sus intereses econ6micos particulares y, aún más, 

obteniendo cuantiosas riquezas en el auge y en la crisis. lmpu

sicron al país la crisis y la debacle ccon6mica,como vía para 

consolidar la hegemonía de la fracción monop6lica y trasnacional 

y la consecuente instrumentación de su pro)'ccto económico. Es -

decir, la crisis econ6mica fue el resultado directo de las acci~ 

nes de la clase dominante desde sus diferentes vcrtincntcs 1 gu

bernamental y privada; su producto directo, si de producción se 

trata, y del cual capitalizaron todos los beneficios; de manera 
directa e inmediata,enriqueciéndosc desmesuradamente y,en térmi-

nos políticos y de m~s largo alcance,construycndo el escenario 

ideal para la imposici~n del proyecto neoliberal en el país. 

Con respecto a las clases subalternas, el régimen contem-

plaba su incorporación al proyecto reformista, sobretodo en los 

al\os de auge, a trav6s de proyectos tales como el SAM, COPLA:·IAR, 

la creación de empleos (no la recuperación del salario real), 

educaci6n pata todos y fundamentalmente la Reforma Política. Ra1 

tante desdibujada, dicha incorporación se fundamentaba en los 

postulados ideológicos de la Rcvoluci6n Mexicana, reivindicando 
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la funci6n tutelar del Estado en aras de su legitimaci6~ y de la 

conservaci6n de la paz social. 

A mediados de 1978, el movimiento obrero oficial a través 

de la CTM,organiza la "Primera Réuni6n Nacional para la Reforma -

Econ6mica 11 ,cn la cual se propone un proyecto nacional de desarr~ 

llo econ6mico. 

"Con la Reforma Econ6mica, las orga 
nizaciones obreras buscaron modifi7 
car la corrclaci6n de fuerzas para 
lograr -siempre bajo la tutula del 
Estado- mejores condiciones y mayor 
participación del sector obrero en 
la vida nacional". 

11 
••• cn esta reforma se idcntific6 -

a la iniciativo privada com~ el ene 
migo común¡ se propuso la rcctoría
econ6mica del Estado y la sectoriza 
ci6n de los agentes productivos; eS 
to es, se buscó reafirmar la alian7 
za con el Estado sustentándola en -
nuevos términos". 24 

En realidad, a lo largo de todo el sexenio, la participa-

ci6n del movimiento obrero oficial estuvo supeditada a la políti 

ca econ6mica del r6gimen: tanto en el período <le auge,donde se 

24. IDEM. p. 74 
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elaboraron planteamientos de Reforma Económica que no f~eron más 

allá de los postulados por las instancias gubernamentales, como 

durante la crisis,donde las organiz.aciones obreras se disciplin.!!_ 

ron a la política de austeridad Y, de manera destacada;fi-ente a la 

nacionalizaci6n de la banca y la instauraci6n del control de ca~ 

bias. El r6gimen us6 el tradicional apoyo del movimiento obrero 

oficial,cn su confrontaci6n con la fracción monop61ica del capi

tal nacional. 

En el período de nugc,como en el de crisis,se rt!gistraron 

numerosos movimientos sindicales e importantes huelgas impulsa-

das por algunos sindicatos miembros del Congreso del Trabajo y,

fundamcntalmente,por el sindicalismo independiente. 

Durante el auge, estallaron la huelga las cooperativas ca-1 

maroncras, Mexicana de Avinci6n, Teléfonos de México, SICARTSA, 

Trailmovilc, Uniroyal, DHMSA, General Motors ¡ en general, los 

conflictos se resolvieron mediante la concesi6n de prestaciones S! 

lariales. Destaca en este sentido, la salida que ~e da al con-

flicto de las organizaciones sindicales universitarias al otor-

gársele rango constitucional a la Autonomía Universitaria y la 

inclusión de los trabajadores universitarios en el Apartado A 

preservando su derecho de huelga. Resoluciones inscritas dentro 

de la tradici6n reformista del régimen, no m<Ís, pero tampoco me· 

nos, donde cabe recordar que para el sindicalismo universi~ario 

existía la propuesta de incluirlos creando cl"Apartado C", que • 

implicaba la pérdida de su derecho a la huelga. 
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Ante la crisis, estallan también numerosas huelgas que ob

tienen una respuesta más endurecida del régimen: Telefonistas 

(requisa), Ruta 100 (requisa, inclusión en apartado n, integra-

ci6n a ln FSTSE). Mexicana de Aviaci6n (requisa, aceptaci6n de -

ofrecimientos patronales). Los movimientos impulsados por trab~ 

jadores de instituciones de educaci6n superior (UAf.t, UAG, UACH,

Univcrsida<l Iberoamericana, Colegio de México, UNA~l), reciben una 

respuesta más suave, resolviéndose mediante incrementos salaria-

les y otras prestaciones. 

Adefflás de registrarse otros movimientos importantes(Pascual, 

Cruz Roja, CNTE, Volkswagcn, Accr-Mcx, Carabela), la crisis dese~ 

cadena sobre los trabajadores sus repercusiones de manera inmeJi! 

ta a través del desempleo, de la baja salarial, del aumento de 

precios, del cierre de empresas y de los recortes presupuestales. 

A pesar de las numerosas movilizaciones realizadas por los 

trabajadores y de la magnitud de la crisis: 

11 
••• los moviraientos sindicales nun-

ca pusieron en jaque la estabilidad 
del Estado, ni siquiera lograron mo 
dificar la política econ6mica del = 
l!Obicrno con sus amenazas )' huelgas" 25 

25. !DEf!. p. 76 
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A pesar de que se alzaron algunas voces (desde las organi

zaciones de izquierda, de los bastiones acad~micos y aún de con

notados integrantes de la burocracia gubernamental), haciendo 

cuestionamientos importantes respecto a la política económica, a 

la administraci6n de los recursos petroleros y a la necesidad de 

profundas reformas estructurales a la economía¡ poca o ninguna -

capacidad real tuvieron de incidir sobre el curso de los aconte

cimientos. En este sentido importa destacar que sí hubo quienes 

previeron la magnitud de la crisis que se a\'ccinaba sobre el 

país, que sí hubo propuestas alternativas que integraron,tanto 

una perspectiva global de los acontecimiento~ como opciones dif~ 

rentes frente a cada momento de definición del proceso. El con

junto de estas voces, los trabajadores y las clases populares 

mexicanas fueron los grandes perdedores y pagadores del saqueo 

del país, de su subordinación a las potencias hegemónicas capi

talistas, a los usureros internacionales y a las corporaciones -

mul tinac ion a les. 

La Reforma Política nunca fue un proyecto que preocupara -

mayormente a la clase clominantc, durante el sexcnio 1 se profundi

za e institucionaliza el proceso iniciado por Echcvcrría a par-

tir de la ºapertura democrática''. La Ley Federal de Organizaci2 

nes Políticas y Procesos Electorales (LOPPEJ, significa el reco· 

nacimiento del pluralismo político y su incorporación a los csp~ 

~:¡: 1 cios legales e institucionales de poder. 
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Dicha Reforma,correspondi6 a las necesidades de legitima

ci6n y concenso del sistema político y del Estado, abriendo un e~ 

pacio de participación reglamentada a los movimientos disidentes 

y combatiendo el abstencionismo. Sobre la base de la fortaleza 

y mayoría garantizada del partido oficial, del control estatal 

del proceso electoral y de la debilidad de las organizaciones 

opositoras (sobre todo la izquierda), se instrumentó como la vía 

idónea para canalizar la inconformidad creciente de amplios sec

tores de la poblaci6n. 

La caída del precio del petr61eo en el mercado internacio

nal y el alza de las tasas de intcr6s a nivel mundial, ahondaron 

los desequilibrios estructurales de la economía exacerbando las 

contradicciones internas y el enfrentamiento al interior del bl~ 

que dominante, poniendo al descubierto la debilidad de la planta 

productiva y de la política econ6rnica de 11crccimiento 1
'. Al des

plomarse el factor J.inámico de dicho crecimiento, gasto e invcr· 

si6n pública financiados con recursos petroleros y con creciente 

endeudamiento externo, sustentado tar.ibién en la riqueza petrolera, 

la situaci6n de la economía nacional se modific6 sustancialmente, 

dando lugar a acciones y decisiones por parte del bloque dom~a~ 

te encaminadas fundamentalmente hacia la prcscrvaci6n de sus in

tereses econ6micos inmediatos, que resultaron coincidentes con la 

definici6n estrat6gica de un mayor sometimiento del país a las -

determinaciones del proyecto neoliberal. 
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Cabe .sei\alar que en México se inicia el desplome del mere~ 

do petrolero a nivel mundial, cuando en junio de 1981 PEMEX anu!l 

ci6 una reducci6n de 4 d6lares al precio por barril. 

"México encabez6 de esta r.lanera el
descenso de los precios un mes des
pués de que el propio presidente -
L6pez Portillo declarara que el 
país no sería esquirol de las polí
ticas de la OPEP". 26 

Los intereses Je las potencias hegem6nicas,junto con su 

proyecto de rcorgnnizaci6n mundial, avanzaron en sus determinaci~ 

nes estratégicas,apoyados por grupos de poder a1 interior del 

país. 

"A la baja del precio del petr6leo 
mexicano, de inmediato siguió la -
renuncia del entonces director ge 
neral de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, 
quien dcclar6 haber dejado su car
go 1en virtud de que mi dccisi6n -
de reducir el precio del crudo no 
recibió la aprobación unánime del 
gabinete econ6mico'. Pero parece 
ser que.era más bien la aprobnci6n 
del Presidente la que faltaba, 
pues L6pez Portillo afirm6 que 
ciertamente había sido una dccisi6n 
precipitada que sería corregida sin 
alterar el Plan Nacional de Ener- · 
gía" ... 

26, ID!lM. p. 117 
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... " durante los días siguientes la 
Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Industrial anunci6 la puesta en mar 
cha de diversos mecanismos tendicn7 
tes a recuperar el precio del petr6 
leo. Para fines de junio el crudo
ya había subido dos dólares" .27 

Como ya se mencion6, la contradicci6n fundamental al inte

rior del bloque dominnntc,se encontraba ubicada en la definici6n 

estratégica del rumbo del país,concretada en <los grandes vertien

tes: la reformista y la neolibcral. A partir de 1981, esta con-

frontaci6n se exacerba, circunscribiendo y determinando las accio

nes y decisiones de las diferentes fracciones del bloifUC dominan

te,así como la resoluci6n final del proceso. Corno también ya se 

mencion6,redunda scftalar el triunfo del proyecto neoliberal al i~ 

terior del país, pero importa destacar la corresµonsabilidad del 

régimen político en el sometimiento del país y en el quiebre de -

la economía. 

1981 es el año determinante en ln definición del proceso 

por parte del bloque domínante.,a través de la preservación de sus capitales 

mediante su transferencia al exterior y la dccisi6n política Je 

sostener dicha transferencia con recursos públicos,basados en un 

gigantesco endeudamiento externo. Respecto a la corrcsponsabili-

27. IDE~I. p. 119 
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dad del régimen,ésta se ubica en la decisi6n política de sostener 

la paridad cambiaría y la libre,convertibilidad,a costa del ende~ 

damiento público. 

En 1981 se registran las cifras más altas de ingreso bruto 

por préstamos externos (casi 28 000 millones de d6lares),de los -

cuales más de una tercera parte son préstamos contratados con la 

banca privada internacional a corto plazo y a tasas de interés 

más altas¡ se registra también la cifra más alta en el periodo,dc 

pagos por servicio de la deuda externa (casi catorce mil millones 

de d6lares), que es la mayor transferencia neta de recursos del 

sector público hacia el exterior,28 

... ''la velocidad del endeudamiento 
público no obcdeci6 a las i1eccsida
des de divisas del gobierno federal 
o del sector paracstatal, pues el -
contenido de irnportaci6n del gasto 
público durante 1981 y 1982 fue in
ferior al monto de las divisas gene 
radas por su operaci6n, señaladamcñ 
te las exportaciones del pctr6leo 11

:- 29 

... "el sector público fue, en años 
recientes, generador neto Je divi-
sas, por ende, ~u cndeudcn1ento en
moneda extranjera obedeció a la di-

28. Ricardo Ramírez Brun. La política econ6rnica en ~léxico 1982-
1988: Cuadro 7. Deuda rotal. p. 38 

29. ~lanuel Aguilera. La crisis mexicana: un ensayo de interpreta 
ci6n económica y financiera. En Economía Mexicana p. 169. -
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nensi6n:.y dinámica de la demanda de 
divisas por parte de los particula
res, quienes no las utilizaron pri
mordialmente para fines comerciales, 
sino para transferir ahorros líqui
dos al exteriorº 30 

Ante la caída del precio internacional del petr6leo, que se 

tradujo en una merma significativa de los recursos nacionales y -

el incremento de las tasas de inter6s a nivel mundial, que impli

c6 el aumento considerable de los pagos por servicio de la deuda 

externa, el equipo gobernante opt6 por la minimizaci6n del proble 

ma y por la profundiznci6n de la estrategia de endeudamiento, ene!!_ 

minada ahora de manera directa al financiamiento de la fuga de <li 

visas de los grandes capitalistas nacionales. 

"Una estimaci•5n gruesa respecto a -
las operaciones con moneda extranje 
ra 'insuficientemente identificadaS 1 

es reveladora de la magnitud de la 
especulaci6n. Durante 1978 y 1979, 
el valor de las operaciones con di
visas 'insuficientemente especifica 
das' ascendi6 a 1289.7 y 1271.3 mi7 
llenes de d6lares, respectivamente. 
En 1980. el mont6 se duplic6: 2534 
millones de dólares. En 1981, el -
valor de las operaciones creció des 
mesuradamente: 10290 millones de do 
lares, y en 1982, a 4075.8 millones 
de dólares. En tres años, sum6 ca
si 17 mil millones de dólares el 
monto de las divisas utilizadas en 

30. IDEM. p. 169 Cursivas en el original 



prop6sitos 1 insuficientemente iden
tificados', esto es, transferencia 
de fondos líquidos al exterior".31 

Como puede observarse, la transferencia de fondos líquidos 

al exterior fue un fenómeno constante durante todo el sexenio, y 

aún m6s, pr~ctica constante y exitosa de los grandes capitalistas 

mexicanos desde el sexenio anterior; destaca sin embargo la impr~ 

sionante cifra registrada en 1981,que cuadriplica a la del año a~ 

terior y que para 1982 baja a menos de la mitad. En 1981, antes 

de 1982, considerado como el afio m&s crítico de la economía mexi-

cana, es cuando se registra el grueso de la transferencia de fon-

dos líquidos al exterior. 

Durante todo el sexenio Lopezportillista: 

... "de cada diez d6Iares que ingresa 
ron al país por concepto de endeudñ
micnto exterior, 3,01 no sirvieron -
ni para costear el servicio de la -
deuda, ni para importar ningún bien 
o servicio (ya fuera de artículos de 
consumo o de bienes de producci6n),
sino para sostener el principio de 
la libertad cambiaría y con 61 el 
sistema monetario dual". 32 

31.IDEM. p. 174 
32.Alejnndro Dávila. La crisis financiera en México. p. 165. 
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Alejandro Mvila, en su libro La Crisis Financiera en Mé

xico ,dá cuenta del mismo fen6meno en los siguientes términos: 

"Entre el primer trimestre de 1981 y el tercero de 1982, 

el sector páblico federal obtuvo financiamientos del exterior 

por un monto de 39 166,4 millones de d6lares, de los cuales 

27 311,8 fueron a largo plazo y el resto (11 854,6) a corto pla· 

za, una vez descontado el servicio de la deuda, por concepto de 

amortizaciones e intereses, el endeudamiento neto fue de 14 825 

millones, mismos que fueron insuficientes para cubrir la fuga Je 

capitales al extranjero que, en ese mismo lapso, alcanz6 un monto 

de 17 666,1 millones de <l6lares". 
33 

Según este mismo autor, en ese lapso se pagaron por con-

cepto de amortizaciones y servicio de la deuda externa 24,341.4· 

millones de d6lares. 

En 1981 es el año de mayo endeudamiento y de mayor salida 

de capitales. La decisi6n política de mantener la paridad y la 

libre convertibilidad cambinria, se signific6 no s6lo por el co~ 

sidcrablc monto de recursos p~blicos canalizados hacia su finan

ciamiento (cndcudamientó pdblico para proporcionar divisas a los 

particulares), también implic6 el multiplicado pago por el sen•! 

33. IDEM. p. 169 



cio de la deuda: 

mientras que en 1977 México pa 
gaba por costos financieros 2,600 ~ 
millones de d6lares, en 1981 sus -
compromisos por este concepto aseen 
dieron a B,200 milloncs 11

• 34. -

.zso 

. , ,que el régimen acept6 y pago religiosamente, aunado al in

cremento de los préstamos contratados con la banca privada inter

nacional a corto plazo y tasas más altas. El costo de la fuga de 

capitales en el año de 1981, fue el de un endeudamiento público de 

alrededor de 28 mil millones de d6lare~ mismos que salieron ese -

afio del país por concepto de servicio de la deuda externa (13 919 

millones de dólares) y por financiamiento de la fuga de cnpitales 

(transferencia neta de recursos del sector pÓblico: 13 910 millo

nes de d6lares). El endeudamiento se qued6 y los capitales se 

fueron. 

El proceso de dcscapitalizaci6n cr6nica del p;lÍs en benefi

cio del gran capital trasnacional adquiri6 proporciones geométri

cas dada su magnitud, el incremento de los pagos por su servicio y 

la creciente participaci6n de los empréstitos contratados con la 

banca privada internacional a corto plazo y elevadas tasas de in

terés (más Je 10 mil millones de d6lares en 1981). 

34. Rosa ~ia. Mir6n y Germfo Pére:. L6pez Portillo auge y crisis 
de un sexenio. p. 123 
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Cabe senalar que en 1981, el gobierno mexicano no tuvo ni~ 

g6n problema para conseguir nuevos pr6stamas externos par 27 829 

millones de d6lares; casi el triple de las contratadas en 1980: 

10 938 millones de d6lares. 

Ante la magnitud del fen6meno, en su libro anteriormente -

citada,Alejandra Dávila se pregunta: 

·¿ 11 Las intervenciones del Banco de 
México en el mercado cambiario en 
los dos Últimos trimestres de 1981 
tenían como objetivo la defensa de 
la moneda nacional, o bien prctcn-
dían salvaguardar el patrimonio de 
los sectores dominantes al ofrecer
les d61ares a precios subsidiados"? 35 

Manuel Aguilera reflexiona de la siguiente manera: 

11 La demanda de dólares de car~ctcr 
especulativo, que se traducía en la 
transferencia de activos líquidos -
hacia el exterior y la dolarizaci6n 
creciente de la captación bancaria 
era informaci6n conocida díarínmcn
tc. ¿Por qu6 asumieron las autoridi 
des gubernamentales una actitud pa7 
siva, indiferente ante la escalada 
~speculativa en el terreno camhia-
rio?" 36 

35. Obra citada. p. 171 
36, Obra citada. p. 175 
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Destaca también en el período el crecieñte endeudamiento c:5_ 

terno del sector privado que pasa de 6 426 millones de d6lares en 

·1977, a 21900 millones de d6lares precisamente en 1981, ai\o en que 

se registra su máximo crecimiento. 
31 

"Una cuarta parte del incremento de 
la deuda externa nacional se origi
nó, durante 1980-1982, en contrata
ciones de empresas privadas". 38 

Respecto al endeudamiento privado, en el período de crisis, 

se observa el mismo fenómeno de preservación a toda costa de los 

capitales, en este caso en detrimento de la propia planta produs 

ti va: 

"En rigor, las empresas privadas ad 
quirieron compromisos en dólares, 7 
vía créditos de proveedores extran
jeros y/o créditos con el sistema 
bancario en moneda extranjera . 
. .. Llegó a ocurrir, especialmente -
entre las firmas administradas como 
clanes familiares, que la empresa -
quedaba endeudada en d6larcs, mien
tras que los patrimonios familiares 
fueron protegidos mediante la remi
sión de fondos al exterior. El sis 
tcm..1 Back to back con los bancos nortea-.:
mer icanos se cxtcndi6 rápidamente . 
Empresas endeudadas, empresarios 
pr~speros parece haber sido en mu-
chas casos, el saldo paradójico de 
la crisis 11

• 39 

J7,Ricardo Ramírez Braum. Obra citada, cuadro 7. p. 38 
Ja.Manuel Aguilcra. La crisis mexicana: un ensayo de intcrpret~ 

ci6n econ6mica y financiera. Nota en p. 176. 
39. IDEM. Misma nota en p. 176. 
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Endeudamiento externo privado que se traduce en quiebra y -

pérdida de empresas, mayores recursos para transferencias líqui

das al exterior y todo financiado con endeudamiento público, ne

gocio redondo. 

A pesar de la crítica situaci6n de las finanzas públicas, 
en 1981 se instrumenta una nueva modalidad en la tradicional 

transferencia de recursos públicos hacia la empresa privada: el 

apoyo financiero a empresas endeudadas en d61arcs, el proceso se 

inicia con el Grupo Alfa. 

"Dicho grupo solicit6 y recibi6 la 
ayuda del Estado a fines de 1981, · 
con un apoyo financiero de 17 000 -
millones de pesos, parte en crédito 
y parte en adquisición de un paquete 
accionarioº 40 

Por Último cabe señalar que durante la crisis aumcnt6 la e~ 

tracci6n y exportaci6n de petróleo, aún con el precio a la baja, 

el ingreso de divisas por este concepto fue de 9 878.6 millones ~ 

de d6lares en 1980, de 14 585.0 raillones de d6lares en 1981 y de 
41 

16 477.Z millones de d6lares en 1982. 

Por la dimensión de los recursos que se movieron, los que 

40. Arturo Bonilla. La descapitalizaci6n de México y la crisis 
actual. En Economía Mexicana. p. 40 

41· !DEM. p. 4Z 



. 254 

supuestamente entraron al país en calidad de préstamos y los que 

salieron como fuga de divisas y por concepto del altísimo pago 

del servicio de la deuda externa; aunados a la complacencia de 

la banca internacional en el otorgamiento de los créditos con el 

consecuente endeudamiento del país, se puede considerar que 1981 

es el año en que se transfieren al exterior las fortunas de los 

grandes capitalistas mexicanos y de los altos funcionarios públi 

ces. 

Durante este año, el valor de las operaciones con divisasw 

"insuficientemente especificadas", no tiene ningún préccdentc en 

la historia del país, ni tampoco volvería a repetii-sc . Es la 611 

te econ6mica y política, la dnica que cuenta con la informacidn 

y la posibilidad real de transferir recursos líquidos al cxte--~ 

rior. 

''La polarizaci6n de la actividad e~ 
pcculativa sobre el dolar se gencr~ 
liza al conjunto <le los agentes con 
posibilidades reales de adquirir 
cantidades considerables de moneda 
extranjera: el capital financiero, 
funcionarios públicos de alto nivel 
y clase media alta ... 11 42 

En 1981, frente a la especulaci6n cambiaria y la fuga de 

42. Alejandro Ddvila. Obra citada p.170 
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divisas realizada por lo grandes empresarios mexicanos y los al

tos funcionarios públicos, el r6gimen asume una actitud pasiva y 

de minimizaci6n de la gravedad de la situaci6n econ6mica. Las 

medidas de política econ6mica que se adoptan se circunscriben 

dentro de la línea contraccionista (reducci6n del gasto público) 

e intentan incidir sobre el desequilibrio de la balanza comercial 

(freno a la política de importaciones indiscriminadas y aliento 

a las exportaciones), sin lograr reducir el déficir gubernamental 

ni el desequilibrio de la balanza comercial. Ante la especula-

ci6n, se incrementan las tasas de inter6s internas y se inicia -

un proceso de ligerísima dcprcciaci6n del dolar, este tipo de p~ 

líticas monetarias y financieras incrementan la deuda pública i~ 

terna y la dolarizaci6n de la captaci6n bancaria frenando la in

versión productiva y fomentando la cspeculaci6n, A pesar de la 

difícil situaci6n de las finanzas públicas (reducci6n del precio 

del petróleo, con la consiguiente disminución de los ingresos 

reales provenientes de su explotación y cxportaci6n y, sobretodo, 

el incremento de las tasas internacionales de interés que multi

plican el costo del servicio de la deuda externa implicando una 

cuantiosa derrama de recursos al exterior), se sostiene la polí

tica del régimen de financiar con recursos externos e internos -

el gasto público, un gasto público que ya desde mediados del año 

absorve las pérdidas cambiarias y la fuga de divisas de la élite 

económica y política del país. 

Es tambi6n en este quinto afio del sexenio cuando se define 
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la sucesi6n presidencial, cahe señalar,-. tju~ el carúli4~to designado 

es aquél que presenta el plan·.de:desarroilo.'más·cerc·ano ·a los 

planteamientos neoliberales poniendo'éÚ~si~}~n~la ~p_licaci6~ de 

una política monetarista. El procesó cÍ~ desG~acl6n se proi~ng~ 
-"- ._,_ -' •" .. ' ; ~. .. ': ; ' ·_: - ' : 

inusitadamente reflejando las fracturas y dÜ~ren'c'ia.~' ó:i interior 

~-·\_:'<~~;'.'.'. ~,·::_:::·-:··.·. 
En 1982, una vez asegurado en el exterior el -.giúcso·d·<;· 'las 

grandes fortunas de empresarios y políticos méxic·anoS·, \e- 'inÍciá-

un tordío, emergente y siempre forzado proceso de ~ontenci6n de -

la cspcculaci6n con el dolar, de la fuga de divisos y de la dela· 

rizaci6n de la economía que se había ampliado a otros sectores s~ 

ciales ~!viéndose insostenible. Dicho proceso se encuentra de~ 

terminado por la exaccrbaci6n del enfrentamiento al interior del 

bloque dominante encaminado a la prcservaci6n Je sus intereses 

ccon6micos y políticos, culminando con el triunfo de la frlcci6n 

monop6!ica y trasnacional y la definici6n estrat~gica del destino 

del país. 

Durante los primeros meses del afio, la cuantiosa fuga <le d! 

visas y la dolarizaci6n de la captaci611 bancaria se acrecientan a 

costa de las reservas <lel Banco <le M6xico: 

"La dolari:ación J.c l~ captaci6n 
ba11caria y la~ t1Jnsfcrcncias de re 
cursos a bancos extranicros fueron 
mermando rápidamente l~~ rcsc1·vas -
Jcl Banco de México, mismas que el 
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Estado, a su vez, utilizaba crccicn 
temcnte para mantener la paridad. cOn 
el dolar y el esquema de libre con
vertibilidad. Así, tan s61o en ene 
ro de 1982 estas disminuyeron en -
l,54Z millones de d6lares y en fe-
brcro en 2,113 millones". 4.3 

Ante la magnitud el fen6meno y frente a la imposibilidad de 

sostenerlo, el 17 de febrero, el Banco Je México se retira del 

mercado 1:ambiario y el peso se devalúa en más del 70\ pasando de 

Z7.0l pesos por dolar a 47.ZS. 

La considerable fuga de divisas contin6a los dos primeros -

1nescs del afio, 111 volverse insostenible, sobreviene la primera -

medida consistente en la devaluaci6n¡ al ser 6sta insuficiente, 

no s61o no controla sino que exacerba el fcn6rncno especulativo, 

ahora encaminado no tanto a la fuga de divisas (mecanismo utili

zado casi exclusivamente por los grnndes capitalistas y altos 

funcionarios públicos poseedores de grandes fortunas y donde el 

grueso de sus capitales ya estaba fuera), sino a la dola~izaci6n 

de la captaci6n bancaria y en general del funcionamiento <le la -

economin (operaciones de compra -ven ta en d6 larcs , e réditos in ter - -

nos en d61ares, pago de rentas, etc.) en la cual participan an

pliamcnte otros sectores de la poblaci6n. 

43,. Rosa Mn. Mir6n, Germán Pérez. Obra citada p. 133 



Después de la devaluaci6n de febrero: 

"La práctica de la especulaci6n, que 
en un principio había sido elitista, 
se socializ6. Ya no únicamente los 
bancos y las grandes empresas sino -
todos aquellos que tuvieran liquidez 
podrían garantizar el incremento de 
sus ahorros mediante la compra de di 
visas 11 .44 -
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Se empieza a reconocer la gravedad de la situaci6n y se 

plantean modificaciones a la política ccon6mica profundizando 

las medidas contraccionistas iniciadas en 1981, se instrumentan 

más apoyos a la iniciativa privada en aras de proteger la planta 

productiva, así como una serie de medidas de política monetaria 

y financiera con las cuales se pretende controlar la cspcculaci6n. 

En marzo se anuncia el "Programa de Ajuste de la Política 

Econ6mica de México" consisten te en la reduce i6n de 1 gas to públ l 
co, el reforzamiento del control de precios y un paquete de apo

yo a la empresa privada donde el fisco absorvcría el 421 de sus 

p6rdidas cambiarias otorgándose facilidades a las empresas con -

problemas de liquidez, además de: 

una política de tasas de intc~ 
.¡;·mds flexible que fomentara el -

44. IDEM. p. 134 
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ahorro, desalentara la <lolarizaci6n 
e· impidiera la fuga de capitales; -
el fortalecimiento del mercado de -
valores; y, por Óltimo 1 una nueva -
cmisi6n de petrobonos que acarroa-
ría al Estado recursos frescos". 45 

Con estas medidas no se frcn6 la cspeculaci6n ni la dolar! 

znci6n y sí en cambio se a.crecen t6 e 1 cndcudam i en to púhl ico in-

terno. 

fil programa incluy6 un ajuste salarial, apoyos a las cmprE_ 

sas paracstatnles y a la producción y distrihuci6n de bienes de 

consumo básico, así como la promesa <le continuar los proyL"1.:tos 

dirigidos a sectores marginales. Est3S mc<li<las <le protccci6n 

las clases populares y a la planta productiva estatal, provoca-

ron irritaci6n en el sector empresarial y ahondaron las diferen

cias al interior de la burocracia política. 

Desde principios <le 1982 se recrudece el enfrentamic11to al 

interior del bloque dominante; por un lado, el sector empresarial 

organiza a mediados de enero la reunión conocida como ''Atalaya -

82". 

11Convoca<lo por los org.1n1smos cúpu
la, este foro sirvi6, por un lado, 

45. IDEM. p. 135. 



para atacar abierta y directamente 
al gobierno, responsabilizándolo 
por completo de la situaci6n que vi 
vía el país, culpándolo de la infla 
ci6n y de sus riesgos; y por otro,
para dejar claro el propósito de la 
iniciativa privada de instaurar un 
proyecto ccon6mico totalmente diri
gido por ella. 

En 'Atalaya 82' el empresa riada na
cional sostuvo la urgencia de ins-
trumentar una política de austeri-
dad que permitiese salir de la cri
sis. Su propuesta se fundamentó en 
el hecho de que al ser la inflación 
la principal falla Je la política -
econ6mica lopczportillista, y la -
causa de ésta el elevado déficit 
fiscal, la solución Ónica era, ine
vitablcnente, la reducción del gas
to p6blico, aón cua11do esto afecta
ra los gastos sociales. 

Las medidas concretas que propusie
ron entonces los empresarios fueron, 
desde luego, una mayor restricción 
del presupuesto gubernamental 'para 
desacelerar el crcci~icnto económi
co y disminuir la inflación 1 ; la re
ducción del circulante monetario; y 
obviamente la limitación de los in
crementos salariales, sefinlan<lo los 
riesgos de una política Je cxcesi-
vas prestaciones sociales''. 46 

• Z60 

Al ubicar los problemas de la economía en el gasto pdblico 

"causante de inflaci6n 11 r presionar por la aplicnci6n de una po

lítica monetarista de control de la inflación, dejando de laJo · 

46. IDEM. p. 131 
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su participaci6n en la profundización de los desequilib~ios es

tructurales de la economía y en la descapitalizaci6n del país 

(financiada con gasto y endeudamiento público), el discurso ide~ 

16gico del sector empresarial ·escamotea. su responsabilidad an

te los acontecimientos descargándola sobre el régimen, demandan

do la conducci6n del proceso econ6mico y la retracción del Esta

do. En general presiona por la aplicnci6n de su proyecto y, en 

concreto, por el sostenimiento <le la libre convertibilidad y por 

descargar el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabaj~ 

dores y las clases populares. 

La prcsi6n cmprcs.1ri11l se acrecienta a lo largo del proce

so crítico vivido en 1982 y se desborda frente a la nacionaliza

ci6n de la banca y la instauraci6n del control de cambios; es 

exitosa en cuanto a que logra prolongar hasta s1J límite máximo 

la libre convertibilidad, limita la aplicación del ajuste sala--

rial, obtiene cuantiosos recursos estatales a6n en plena crisis 

y finalmente consolida la instauración de su proyecto. 

" ... la respuesta estatal a la prc
si6n de los empresarios fue una s~ 
rie de prcvcndas y concesiones ~ -
la iniciativa privada con el fin -
de sostener sus gnnnncins mediante 
subsidios y, de paso 1 nlcntnr el -
empleo. 

De un lado, efectivamente retraía 
el gasto y planeaba austeridad, 
mientras de otro, y fundamcntalmen 
te a través del 'Plan de apoyo fi7 
nanciero a la industria'· de donde 



salieron los Certificados de Promo· 
ci6n Fiscal (CEPROFIS) como un meca 
nismo de otorgamiento de subsidios7 
se brindaban estímulos fiscales de 
entre el 15\ y el 20\ a los patron
nes que adoptaran el ajuste sala- -
rial sugerido por el gobierno, así 
como importantes apoyos en ln rene
gociación de su deuda a aquellas em 
presas con problemas de liquidez y 
endeudamiento externo excesivo. 

El 'Programa de ajuste de la políti 
ca econ6mica de MtSxico 'proponía quC 
el Estado absorviera el 42\ de la -
pérdida cambiaria de las empresas,a 

;:sh~b1:nq~~s~~ 5 d:~~~~~~!e~~~l;~~~. 
ciclos y que estos gastos tendrían -
que ser sufragados mediante un ma· 
yor endeudamiento del Estado". 47 
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Al interior de la burocracia política, particularmente en 

el gabinete econ6mico, todavía a mediados de 1982, continuaba la 
interminable controversia en torno a las medidas a adoptar fren-

te a la crisis; persisti6 la renuencia a la instauraci6n del con

trol de cambios y la decisi6n de sostener la liberdad cambiaría 

con créditos externos. 

"Múltiples argumentos se expusieron 
-condensados en un documento público 
del Banco de México - en contra de 
la derogaci6n de la libre converti
bilidad. Por encima de ambas -
corrientes prev:ilcci6 una tercera p~ 
sici6n: dejar en libQrtad las ten--

47. IDEM. p. 152 



dencias especulativas y enfrentar
las mediante la contrataci6n de eré 
ditas en el exterior". 48 -

Este es el contexto en el que, en ese mismo mes de junio,

el Banco de México anuncia su retorno al mercado cambiaría y vo
ceros oficiales declaran que la crisis se encuentra controlada. 

"Pero la banca mundial no parecía -
compartir tal optimismo. Cuando en 
México se anunciaba el control de -
la situación, los organismos finan
cieros internacionales decidieron 
suspender sus pre~tamos a nuestro 
país por considerarlos 'altamente 
riesgosos'"· 49 

Parecería que la banca internacional fue más accesible a -

otorgar créditos cuando estos fueron empleados para financiar la 

fuga de los grandes capitales nacionales que a final de cuentas 

retornaron a sus arcas; p:1ra mediados de 1982, los rcquerimien-

tos de divisas para sostener la especulación ya no correspondían 

en términos generales a la fuga de los grandes capitales (estos 

ya se habían ido desde mediados de 1981 )' en los primeros meses 

de 1982); de esta manera. 

"La contrataci6n de nueva deuda se 
suspen<li6 a causa <le la negativa de 

48. Manuel Aguilera. Obra citada. p. 176 
49. Rosa Ma. Mirdn y Germán Pérez. p. 137 



la banca internacional a renovar 
los créditos vencidos. Suspender 
la concertación de nuevos créditos 
no parece hacer sido una decisión -
interna, destinada a detener la ca
rrera incontrolada de endeudamiento 
en aras de preservar la libre con-
vertibilidad, sino a la resistencia 
de la banca internacional 1'. 50 

• 264 

Frente a esta situación, el 6 de agosto nuevamente se dc

valu6 el peso y se establece una doble paridad cambiaría: a 49.13 

pesos el dolar controlado y entre 77 y 84 pesos el libre. A la · 

semana siguiente, se decreta el pago en pesos mexicanos de los d~ 

pósitos bancarios en moneda extranjera. 

Como ya se mencionó; a partir de 1982, la cspcculaci6n con 

el dolar se generaliza transformándose en un fenómeno en el cual 

participan amplios sectores de la sociedad mexicana. Básicamente 

a través de la contratación de dep6sitos en d61ares: 

ºEntre enero y febrero de 1982, la 
captaci6n en d6larcs se increment6 
en un 263\ en relaci6n al mismo 
período del año anterior, mientras 
que la captaci6n en pesos se redu
jo en un 13.2\. De esta manera, -
para agosta de 1982 los depósitos 
en monc<la extranjera en el sistema 
bancario nacional llegaron a 12 
mil millones de Q6larcs, sin estar 
respaldados por las instituciones 
depositarias ni par el Banco de -
México". s1· 

~uel Aguilar. p. 177 
51. Rosa Ma. Mir6n y Germán Pérez. p. 132 
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En términos generales, de qué sectores de la sociedad se -

trataba: 

"El lZ de agosto se decreta la in- -
convertibilidad de los Mexd6lares, 
cuyo monto se estimé en esa fecha -
en 12 mil millones de d6larcs. Ni 
los bancos comerciales, ni el Banco 
de México tenían cobertura para pro 
tegcr esa cantidad, el Único rccur7 
so disponible era la conversión far 
zosa de esos pasivos a moneda naciO 
nal. Sus poseedores, en su mayoríñ 
profesionistas, empleados públicos 
y pcqucfios y medianos comerciantes, 
tuvieron que aceptar un tipo de cam 
bio inferior al del mercado libre,
ª pesar de lo cual obtuvieron un be 
neficio considerable". 52 -

Todavía en el mes de junio, el régimen mantenía su decisión 

de so·Stener la especulación mediante la contrataci6n de cr6ditos 

externas, fue la resistencia de la banca internacional a pres# 

tar para el financiamiento de este tipo de cspeculaci6n realiza

da por estos sectores sociales (12 mil milles de d6lares doposit~ 

dos por sectores medios en el sistema bancario nacional), la que -

oblig6 al gobierno a instrumentar las medidas de agosto. La ban

ca internacional considcr6 "altamente riesgoso" otorgar cr6ditos 

para el financiamiento de las actividades especulativas de las -

capas medias1 que consistieron en la contrataci6n de dep6sitos en 

dálares al interior del sistema bancario nacional. 

sz.AleJandro Dávila. p. 170 



,266 

Esta operaci6n poco rentable para la banca internacional, 

producto de una cspcculaci6n generalizada que asumi6 formas que 

ya no implicaron la transferencia masiva de capital líquido al -

exterior, determiné el agotamiento de la política de cndeudamie~ 

to p6blico externo para financiar la especulaci6n. En t~rminos 

generales, las operaciones rentables para la banca internacional 

ya estaban realizadas: conccsi6n de cr~ditos:algobicrno mexicano 

para el financiamiento de la transferencia de los grandes capit~ 

les mexicanos. El fcn6meno cspecualativo abarcaba ahora otros n!. 

veles que la banca internacional no estuvo dispucs~:a a sostener. 

"La existencia de diferentes circuí 
tos financieros nos ilustra que, cñ 
el fondo, el objetivo de la práctica 
monetaria es establecer jerarquías, 
diferenciaciones que en los mamen-
tos de tensi6n y conflicto permitan 
identificar víctimas sobre las cua
les descargar el costo de los ajus· 
tes 11

• 53 

Además del inmenso costo ccon6mico y político del endeuda·· 

miento público resultante de la especulación, el tardío y dificul 

toso proceso de contención del fcn6meno implicó la aplicación de 

medidas selectivas dirigidas a diferentes capas sociales. 

53. tDEM. p. 172 cursivas en el original 
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Para la nación en su conjunto, el endeudamiento signific6 

la pérdida de la soberanía y el sometimiento irrestricto a los 

dictados de los organismos financieros internacionales, para los 

trabajadores y las clases populares, la crisis y la dcscapitaliz! 

ci6n del país, ya desde 1982, repercutieron en un descenso gener~ 

lizado de su nivel de ingresos, en desempleo, aumento de precios, 

retracción del gasto 3ocial, etc6tcra. Y para los sectores me- -

dios, a cargo de los cuales el fcn6meno de la espcculaci6n asu~i6 

la modalidad de dolarizaci6n de los depósitos bancarios, lns med.i 

das de ajuste implicaron pérdidas econ6micas reales en su partic! 

paci6n especulativa. 

Las medidas de ajuste, iniciadas con ln dcv.:tluaci6n de fe

brero, aunadas a la desinformaci6n y el manejo contradictorio y • 

demag6gico de lo que realmente ocurría en el país )" a la impo:.ibi 

lidad real de se&uir sosteniendo la espcculaci6n en virtud de la 

resistencia de la banca internacional a renovar autom6ticamcntc -

los créditos a su vencimiento y a otorgar nuevos cnpréstitos, l1a

ccn crisis en el mes de agosto manifestándose en un pánico cspcc~ 

lativo gencrali~ado e incontenible, registrándose fcn6mcnos tales 

como el Jcl cercado negro del J6lar donde éste llcg6 a coti:arsc 

hasta en 250 pesos. 

11 La bomba de la <leuda externa esta 
lla el li de agosto. El gobierno-: 
federal decreta el cierre del 1i1crca 
do cambiario por cuatro dias, con·:
trata créditos de emergencia con -



los bancos centrales de los países 
dominantes de occidente por un mon 
to de 1850 millones de d6lares, oh 
tiene la venta financiada de gra-7 
nos por 1 mil millones, el pago a~ 
ticipado de 1 mil millones de ex-
portacioncs petroleras y demanda -
un período de gracia de 90 días en 
el servicio de la deuda exterior -
para iniciar las negociaciones con 
el FMI y con ellos el proceso de -
recstructuraci6n de la deuda. Fi
nalmente, la persistencia de la de 
sestabilizaci6n financiera orilla
ª 1 Estado a tomar una dctcrminaci6n 
de extrema urgencia: el Io. de 
septiembre se decreta la nacionali 
zaci6n de la banca y el control iñ 
tcgral de cambios". 5~ -
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Ambas medidas se adoptan como un Óltimo rccurso 1 aislado 

y emergente, ~ara frenar el pánico especulativo incontenible. D~ 

satado a partir de la caída del precio del petróleo, se inicia ~ 

desde 1981, con la transferencia de los grandes capitales de la 

6lite económica y política y, ya para 1982, había pcrmeaJo a di-

versos sectores sociales, adquiriendo magnitudes gigantescas y 

modalidades diversas que la banca internacional no estuvo dis-

puesta a sostener. 

La nacionalización Je la banca se Jccrct6 corno una medida 

indispensable para frenar la especulación dada ~u decisiva, pro-

54. !DE¡:. pp. 172-173 
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ductiva y desbordada participaci6n en el fenómeno, en e~te senti

do,fue un decreto emergente que no correspondía a ningGn proyecto 

que implicara subsecuentes procesos de nacionnlizaci6n. 

11 
••• la banca privada camcnz6 a re~ 

legar su funci6n de fomento a la -
invcrsi6n, lanzándose al desarro·~ 
110 y al apoyo de actividades espe 
culativas en escala creciente. Li 
intervención de los bancos en el -
mercado cambíario como promotores 
de la fuga de capitales fue signi
ficativa. Como intermediarios ac
tivos en las operaciones de compra 
venta de dólares, los bancos priva 
dos obtuvieron, durante el Últirno
trimestre de 1981 y los primeros -
siete meses de 1982, grandes utilí 
Jades. El negocio de la especula7 
ci6n con d6lares era excelente, -
porque mientras los costos eran so 
cíalizados, debido a que las pérdi 
das cambiarias eran asumidas por ~ 
el Banco Central. los beneficios • 
favorecían a la banca comercial 11

• 55 

La nacionalizaci6n de la banca y la instnuraci6n del con-

trol de cambios provocaron unacnconada respuesta del sector cmpr~ 

sarinl, el silencio y la reticencia de algunos grupos de la bur~ 

cracia política (destac•damente del presidente electo), as! como 

contundentes declaraciones a nivel internacional, específicamcn~ 

te de Estados Unidos. 

55. Alejandro D4vila. p. 199 



••• en Estados Unidos la nacionali
zaci6n de la banca y el control ge 
neralizado de cambios ciertamcnte
provocaron un gran desconcierto y 
preocupaci6n en distintas esferas. 
En general, dichas medidas se in-
terpretaron como otro paso más de 
México hacia el socialismo en tan
to que pronunciaban la tendencia 
hacia el control generalizado de -
la economía. 

La prensa norteamericana~ amenazan 
te, opin6 que México habla optado
por el camino opuesto al que deben 
seguir las naciones con serias difi 
cultades econ6micas para lograr el
rcspaldo financiero internacional. 
Al mismo tiempo, el embajador John 
Gavin sostuvo que las medidas de 
política econ6mica adoptadas por 
José L6pez Portillo llevarían al -
país al caos. 

Parte del Congreso norteamericano 
también se pronunci6n en contra. -
Treinta y seis de sus miembros acu 
dieron de inmediato al presidente
Reagan con la intención de solici
tarle que en la entrevista que ha
bría de sostener con Miguel de la 
Madrid le pidiera que salvara a 
México del comunismo: para ello re 
sultnba inevitable, desde luego, 7 
que la nueva administración diera 
un viraje radical y abandonara por 
completo la línea política seguida 
tanto por Echeverría como por L6pez 
Portillo". 56 
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El apoyo y la movilización popular que dichas medidas sus

citaron, no logiaron trascender el marco coyuntural que oblig6 a la 

56. Rosa Ma. Mir6n )"Germán Pérez. pp. 169-170 
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adopción de estas medidas, fungiendo únicamente como un respaldo 

para el r6gimen frente a la beligerancia empresarial y las presi~ 

nes externas,dando lugar a una salida negociada al ~ntcrior del -

bloque dominante, Los banqueros canaliza.ron ru descontento por la 

vía legal y a cambio de la aceptaci6n de estas medidas indispen

sables para el sostenimiento del sistema, el r6gimen otorgó nue

vas concesiones a la iniciativa privada qucdandogarantizado su -

car~cter coyuntural y emergente. 

El proceso se cierra con 'el convenio presentado al Fondo -

Monetario Internacional donde queda comprometida la política ec~ 

n6mica a aplicarse a corto y a mediano plazo. 

"El 10 de noviembre de 1982, las -
autoridades monetarias del país 
dieron a conocer al Fondo Honcta- -
ria Internacional, el programa de 
ajuste de la economía nacional que 
el gobierno mexicano se proµonfa -
llevar a cabo durante 1983-1985, -
programa que una vez aceptado por 
el Fondo, abriría la oportunidad -
de rcnegociar los créditos vcnci-
dos y por vencerse con la banca in 
ternacional". 57' -

A través del convenio, se establece la subordinaci6n a los 

lineamientos políticos del esquema ncolibcral incluÍda la rcvoc! 

57. Manuel Aguilera. P- 178 
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ci6n del control de cambios, que, aunada a la indefinici6n - por 

el momento - del funcionamiento de la banca nacionalizada, conso

lidan el carácter coyuntural y emergente de las medidas decreta

das el lo. de septiembre. 

''La 1 Carta de Intenci6n' firmada 
con los representantes del FM1, ha 
ce evidente que, a cambio de la -
ayuda directa del Fondo y de su 
aval para solicitar nuevos plazos 
en la renegociaci6n de la deuda con 
otros acreedores, el gobierno mcxi 
cano se comprometía a aplicar un 7 
rígido programa de austerirdad. El 
re ajuste con temp 16 fundamenta lmmtc 
tres aspectos: la posibilidad de -
tornar más flexible el control de 
cambios; la disminuci6n del incre
mento de la deuda externa; y, por 
Último, pero no menos importante, 
una reducción significativa úcl J.é 
ficit público; éste no debía supe7 
rar el 8.5\ en 1983, el 5 .5\ en 
1984 y el 3.5\ en 1985 del Produc
to Interno Bruto. 

Lo anterior, signific6, entre 
otras cosas, la 1ibcralizaci6n del 
control de cambios mediante el es
tablecimiento Je casas de cambio -
en la frontera •.. {y) ... el incre 
mento en el precio de algunos pro~ 
duetos y servicios póblicos. A -
cambio, México consi~ui6, cfcctivn 
mente, el ava 1 del Hll, la firma ":' 
del convenio correspondiente y su
cesivas pr6rrogas que le pcrmiti-
rían pagar solamente tos intcrcs~s 
y no el principal Je su <lcuda".58 

SS.Rosa Ha. Mir6n )'Germán Pérez. pp. 1:0-1:1 
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De esta manera culmina el proceso de redif inici6n del dest! 

no del país, concretado en dos opciones al interior del bloque d~ 

Qinante¡ una, que se podría denominar reformista, debilitada y en 

franco retroceso, y otra, circunscrita dentro del esquema ncolih~ 

ral; a la ofensiva desde el sexenio anterior, encabezada a nivel 

interno por los grupos monop6licos delgran capital nacional y con 

posiciones impar tan tes _en e 1 apara to po 1 ít ico -bu roer& tic o; su peso 

se encuentra determinado por la dependencia estructural de la ce~ 

nomía y por ser el proyecto que a nivel mundial ir.ipulsan los pa.! 

ses capitalistas centrales, hegcm6nicos a nivel mundial. 

Dicho proceso se inicia, a nivel interno, a partir del ago

tamiento del modelo de crecimiento conocido como "desarrollo cst~ 

bilizador 11
• A principios de los setentas, la corriente reformis

ta que encabezaba el aparato de Estado propuso al bloque dominan

te un nuevo modelo de crecimiento econ6mico denominado 11desarro-

llo compartido'' c~yos postulados fundamentales se basaron en un -

crecimiento ccon6mico 'hacia adentro' bajo la rectoría econ6mica 

y política del Estndo. F.ste modelo fue rccha:ado por el conjunto 

del sector privado de la economía, inicialmente de manera aislada 

y en funci6n de la preservaci6n de sus intereses inmediatos, a lo 

largo del sexenio, el enfrentamiento se recrudece transformándose 

en una impugnaci6n global al proyecto político del régimen encabe 

zada por la fracci6n monop6lica del gran capital nacional. El 

veto se hace contundente a través de la fuga de capitales y de la 

ofensiva ideol6gica desatada por el sector empresarial que desea-
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lifica al régicen y plantea la formulaci6n de su propio.proyecto. 

El sexenio termina con una serie de acciones que se encadenan en 

un proceso circular de sometimiento del país y de derrota de la -

ideología reformista al interior de la clase dominante: fuga de 

capitales, endeudamiento externo para sost"ener paridad y libre 

convertibilidad, firma del primer convenio con el Fondo Monetario 

Internacional donde a cambio del apoyo crediticio México co~prom~ 

ti6 su política econ6mica a las directrices emanadas de dicho ar· 

ganismo. El rechazo del sector empresarial a la estrategia de 

"desarrollo compartido 11 y su consecuente enfrentamiento con el r~ 

gimen, se concretaron en la descapitalizaci6n del país y en el 

avance de los postulados monop6licos y trasnacionales reforzados 

a través de determinacones externas. La crisis econ6mica, resul

tante del rechazo del sector empresarial a la estrategia de desa

rrollo capitalista propuesta por el régimen y que se manifest6 en 

desi.riversi6n y fuga de capitales, se convierte, asimismo, en la 
justificaci6n ideol6gica - dando un contenido de fatalidad y ''r!!_ 

cionalidad" - de la aplicaci6n de una política económica dictada 

por los organismos financieros internacionales. 

En este contexto se inicia el nuevo sexenio, cuyo titular 

se aboca a recuperar la "confian:a" del sector privado, empresa -

exitosa en la medida en que la política econ6mica se ajusta a sus 

intereses y al ofrecimiento de toda clase de apoyos a cambio de -

su inversión. A las clases subalternas se les propone apretarse 

el cintur6n para remontar la crisis: sacrificio salarial e incre-
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mento de la productividad. Contenci6n del gasto público y reduc

ci6n del desequilibrio externo fueron el complemento imperioso de 

una política de administraci6n de la crisis. 

El auge petrolero posibilita cambios en la política econ6mi 

ca; orientados fundamentalmente a la reactivación econ6mica, a 

través del incremento de la inversi6n y del gasto público. En 

este período,el régimen instrumenta una serie de acciones cncami· 

nadas a fomentar el crecimiento econ6mico que se circunscriben en 

la tradicional inercia de profundización de la dependencia y de 

apoyo indiscriminado a la iniciativa privada: cuantiosos pagos 

por concepto de la deuda externa para abrir el flujo crediticio 

externo, apertura comercial indiscriminada, exenciones fiscnles 

subsidios de todo tipo para fomentar la inversión privada. 

El r~gimen asume la dccisi6n política <le impulsar una cstr! 

tegia de crecimiento basada en el endeudamiento externo, en la 

transferencia neta de recursos a la iniciativa privada y en gran

des compras al exterior cuyo único sustento fueron los recursos -

petroleros administrados por el Estado. 

Para la clases subalternas se instrumentaron alg11nos progr! 

mas de apoyo (a sectores marginales, a productores, al consumo b~ 

sico)¡ se amplió el gasto social revitalizándose la funci6n so- -

cial del gasto público, finalmente, se propuso la creación de em

pleos como mecanismo redistributivo de la riqueza. Estas limita

das propuestas también descansaron en los recursos petroleros. 
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A lo largo del sexenio, continu6 la lucha ideol6gica al in· 

terior del bloque dominante, manifiesta en las declaraciones del 

sector empresarial presionando por la instauraci6n de su proyecto, 

en la Reforma Económica propuesta por el movimiento obrero ofi-

cial a través de la CTM y en la elaboraci6n de dos J!strategias de 

crecimiento al interior de la burocracia política. 

Paralelo al proceso de definiciones capitalistas al interior 

del país, a nivel internacional, entra en crisis el modelo surgi

do de la posguerra y se inicia un proceso de rcorganizací6n capi

talista a nivel mundial encabezado por las grandes potencias y e~ 

yos lineamientos se van estableciendo en funci6n de los intereses 

de los monopolios trasnacionales y del gran capital financiero i~ 

ternacional. Sus postulados y su estrategia se articulan en el -

modelo conocido como neolibcralismo económico cuya finalidad Últ! 

ma es imponer una hegemonía más determinante del gran capital so

bre el trabajo a nivel mundial. 

Su imposici6n en América Latina se inicia con la militari

zaci6n del cono sur en la década de los setentas y se co11sulida, 

en los países m~s importantes, con similares procesos de fuga de 

capitales y de endeudamiento externo, como el registrado en Méxi 

ca. 
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En Venezuela y Argentina, entre 
1980 y 198Z, se registran fugas de 
capitales por 17.8 y lZ.3 miles de 
millones de d6lares respectivamen· 
te. 59 

También en otros países de América Latina se observan simi

lares proceso de endeudamiento extorno causados, en medida signi
ficativa, por la resistencia a frenar la especulación y la fuga 

de divisas: 

11 En comparaci6n con los acontecí-· 
mientas registrados en Venezuela, 
Chile, Brasisl y Argentina a fina
les del afio 1982, se advierte una 
similitud en un hecho nodal: la re 
sistencia de los gobernantes a to7 
mar medidas, oportunumcnte, tan im 
populares como la modificaci6n de 
la política cambiaria'' ... 60 

La incidencia del proyecto ncolibcral en México (adscrito -

al sistema capitalista y bajo la esfera de influencia directa de 

EEUU), enmarcada en la dependencia estructural, adquiere un peso 

determinante con la caída del precio del petr6leo y el 'alza de • 

las tasas de inter6s a nivel internacional. 

Durante el período de auge petrolero, cu)•os recursos rcact!. 

va.ron la economía permitiendo grandes ganancias a la iniciativa · 

59. Rosa Ma. Mir611 y Germán Oía:. p. 124 
60. Manuel Aguilcra. p. 178 
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privada nacional y extranjera, las contradicciones al i~terior 

del bloque dominante pasaron a un segundo término; al desplomarse 

el factor externo base del ilusorio crecimiento econ6mico 1 la 

contradicci6n fundamental al interior del bloque dominante (desa

rrollo capitalista nacional "hacia adentro" - estrechamiento de 

la interdependencia, subordinada), se resuelve por la vía de los -

hechos: frente a la debilidad y dependencia de la planta producti 

va, el elevado endeudamiento externo directamente contratado 

por las empresas privadas y la inminente caída de su al t!sima ta

sa de ganancia, los grandes capitalistas nacionales optaron por -

la prescrvaci6n de sus intereses econ6micos inmediatos trasladan

do sus capitales al e~terior a partir ¿e 1981,con el consecuente 

abandono de su espacio nacional de producción y explotaci6n. Sus 

intereses coincidieron con los de la banca internacional que con· 

cedi6 cuantiosos empréstitos (casi 28 mil millones de d6lares en 

este año), para posibilitar la opcraci6n, que además fue financi! 

da con endeudal'liento público. Los grandes capitalista preserva·· 

ron sus capitales, la banca internacional prcst6 para el traslado 

de grandes recursos a sus arcas y el país se cndcudó,ya ll,U.J el rt_ 

gimen asumi6 la <lecisi6n de sostener la paridad cambiaría y 13 ll 

bre convertibilidad precisamente a través del endeudamiento públi 

co para otorgar divisas a los particulan~s. Silenc.io en 1981, no 

pasa nada, s61o es un "problema de caja". 

La caída del precio del petr6lco y el a l:a de las tasas de 

inter6s a nivel in ternac iona 1, se tradujeron m el deb i l itamicn to de 
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la economía estatal (merma de sus recursos e incremento de sus ~ 

pagos al exterior) y precipitaron las definiciones al interior del 

bloque dominante (la primera y ya en pleno desarrollo: fuga de 

capitales), definiciones que, desenmascarada la fragilidad del ~ 

capitalismo mexicano y su dependencia estructu~al externa, cons~ 

lidaronla vía ncolibcral al interior del bloque dominante y cons~ 

cuentcmente dentro de la burocracia política. En este mismo año 

de 1981, se define la sucesión presidencial, enmarcada por la 

ofensiva externa, cabe recordar su prolongaci6n inusitada y la 

inconformidad de diferentes fracciones de la burocracia política 

ante el candidato designado que se destac6 por encabezar el Plan 

de Desarrollo Econ6mico más cercano a los planteamientos neolib~ 

rales. 

Para 1982, el monto de los capitales fugados, la magnitud 

del endeudamiento público externo resultante de su financiación, 

la gencralizacidn del fcn6meno especulativo y la resistencia de 

la banca internacional a seguir otorgando créditos obligaron al 

régimen a instrumentar medidas de contenci6n que se iniciaron 

con la dcvaluaci6n de febrero y culminaron de manera drástica 

con la nacionaliiaci6n de la banca y la instauracidn del control 

de cambios, 

Este proceso recrudece el enfrentamiento al interior del 

bloque dominante: la presi6n empresarial busca sostener la libre 

convertibilidad cambiaría, obtener prevcndas aún cnmedio de la · 
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crisis y escamotear su responsabilidad frente a los acpntecimie~ 

tos; el r~gimcn, a la defensiva, concita el apoyo popular para -

obligar a la iniciativa privada a negociar y aceptar las indispe~ 

sables medidas para la conservaci6n del sistema. 

A fines del sexenio, se desata una gran guerra idcol6gica -

al interior del bloque dominante donde el régimen y el sector em

presarial intercambian denuestos: "Estado corrupto y dcspilfarr! 

dor", "malos l!lexicanos 11 y aún "traidores", endilgándose mutuamen

te la responsabilidad de la crisis; pero las dccision~s y accio-

nes fundamentales de determinación del país y de 11 producci6n" de 

la crisis se llevaron a cabo durante 1981: la fuga de los grandes 

capitales financiada con endeudamiento público externo, el aband~ 

no de la planta productiva por parte del gran empresariado nacio

nal y la designación del candidato a la presidencia de la Repúbli 

ca. 

Un Estado debilitado internamente por el enfrentamiento al 

interior de la clase dominante y, sobre todo, por el endeudamiento 

externo e interno, aunado a la airada respuesta cxtct·rla, destaca

damen te de EEUU, que sus e ita 1 a na e ion a 1 i zac i6n bancaria y el CO!!_ 

trol de cambios¡ son los hechos que contextuali:an las negociaci~ 

nes y finalmente la firma del convenio con el fl.H con el cual co!!. 

cluye el proceso de determinaciones sufridas por el país. 

Triunfa la fracción monopólica y trasnacional que logra su 
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he~monía absoluta garantizada por los compromisos asumidos frente 

a la banca internacional, por el grupo burocrático·político que -

gan6 el aparato de Estado y por la bancarrota econ6mica a partir 

de la cual se justifica ideol6gicamente la aplicaci6n de la polí

tica econ6mica dictada por el ncoliberalismo. 

La tienda de raya del porfiriato fue impuesta a la naci6n, 

a través del endeudamiento y con la participaci6n militante del -

gran capital nacional y del régimen político, México qucd6 subo.!:_ 

dinado al neoliberalismo y a los intereses de las grandes ~oten

cias y sus empresas trasnacionales, incluidas las instituciones -

financieras. 

Con respecto a la educaci6n, durante este sexenio, desde sus 

inicios, se renuc\~an las promesas de ampliar Iris oportunidades 

educativas, planteándose la escuela como la vía del progreso de 

cada uno de los mexicanos y rctom&ndose el compromiso estatal de 

proporcionar esle servicio popular básico. Este planteamiento 

destaca en el sentido de que es el Último período en el que el 

discurso educativo oficial incorpora la noción de crecimiento del 

sistema. 

La ampliaci6n de la cobertura educativa, con diferentes ma

tices y enfoques idcol6gicos, ha sido un tema constante del dis-

curso político postrevolucionario. Siendo la educación una tarea 

constitucionalmente a cargo del Estado y estando sancionados sus -
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postulados fundamentales Cl?ica, gratuita y obligatoria)_. en el -

artículo correspondiente, es una de las principales fuentes de 1~ 

gitimidad del sistema ante las clases populares, escenario privi 

legiado ·en cuanto a que desde el propio Estado se cuenta con el 

mandato constitucional para su ejercicio- de la confrontaci6n y -

def inici6n ideo!6gica de los diferentes regímenes políticos priís

tas, su concrcsi6n fundamental pasa por las modalidades imprimidas 

al crecimiento del sistema. 

Ligado estrechamente al Estado resultante del movimiento ar

:nado Je 1910_, el sistema educativo nacional se empieza a dcsarro· 

llar con la e~cuela callista, cuyo objetivo fundamental fue arre

batar de manos de la iglesia la funci6n educativa coloc~ndola en 

manos del Estado bajo cuya dirccci6n y responsabilidad quedé la -

educaci6n nacional. Ante la magnitud de la tarea }' con el comprf!. 

miso político de llevar a la práctica los postulados de la Revol~ 

ci6n Mexicana, en el sexenio cardenista se da un gran impulso a -

la educación básica creándose numerosas escuelas sobretodo en el 

medio rural, se le da un contenido específico a la cducaci6n al 

concebirla como instrumento del cambio social y se instrumentan 

apoyos para garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes 

pertenecientes a las clases populares en todos los niveles educa

tivos, Al siguiente sexenio, el r6gimen Avila-camachista encami

na sus esfuer:os hacia la reorientaci6n del sistema educativo na-

cianal, trodificando el Artículo 3o. Ccnstitucional y cxpubando a los defensores 
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de la cducaci6n socialista de las organizaciones gremiales y del 

aparato de gobierno. Con Miguel Alemán se prior ha la educaci6n 

urbana para clases medias y altas abandonándose la educaci6n ru

ral y la alfabetización, baja considerablemente el presupuesto 

educativo. Ruiz Cortínes eleva moderadamente el presupuesto con

solidando el sistema, sobretodo en el ámbito urbano. El rezago -

educativo y el descontento popular que se genera, posibilitan 

otro momento de crecimiento real del sistema al crearse el plan · 

de Once Aílos durante el sexenio de L6pez Mateas. Con D[az Orddz 

se abandona el plan, se aumenta moderadamente el prcsup~esto cdu· 

cativo y el discurso oficial empieza a incorporar la noci6n Je 

"calidad" más que de cantidad cuestionándose también la gratuid;;1d 

de la educación sobretodo en los niveles superiores. Siendo pre

sidente Luis Echcvcrría se registra otro momento de crecimiento -

real del sistema colocado esta vez fundamentalmente a nivel medio 

superior y superior, dicho crecimiento corresponde a ln demanda -

real generada por el plan de Once Años, a la presión política del 

movimiento estudiantil y a un discurso oficial que retoma los po~ 

tulndos de ln Rcvoll1ci6n Mexicana planteando un proyecto espccíf! 

co de desarrollo económico. 

El indudable crecimiento del sistema educativo en todo este 

período, ha sido, cuando menos irregular y sus características g~ 

nernles ya se han mencionado: concentrado, selectivo y siempre 

insuficiente. Vale la pena destacar las diferencias sexenales que 

se observan en el crecimiento del sistema educativo nacional; 
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esto es, se registran momentos de crecimiento y momentos de esta~ 

camiento y una evoluci6nideol6gica en el discurso educativo oficnl. 

La cducaci6n ha sido una legítima y permanente demanda de -

la poblaci6n nacional y la ampliaci6n de oportunidades educativas 

ha correspondido en términos generales a la necesidad de dar res

puesta a las demandas populares, Los momentos de crecimiento 

real del aparato educativo han estado asociados a períodos donde 

la prcsi6n popular logra incidir con mayor fuerza en los ;para tos 

de Estado. 

En nuestro país, el posibilitar el acceso a la educaci6n de 

la mayoría de la poblaci6n no se agota con la existencia de infra 

estructura educativa (salones, bancas y maestros), por eso, dura~ 

te el sexenio cardcnista, que es el período donde con mayor fuer

za se asume desde el Estado el compromiso político con las clases 

populares, junto con la invcrsi6n de cuantiosos recursos en la 

creaci6n de instalaciones educativas, se implementaron una serie 

de apoyos para garantizar la permanencia dentro del sistema cduc~ 

tivo de grandes n6cleos de la pohlnci6n nacion3l (intcrnaJos, co

medores, becas). 

Ya desde mediados del sexenio, la incipiente clase dominan

te se manifiesta en contra del r6gimcn frenando sus acciones, ba

ja la inversi6n y el apoyo a la educación marcándose un límite a 

la satisfacci6n de las demandas populares. A partir de este mo--
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mento, el crecimiento del sistema educativo nacional adquiere un

ritmo lento y dificultoso y empieza a modificarse el discurso ed~ 

cativo oficial. La educación ya no será más un compromiso políti 

ca del Estado con las clases populares ni herramienta del cambio 

social, el nivel del compromiso estatal se irá estrechando y se-

rán canceladas las iniciativas y las acciones enfocadas más dirc.s._ 

tamcntc al apoyo de la cducaci6n en el medio rural y entre las 

clases trabajadoras. 

La rcorientaci6n del sistema educativo nacional se inicia -

con Avila Camacho que borra los vestigios populares y socialistas 

de la filosofía y la práctica educativa y adquiere nuevas connot~ 

cienes específicas con Miguel Alemán que enfatiza la educaci6n ur 
bana y para clases medias y altas. Los otros dos momentos de cr2_ 

cimiento real del sistema educativo (Plan de Once Años con L6pez 

Matees y ampliaci6n de la educaci6n media superior y superior con 

Luis Echevcrría), se encuentran determinados por estos parámetros 

y corresponden a la necesidad de dar una salida a la presl6n pop~ 

lar. 

A~í, el aparato educativo nacional ha crecido bajo el impcr! 

tivo de su propia demanda y en función de la capacidad de presión 

de los diferentes sectores de la poblaci6n. Al crecimiento corre~ 

pande la legítima demanda y presión popular, cuando logra cobrar 

la suficiente fuerza para incidir en el parata de Estado obligan

do a la revitalizaci6n de sus tradicionales mecanismos de -
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cancenso hacia las clases subalternas, Al estancamiento corres

ponde el temor del desborde de las demandas populares, los avan

ces de las concepciones antipopulares, la consolidaci6n de la el~ 

se dominante y el repliegue y sometimiento de la clase trabajado

ra. 

Por el lado de la ideología, el discurso educativo oficial 

siempre incorporó nociones tules como el derecho a la educación -

por parte de todos los mexicanos¡ su necesidad como elemento fun

damental del progreso nacional y la supcraci6n personal¡ el impe

rativo del desarrollo tecnológico y una relación estrecha entre -

educación y aparato productivo. La evolución ideológica del di~ 

curso educativo oficial estuvo determinada por el énfasis dado en 

cada momento a cada uno de los elementos integrantes del discurso. 

Partiendo de una conccpci6n amplia que incorporó todas las noci2 

nes del discurso, pero cuyo énfasis estuvo colocado en ol derecho 

a la educación y en la imperiosa necesidad del crecimiento del 

aparato educativo, la ideología cardenista aport6, además, 

un contenido filos6fico a la educaci6n nacional directamente rel~ 

cionado con los intereses de las clases populares definiéndola c2 

mo socialista y herramienta del cambio social¡ el régimen suscri· 

bió las aspiraciones populares mediante una cuantiosa inversi6n· 

educativa. 

Con Avila Camacho la ideología educativa oficial transitó -

por los caminos de la "unidad nacional", se fren6 el crecimiento 
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y el énfasis estuvo colocado en la reorientaci6n filos6fica de -

la educaci6n. Al siguiente sexenio se profundiza la reorientaci6n 

de la cducaci6n,imprimiándole una nueva modalidad al crecimiento 

cuyo énfasis estuvo colocado en la creaci6n de vistosas instala

ciones al servicio de capas medias y altas de la poblaci6n urbana. 

Ruiz Cortines consolida el crecimiento del sistema, ya claramente 

delimitado al ámbito urbano, aumentando moderadamente el presu~ ~ 

puesto educativo. La intensa movilizaci6n popular obliga al rcc~ 

nacimiento de que tres millones de niños no tienen acceso al ni~ 

vel b~sico de instrucci6n formal. Ante esta situaci6n, durante 

el sexenio de L6pez Mateas, se instrumenta el Plan de Once Años y 

se crean algunos apoyos para la educaci6n como los Libros de Tcx~ 

to Gratuito y los desayunos escolares. Al siguiente sexenio se -

abandona el Plan y el discurso educativo oficial empieza a incor· 

porar nociones que denotan preocupaci6n por el crecimiento y su · 

necesaria regulación en base a la dcmanJa del aparato productivo 

y de servicios, sobretodo en el nivel superior. Con Luis Echeve

rría se registra otro momento de crecimiento del sistema educati· 

vo, ubicado fundamentalmente en el nivel medio superior }' supe

rior, cuyo énfasis ideol6gico estuvo colocado en los requerimientos 

del aparato productivo y en la necesidad de proporcionar mano de 

obra calificada y altamente calificada a través de la instrucci6n 

formal. Se empieza a limitar la gratuidad de la educación en el 

nivel superior estableciéndose cuotas en la institución que se 

crea en el área metropolitana (UA!-1). 

Durante todo este período, ideol6gicamente se sigue enarbo-
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lande el derecho a la educación y la obligación estatal de propo! 

cionarla, sin embargo, el énfasis evoluciona acentuándose la con

cepción educativa delimitada a la formación de fuerza de trabajo 

calificada a diferentes niveles y se empieza a regular el crecí-

miento en educaci6n media superior y superior. 

En términos generales se observa un proceso de estrechamien

to en la práctica y la ideología educativa oficial. Se abandonan 

los apoyos extraescolares que garantizaran el acceso y la perma-

nencia de los grupos más desprotegidos econ6micamentc, el presu

puesto y la invcrsi6n educativa siempre han sido insuficientes y 

el derecho a la cducaci6n se restringe a los supuestos requerí-

mientas del aparato productivo y de servicios. Este proceso de

termin6 el crecimiento del aparato educativo nacional imprimiénd~ 

le sus características generales: concentrado, selectivo y siem

pre insuficiente; donde las oportunidades educativas y los nive

les alcanzados dentro del sistema, se dividen incquitativamentc -

entre los diferentes grupos sociales. 

Dentro de esta involución, es posible diferenciar dos gran

des vertientes dentro de la ideología educativa de la clase domi· 

nante. Una, que se denominará expansionista, cuyo énfasis cst~ -

colocado en el crecimiento y que considera la inversi6n educativa 

como fuente de conccnso y de incremento de las potencialidades de 

la nación, rescatando el compromiso estatal de atender el bienes· 

tarde las clases populares, y otra, denominada contraccionista y 



,ZB9 

selectiva, que estrecha los fines de la educación y cuyo. énfasis

está colocado en los supuestos requerimientos del parata producti 

va y de servicios, llegando a plantear una adecuaci~n lineal en

tre educación y "mercado de trabajo" mediante la cual se justifi

ca la cancelaci6n de oportunidades educativas sobretodo a nivel -

medio superior y superior. 

La predominancia de la vertiente contraccionista y selectiva, 

corresponde al modelo de desarrollo capitalista adoptado en el 

pais (dependiente, estrecho y a beneficio de la inversión y la e~ 

presa privada nacional y extranjera), que ha redundado en el des

plazamiento d~ grandes sectores de la poblaci6n nacional de los -

beneficios del "progreso" y del crecimiento econ6mico y donde la 

apertura de oportunidades educativas ha sido producto de la inte~ 

sa presión popular. 

En el sexenio de López Portillo se presenta la Última con-

frontaci6n entre estas dos vertientes educativas, a mediados de 

1977, se dá a conocer el Plan Nacional de Educación. 

"El documento actualiza y reorgani
za la doctrina oficial sobre la cdu 
caci6n, pero como programa de ac- 7 
ci6n result6 desmesuradamente amplio. 
Ofrece la expansión y la renovaci6n 
en todos los niveles, del prcesco-
lar al universitario y se comprome
te a atacar campos tradicionalmente 



abandonados, como la educaci6n de -
adultos y el servicio materno infa~ 
til". 61 
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El compromiso que se suscribe a través del Plan, se concreta 

programáticamente con el anuncio del incremento de la escolaridad 

obligatoria a 9 grados, sin embargo, el presupuesto educativo se 

caracteriza por la austeridad, producto de la crisis econ6mica 

creada a raíz del enfrentamiento al interior de la clase dominan-

te, con su consecuente fuga de capitales y endeudamiento externo. 

En este contexto, prevalece la línea de responder a las demandas 

de la poblaci6n que ya se encontraba dentro del sistema educativo 

y se aplica una política de restricci6n selectiva ahí donde impli 

en un menor costo político y donde el riesgo de conflicto es menor. 

ºFormalmente no se renuncia al Plan, 
pero se lo deja caer en un discreto 
olvido a partir de la renuncia de 
Mufioz Ledo a la SEP, a finales de -
1977".62 

El nuevo equipo al frente de la cducaci6n nacional, incide ~ 

sobre los compromisos suscritos en el Plan reduciendo las espec~ 

tntivas, scfialando prioridades y enfatizando limitaciones, se pre 

coniza el aumento de la eficiencia y no la expansión simple. 

61. Olac Fuentes Molinar. Educaci6n pública)' sociedad. En Méxi 
co, Hoy. p. 239 

62. Idem. p. 239 
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Con el auge petrolero, la línea educativa oficial se vuelve 

a modificar y se anuncia un plan llamado 11Educaci6n para Todos", 

que implica la .duplicaci6n de la cobertura del sistema asign~nd~ 

se un fondo especial de mil millones de pesos que resulta insufi

ciente para las dimensiones del proyecto. Los recursos se canee~ 

tran en la ampliaci6n de la primaria urbana y rural y la educa-

ci6n de adultos recibe una atención marginal. 

El crecimiento real que se observa en este sexenio se cncuc!!_ 

tra ubicado en el nivel básico, donde en 1978 se "descubre" que -

gran cantidad de nifios del medio urbano quedaban fuera de la es

cuela. Se informa oficialmente que el régimen deja cubierta cl-

98\ de la demanda de ingreso en primaria a nivel nacional. 

El otro rubro hacia donde se concentra el crecimiento en es

te sexenio, es la cducaci6n técnica terminal¡ íntimamente vincul~ 

da con la posici6n ideol6gica que enfatiza la adecuaci6n del sist!:_ 

ma educativo a los requerimientos del aparato productivo y su fu~ 

ci6n capacitadora de fuerza <le trabajo a diferentes niveles. 

Así, la práctica y la ideología oficiales, se concretan en 

la atenci6n a la demanda más elemental del derecho a la educa

ción como es el acceso al nivel básico y el crecimiento a otros 

niveles se determina estrechando los objetivos de la educaci6n di 
rigiéndola a la capacitaci6n de la fuerza de trabajo. 
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Las decisiones y acciones instrumentadas a nivel medio supe

rior y superior, reflejan con mayor claridad la preeminencia de 

la vertiente contraccionista y selectiva dentro de la práctica 

educativa estatal, sus postulados ideológicos y los modelos educ~ 

tivos que se imponen. 

Durante este sexenio se impulsa fuertemente el control ccn-

tralizado de las instituciones de educaci6n superior, a través de 

la legislación y reglamentaci6n de su funcion11miento. El énfasis 

estuvo colocado en el control,cn la instrumentaci6n, legitimación 

y 11?'acionaliznci6n" de una política ya claramente contraccionista 

y selectiva, mediante la creaci6n de un gran aparato centraliza-

dar y legitimador de las directrices estatales, complementado con 

instancias administrativas de ejecución a diferentes niveles y al 

interior de las instituciones de educación superior. Se profundi 

zaron los argumentos ideológicos propios de la visión estrechante 

de la función educativa, incorporándole innovaciones técnicas y -

administrativas para facilitar su aplicación. 

El proceso se inicia casi al comienzo del régimen, a través 

de mecanismos indirectos para orientar el desarrollo de las instl 
tuciones, utilizándose instancias de aparente participación y de-

cisión como la Asociaci6n Nacional de Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), para encubrir el intervencionismo estatal. 

En noviembre de 1978, se realiza en Puebla la XVIII Asamblea 
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de la ANUIES donde se aprueban las directrices oficiales. present~ 

das en "La Planeaci6n de la Educaci6n Superior en México", docu

mento elaborado por un equipo técnico de la SEP y de la propia 

ANUIES. Consta de 35 programas de operaci6n para 1979 y 19SO y -

constituye la primera fase del Plan Nacional de Educaci6n Superior. 

La explicitaci6n y el análisis que realiza Olac Fuentes Mali 

nar sobre el documento aprobado, dan buena cuenta de los propósi

tos y objetivos generales del re~imen respecto a educaci6n supe

rior, de los postulados ideo16gicos con que se sustenta la acci6n 

educativa oficial y de las herramientas técnicas y administrati-

vas con que s~ profundiza la política contraccionista y selectiva. 

"El carácter de los programas y la prioridad asignada des

pués a parte de ellos permite deducir los principios básicos de 

la nueva política estatal: 

1) Vincular más estrechamente las instituciones con el apar~ 

to productivo para quc'den una mejor respuesta a las ncc~ 

sidades del desarrollo nacional'~'. 

Fuentes Molinar scfü1la que esta línea incluye varias etapas . 

. . . "el establecimiento de mecanismos de comunicnci6n con · 

los sectores productivos público y privado, , . 
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- ••• acercarse al ajuste cualitativo entre eduaci6n y em

pleo, mediante la elaboración de 'perfiles de conocimien

tos y habilidades para los diversos tipos de actividades 

profesionales requeridas actualmente' y lograr su corres

pondencia cuantitativa, formulando 'cuadros indicativos 

regionales y sectoriales de demanda profesional'. Esta -
refuncionalizaci6n se propone para programas ya existen--

tes 'haciéndolos más adecuados a las necesidades del -

país' y para nuevas carreras •acordes con los requerimie~ 

tos de calidad y tipo de especializaci6n• que planteará -

el desarrollo regional nacional." 

Al respecto opina: 

"En este contexto las 'necesidades' del desarrollo se enticn-

den como requerimientos de crecimiento econ6mico y de produs 

tividad en el sector moderno de la economía-- En ningún mo· 

mento se hace referencia a las necesidades de los grupos so· 

ciales mayoritarios, sean cle bienestar. de organizací6n o 

científico~tecnol6gicas 11
• 

2) ... "fuerte insistencia en modificar el proceso de crecí~ 

miento de la matrícula, hasta ahor~ incontrolable y suje

to a las tendencias cxpont~neas de la demanda social. 

Aunque no se llega a una política restrictiva general, si 

se proponen normas selectivas. que permitan 'aplicar el ~ 
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principio de capacidad o competencia académica para los -

estudios superiores mediante la selccci6n racional y obj~ 

tiva de los estudiantes en función de sus conocimientos -

previos y su aptitud para el estudio'. Ya se sabe lo que 

esta objetividad significa en términos de clase en una s~ 

ciedad como la nuestra. 

La otra forma de rcgulaci6n consiste en la canaliiaci6n -

de la demanda hacia niveles inferiores a la licenciatura, 

tanto a estudios postsccundarios, que no son propcdéuti-

cos para la universidad, como a 'carreras cortas 1 posba-

chillera to. 

adicionalmente al impulso financiero, se propone apo

yar el programa mediante 'una campaña de comunicaci6n so

cial tendiente a promover un mayor prestigio social para 

las carreras del sistema terminal postsccundaria y las 

cortas posbachillcrato',idca ~uc corresponde a una conce~ 

ci6n al mismo tiempo manipuladora e ingenuamente torpe de 

la oricntaci6n vocacional. 

3) Mejorar el funcionar.liento de las instituciones mediante 

la práctica mds sistemdtica y planeada de la docencia y 

la adopción de formas técnicas para la asignación y admi· 

nistraci6n de los recursos"., . 
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En cuanto a la parte acadámica, Fuentes Molinar apunta que: 

"Acciones de este tipo, que pudieran incidir sobre la cali-

dad del trabajo académico, corren sin embargo el riesgo de conve! 

tirse, parad6jicamente, en formas de tecnificaci6n de los errores. 

Me refiero a la ·experiencia de los afias recientes, en especial 

la de formaci6n de profesores universitarios, que ha consistido 

básicamente en la difusi6n del enfoque importado de 'sistematiza

ci6n de la enseñanza', fuertemente conductista en su base episte

mológica y en su desarrollo técnico. Los docentes entrenados en 

este esquema han podido conservar intactos los métodos de trabajo 

y aun los contenidos informativos, encubriéndolos en la aparente 

modernidad de programas por objetivos, que en nada cambian la r~ 

laci6n pedag6gica directiva ni el tipo de aprendizaje que se pro-

mueve". 

Respecto al funcionamiento administrativo: 

11 
••• el Plan pone un fuerte acento en la racionali2aci6n de -

las formas de administraci6n interna. Ocho programas se relacio

nan con el desarrollo de sistemas de organizaci6n, planeaci6n, 

presupuestos y evaluación y con la formaci6n de grupos técnicos 

en cada institución, especialmente entrenados. Subyace en estas 

medidas una tcndencin a sobreimponer un aparato técnico·burocrát! 

ca a los órganos participativos de gobierno, cuya funci6n se va 

reditciendo a la clccci6n formal entre opciones cerradas que le 
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plantean los cuerpos técnicos, con las que se define a l~rgo ·pla

zo la orientaci6n de las instituciones". 63 

Para garantizar la aplicaci6n de estas directrices: 

"A finales de 1978 se cre6, con la Ley de Coordinaci6n de la 

Educación Superior, el instrumento legal para realizar esta fun-

ci6n inductiva, En efecto, al regular la asignaci6n de recursos, 

la Ley establece dos tipos de financiamiento, ordinario y cspecf 

fico, que se 'determinar~n atendiendo a las prioridades naciona-

les y a la participación de las instituciones en el desarrollo 

del sistema de educaci6n superior y considerando la plancaci6n 

institucional y los programas de superaci6n académica y de mejor!!_ 

miento administrativa, así como el conjunto <le gastos de opcra-

ci6n previstos' (Art. 23). La disposici6n da al personal del E! 

tado un amplio m~rgen para orientar el desarrollo institucional, 

porque a ~l corresponder~ definir qué se entiende por 'neccsida· 

des' y 'prioridades' nacionales y determinar cuales son los pro

gramas que a ellos se ajustan. Tal posibilidad es aún mayor con 

el financiamiento específico, sujeto a convenio y a la supervi-

si6n del ejecutivo 11
• 

64 

63. Obra citada pp. 254-256 
64· Idem. pp. 256-257 
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Asi: 

"La implantaci6n de la planeaci6n educativa en Méxko, no 

fue el resultado de un proceso interno de las instituciones de 

educaci6n superior, sino la aceptaci6n de parte de ástas del corr 

censo normativo que en torno a la planeaci6n global fue institu

cionalizado por el Estado. La planeaci6n de la educaci6n superior 

y la conformaci6n de un sistema nacional de planeaci6n permanente, 

muestran el proceso de copamiento de las instituciones públicas y 

aut6nomas del sector educativo por parte del Estado y la subordi

nación de aquellos con respecto a éste 11
• 

65 

Vinculaci6n directa entre educación y aparato productivo, 

control y rcgulaci6n de la matrícula y crcaci6n de aparatos técni 

ca-burocráticos e instancias legales para la aplicaci6n de las d! 

rectrices estatales, son las líneas bajo las cuales se desenvuel

ve la política educativa oficial en el nivel medio superior y s~ 

perior. Control institucional y profundizaci6n de la conccpci6n 

ideo16gica que enfatiza la capacitaci6n técnica, caracterizan al 

crecimiento que se registra en este período y que se ubica funda

mentalmente en la capacitaci6n técnica terminal a nivel postsecu!!. 

daria. No se avanzó más en la limitación del carácter gratuito -

de la educaci6n póblica. 

65. Axel Didricksson. Obra citada p. 197 
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Estas lineas se complementan con la legislaci6n sobre auton~ 

mia y sindicalismo universitario, a trav~s de la cual se especif! 

can y delimitan los alcances conceptuales y las ·formas de partici 

paci6n de los diversos integrantes de las comunidades universita

rias. 

11 La ampliaci6n del Artículo Tercero, lejos de garantizar el 

ejercicio libre y democrático de la ac~ividad sindical univcrsit~ 

ria y de la autonomía, constituy6 en los hechos una nueva limita

ci6n. Entre otras cosas, porque a partir de entonces sucede que 

las agrupaciones gremiales quedan al margen de las decisiones 

acerca del trabajo académico. En particular esto se expresa en 

que se norma que scrdn exclusivamente las autoridades universita

rias las que se encargarán de fijar 'los términos <le ingreso, pr~ 

moción y permanencia <lel personal académico'. Junto con ello la 

caracterizaci6n de la autonomía universitaria, es también adjudi

cada -como se había querido desde hace mucho- a la conccpci6n que 

habían venido manejando las autoridades universitarias, con el 

fin de postular la relación directa con el Estado y In idea de 

que autonomía no es 1 extraterritorialidad 1
, con el objetivo no e~ 

plicitndo de impedir el libre ejercicio del derecho de autogobier 

no de los universitarios todos. Por Último, se dan por sentadas 

las condiciones juridicas para enviar al título VI de la Ley fed.!O 

ral del Trabajo, relativa a los trabajadores especiales, a los 

derechos colectivos de los trabajadores universitarios, buscando 
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mantener las diferencias con el grueso de la clase obrera 11 .66 

Las acciones educativas del régimen se desenvolvieron pues, 

sobre la vertiente contraccionista y selectiva profundizando sus 

alcances y donde: 

••• 
11el énfasis estuvo centrado en -

la b6squeda del control y copamien
to por parte del Estauo de las uni
versidades a todos los niveles ..• " 67 

Olac Fuentes Molinar dá cuenta del fen6meno en los siguien

tes términos: 

... "la raíz de la política del presente régimen hacia la cd!! 

caci6n superior se encuentra en su necesidad de regular y orien

tar el funcionamiento y el desarrollo de instituciones cuya agit~ 

da dinámica interior y vinculaci6n viva e inmediata con las fuer-

zas sociales les permite asumir direcciones propias, que resultan 

disfuncionales en el sistema de dominaci6n, sen porque se hunden 

en el anacronismo, la corrupci6n y la ineficiencia, de modo que 

se tornan inútiles para el Estado y para las clases dominantes, 

sea porque se convierten en centros de disidencia radical, poten

cialmente catalizadora de conflictos más amplios. 

66. Axel Didricksson. p. 194 
61 IDEM. p. 194 
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Dos líneas básicas caracterizan a la actual polí.tic_a estatal 

la promoci6n de un proceso de modernizaci6n cficientista, que es

tablezca mayor funcionabilidad entre las instituciones y las nec~ 

sidades de la reproducci6n social, tal como se perciben desde la 

ideología del bloque dominante, y el desarrollo de mecanismos pa· 

ra prevenir la gencraci6n de movimientos de oposici6n política y 

para fijar los límites dentro de los cuales puedan manifestarse -

legítimamente". 
68 

La aplicaci6n y consolidaci6n de esta política se refleja, · 

en primer lugar, en la evoluci6n cuantitativa del Sistema de Edu

cación Supcri?r, donde la tasa de crecimiento baj6 de 128\, -

correspondiente al sexenio anterior, a 79%; en las modalidades i~ 

primicias a las principales instituciones creadas por este régimen 

(UPN y, sobretodo, CONALEP), en las cuales se concretan sus pos· 

tulados ideol6gicos y políticos: dirección vertical, restricción 

y manipulación de la matrícula, ingerencia directa del sector pr! 

vado en las instituciones educativas, uso de los medios de comun! 

caci6n masiva para propagandit.ar :iopciones" educativas, nula partí· 

cipaci6n institucional de las comunidades educativas en las dote! 

minaciones que les atafien, etc6tera. Y, finalmente, también se · 

refleja al interior de las universidades autónomas que, en mayor 

o mejor grado, se pliegan a las directrices oficiales. 

68. P.p. 253·254 
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Los avances y las concresiones de esta línea políti~a se an! 

liznrán y explicitarán con mayor profundidad al interior de la 

UNA/.!, por ser el objeto específico del presente trabajo y también 

considerando que dan cuenta en buena parte de las tendencias evo

lutivas del conjunto de instituciones que conforman el Sistema de 

Educaci6n Superior y, sobretodo, de la dircccionalidad imprimida 

a dicha tendencia evolutiva por parté de las diferentes instancias 

que conforman el sistcmn de dominaci6n en el país. 

Para este sexenio, en la UNAM, el proyecto estatal hacia las 

instituciones de c<lucaci6n superior se encuentra bastante avanza

do, en funci6n .de la derrota de la Reforma Universitaria, estigma

tizada por su contenido democrático y cercano a los intereses po

pulares. 

,,,
11 la gcsti6n independiente de Gen 

zilles Casanova en la UNA/.! mostr6 7 
los riesgos que para el poder rcprc 
scnta una autonomía realmente cjer7 
cida y, por contrapartida, indic6 · 
las ventajas del control preventivo 
de la vida institucional 11

• 69 

Redunda preguntarse en qu6 medida, la experiencia vivida en 

la UNAM y en otras universidades donde se impulsaron proyectos 

69. Olac Fuentes Molinar. p. 260 
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autónomos, determinaron la orientací6n política hacia las ínstít~ 

ciones de educación superior que enfatiza el control institucional. 

En todo caso, el modelo triunfante de universidad profesion~ 

lizante y especializadora se consolida y profundiza durante este 

sexenio. A partir de la reelecci6n del rector, continúa el des~ 

censo de la matrícula, se establecen convenios con la iniciativa 

privada (destacadamente con Televisa), se fortalece aún m~s la 

burocracia universitaria y las determinaciones del Plan Nacional 

de Educaci6n Superior son llevadas a cabo íntcgran.entc en la U:iAM. 

En el periodo del auge petrolero, los cuantiosos recursosque 

se asignan a la UNAM, se canalizan hacia la crcaci6n Je vistosas 

instalaciones, hacia el apoyo al posgrado y a una invcstigaci6n · 

aislada, física y orgánicamente, del conjunto de la vida univcrsl 

taria¡ reforzando el modelo de universidad profcsionalizante y e! 
pecialízadora ya establecido, 

"Entre 1979 y 1980 la poblací6n es· 
tu<llantil de la UNAM aument6 en un 
8.8\ en tanto que su subsidio se 
elev6 en un 22\, es decir, el aumcn 
to en el subsidio fue 2.5 veces su7 
perior al aumento poblacional". 70 

70. Patricia de Leonardo y Guevara Niebla. Obra cítad3 la. parte 
p. 4 2 
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En realidad, para estos años la poblaci6n estudiantil unive~ 

sitaria ya no crece, se registra más bien una marcada tendencia -

decreciente entre la población de primer ingreso, tanto al bachi

llerato como a la licenciatura. 

En primer ingreso a bachillerato se inscriben 41 881 alumnos 

en 1978, 42 242 en 1979, 40 152 en 1980 y 38 233 en 1981. Cabe -

recordar que el trámite de inscripci6n se realiza en los Últimos 

meses del afio ~nterior al cual corresponden las cifras publicadas 

en el Anuario Estadístico de la UNN·I, por lo tanta, en pleno auge 

petrolero, la población de primer ingreso a bachillerato descien

de de 42 242 ~ 38 233 alunmos. En primer ingreso a licenciatura 

desciende de 37 511 (1979) a 33 027 (1981). 

Desde todos los puntos de vista, es exitosa la imposición de 

un "nuevo modelo de instituciones universitarias" en el cual con

fluyen la vertiente contraccionista y selectiva y la universidad 

profesionalizantc y espccializadora. Esto se traduce, desde el -

punto de vista de la cvoluci6n de la matrícula y de las posibili· 

dades de cursar este nivel de estudios, en una severa limitaci6n 

del acceso a las capas medias urbanas en las cuales se concentra 

la demanda real (requisitos de nivel de escolaridad previa cubier 

tos, es decir, egresados de secundaria o equivalente) y que en el 

caso de la poblaci6n estudiantil <le la UNAM, cst~n integrados ma· 

yoritariamente por hijos de Trabajadores asalariados ocupados en 

el comercio y los servicios. 
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En total, Sober6n cancela 7 276 lugares en primer ingreso a 

bachillerato y 5 099 en primer ingreso a licenciatura, 

Con Octavio Rivera Serrano al frente en rectoría, se conti

núa la política de su antecesor. La matrícula de primer ingreso 

a bachillerato se estabiliza en poco más de 38 mil lugares y si

gue el abatimiento de la matrícula de primer ingreso a liccnciat~ 

ra donde desaparecen casi otros tres mil lugares más. 

El periodo denominado de Control y Regulación de la Matrícu

la se caracteriza, más que por un estancamiento CI\ el crecimiento, 

por el abatimiento de la poblaci6n estudiantil u~ivcrsitaria. 

Iniciada con la cancelaci6n de los proyectos académicos que, den

tro de la Reforma Universitaria, implicaban la a¡1crtura real del 

acceso al nivel licenciatura -Casas de Cultura, licenciaturas y 

posgrados en CCH y Sistema de Universidad Abierta-. para otros 

sectores sociales y la ampliaci6n de oportunidades para estos mi~ 

mos sectores medios¡ concluye con un proceso fluctuante de abati

miento de la matrícula ·a través del cual se cancelaron, hasta 

1985, 6 924 lugares en primer ingreso a bachillerato y 7 966 en 

primer ingreso a licenciatura- y con la imposici6n de un "nuevo 

modelo de universidad",una de cuyas definiciones fundnmcntalcs 

es, precisamente, el abatimiento de la matrícula. 

Este nuevo modelo de instituci6n universitaria se def ini6 

más en funci6n de criterios políticos que ccon6micos, los cuanti~ 



,306 

sos recursos asignados a la UNAM durante el auge petrolero no fu~ 

ron destinados a la ampliaci6n de las oportunidades educativas de 

los sectores sociales que la demandaban, ni siquiera de esos SCf 

tares de capas medias que, cubriendo los requisitos formales de ~ 

escolaridad previa conformaban una demanda real; los recursos que 

recibió la UNAM en ese períoso se usaron para censal ida r la uni • 

versidad profesionalizante y cspecializadora, continu~ndose la p~ 

lítica de abatimiento de la poblaci6n estudiantil universitaria. 

La efímera abundancia petrolera no modificó las determinaci~ 

nes del régimen hacia las instituciones de educaci6n superior en· 

caminadas hacia la restricción del acceso de la población a este 

nivel, los recursos se utilizaron para 11premiar 11 a aquellas inst.!. 

tuciones que acataron las directrices oficiales. 

Posteriormente, la crisis económica destapada a partir de 

1982, daría un contenido de "innevitabilidad" y 11 racionalidad 11 

aún mayor a la determinación de restringir el acceso de la pobl~ 

ción nacional a los estudios de nivel medio superior y superior, 

aún de aquel la caracteriza da como demanda rea 1. Sin eraba rgo, e~ 

ta determinación se había impuesto desde antes, bajo considern-

ciones esencialmente políticas. 

A lo largo de este proceso se fueron elaborando e instrume~ 

tanda las justificaciones ideológicas de la cancelación de opor

tunidades educativas a este nivel para el grueso de la población 

nacional. 
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La principal justificaci6n ideol6gica para este despojo se 

desenvuelve sobre la vertiente estrechante de la funci6n educati 

va, donde ásta es asimilada a la capacitación de fuerza de trab~ 

jo a diferentes niveles, esta argumentaci6n es llevada hasta sus 

6Itimas consecuencias, sobretodo en los niveles educativos más -

elevados (medio superior y superior), llegándose a plantear ins

titucional y ''planificadamente'' una adecuaci6n lineal entre for

mación profesional y aparato productivo y desarrollándose necio· 

nes tales como ºdemanda profesional", "mercado de trabajo", "pe!. 

files de conocimientos y habilidades'', ''cuadros indicativos de -

demanda profesional 11
, 

11sclecci6n racional y obj cti va de los cst~ 

diantes", "ca!Ylpaña de comunicaci6n social 11
, etcétera. 

Crisis econ6mica y aplicada claboraci6n ideol6gica e instr~ 

mental, ahondan aún más el despojo del patrimonio cultural de la 

humanidad para la inmensa mayoría de la población nacional~ 
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En el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, se inicia la 
imposici6n del proyecto neoliberal a través de la aplicaci6n de 
dos líneas estratégicas fundamentales; la recstructuraci6n de la 
planta productiva y la reestructuraci6n del aparato estatal. Es
tos grandes objetivos estratégicos del neoliberalismo a nivel mu~ 
dial, se llevaron adelante a través de una política ccon6mica rec~ 
siva, apuntalada por el endeudamiento - externo (que se consolida 
e incrementa), e interno (que se multiplica geométricamente)·; la 
especulaci6n (de la cual el régimen sienta las bases para su nue10 

despegue que c.ulmina con el despolme de la Bolsa de Valores); y -
la embestida externa, presente a lo largo de todo el sexenio a tr~ 
vés de la política econ6mica dictada por los organismos financie
ros internacionales, los términos de las rcnegociacioncs de la 
deuda externa, el sostenimiento de altas tasas de interés intern~ 
cionales y la drástica caida del precio internacional del petro-
leo y de otros productos de importaci6n. 

Tanto la reestructuraci6n de la planta productiva como la 
reestructuraci6n del aparato estatal (que durante el sexenio se -

concrct6 fundamentalmente en el desmantelamiento de su infracstru~ 
tura productiva a trnv~s del recorte a la invcrsi6n y la venta de 
cmprcsas),tuvieron como objetivo el sentar las bases para el RUCA!:!_ 
BIO EN LA PROPIEDAD, tanto de los medios de producci6n como de -
los recursos naturales existentes en el espacio nacional, así co
mo para el RECAMBIO EN EL MODELO DE ACUMULACION. Recambio en la -
propiedad, que pasaría a manos, básicamente, de las grandes empresas 
trasnacionales a nivel mundial y, en segundo término y en calidad 
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de socios menores, a manos de alguno~" grandes grupos monop61icos 

nacionales. Recambio en el modelo dn acumulaci6n, en corresponde!!_ 

cia a los dictados del gran capital a nivel mundial y de las pote~ 

cias capitalistas hegem6nicas. 

Todas las acciones y decisiones instrumentadas por el ré"gimen 

durante el sexenio, apuntan hacia la consecusi6n de estos objeti

vos; se induce un proceso de dcsacumulaci6n de capital y de quie

bra de la planta productiva, la oricntaci6n <lada a la rcestructur~ 

ci6n del apa~ato estatal es evidente y el costo que a partir de la 

rcestructuraci6n econ6mica se arroja sobre las espaldas de los tr~ 

bajadorcs (desplome salarial, desempleo, concentraci6n del ingreso, 

deterioro de las condiciones de vida), se constituye como otro CO!!, 

junto de elementos funcionales e intrínsecos al proyecto. 

Los acontecimientos vividos de 1983 a 1988, no correspondie

ron a la concatenación de una serie de fenómenos económicos trági

cos, sufridos de manera 11 inevitable 11 por la poblaci6n nacional, no 

fueron una "cat.istrofc" económica comparable a una cat~strofe nat!! 

ral, correspondieron, precisamente, a la estrategia Je imposición 

del proyecto neoliberal en el país; la reorientaci6n capitalista -

QJe se di6 alproyecto de desarrollo precisaba de todos estos fen6me

nos (recesi6n, endeudamiento, espcculaci6n, 11choque externo''), pa

ra su nplicnci6n y consolidaci6n, es así que, el proceso de impo

sici6n del proyecto neoliberal, fue encabezado por el régimen y di 

rígido e inducido a trav6s de los instrumentos manejados desde el -
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propio aparato de Estado. 

A lo largo de todo el sexenio, se llev6 a cabo una polÍtica

recesiva a partir de reducciones constantesen el gasto público y 

de la restricci6n de la oferta monetaria, íntimamente relaciona-

das con el endeudamiento externo e interno y con el pago de su 

servicio. 

Durante los primeros afias del sexenio, concretamente hasta ~ 

1984, se puede hablar de una rccesí6n simple en la cual, la con-

tracci6n de la actividad industrial y de la demanda del mercado -

interno, se uplicaron para garantizar el pago del servicio de la 

deuda externa a partir del superávit logrado en la balanza comer~ 

cinl y del endeudamiento interno que inicia su despegue. A fina~ 

les de 1984, el r6gimcn decreta una serie de medidas con las que 

se inicia una nueva fase en la imposici6n del proyecto y que, co! 

binadas con la embestida externa, confluyen hacia la profundizn-

ci6n de la crisis econ6mica y la accleraci6n en la aplicaci6n de 

las medidas conducentes al cambio estructural acorde al modelo 

ncoliberal. Esta segunda fase culmina con el desplome de la Bol-

sa de Valores y con la devaluaci6n de noviembre de 1987. gn Jicie~ 

bre de ese mismo afio, se inicia la tercera fase donde, una vez 

consolidados y justificados los avances estratégicos del proyecto 

.tF. neoliberal, impuestos en la crisisyapartir de la crisis, se cm~-

piezan a instrumentar una serie de mecanismos reguladores del fu~ 

cíonamienta econ6mico, siempre dentro del esquema monetarista y -

recesivo aplicado durante todo el sexenio. 



Los instrumentos de política econ6mica utilizados por el r6; 

gimen para la inducci6n del proceso y la imposici6n del proyecto

neoliberal fueron: 

La disminuci6n del gasto p6blico; 

- La restricci6n de la oferta monetaria¡ 

- La liberaci6n de precios, excepto del salario; 

La flexibilidad en el manejo de las tasas de interés; 

La devaluación continua del peso mexicano y 

Una acelerada liberaliiaci6n del comercio exterior. 

Estrechamente relacionadas con la política rccesiva y con el 

cambio estructural que se preparaba, el régimen asumi6 una serie -

de decisiones políticas que se constituyeron como la base de sus

tentaci6n de la estrategia de imposici6n del proyecto neoliberal, 

estas decisiones fueron: el pago irrestricto del servicio de la 

deuda externa y la vía del endeudamiento interno para financiar -

el déficit público, cuyo principal causal fue, precisamente, el 

endeudamiento y su costoso servicio. Auna~as a estas determina-

clones, durante todo el sexenio se llev6 a cabo una política de -

subvaluaci6n del peso que, junto con el relajamiento de las polí

ticas de control de cambios, fortalecieron las condiciones inter

nas para la profundización de los desequilibrios estructurales de 

l. Ctr. Ricardo Ramírez Brun p.p. 61 y 6Z 
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la economía, así como de la dinámica especulativa que ha caracter! 

zado al comportamiento econ6mico de los últimos afias. La política 

fiscal y la política financiera impuestas por el régimen, fueron -

tambián elementos de sustentación de la estrategia de imposición 

del modelo neoliberal en el país. 

El endeudamiento es un componente estratégico en la imposi-~ 

ci6n del proyecto ncoliberal en el país. En tanto mecanismo de s~ 

jcci6n a las determinaciones de las instituciones financieras in te! 

nacionales (Banca Comercial y Organismos Multilaterales), elemento 

clave de la política rccesiva y de la contcnci6n de la oferta man~ 

taria y rclacio11aJo estrechamente con el déficit fiscal y la fun

ción económica y social del Estado; durante el sexenio se consoli

da y acrecienta. 

La consolidaci6n y acrecentamiento del endeudamiento externo 

del sector p6blico se llcv6 a cabo a través de la accptaci6n irre~ 

tricta del pago de su servicio, de las reestructuraciones llevadas 

a cabo por el régimen (inclu{da la reestructuraci6n de la deuda -

externa del sector privado) y de la considerable cantidad de re-

cursos destinados al pago de su servicio. 

Las rcnegociacioncs se llevaron a cabo en los siguientes té! 

minos: 

De fines de 1982 a julio de 1984 se reestructuraron 23 mil

millones de d6lares para lo cual: 
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••• 
11se firmaron 52 contratos de rees 

tructuraci6n con las siguientes con7 
diciones: plazo de ocho afias con cua 
tro de gracia, a una tasa superior a 
la Prima rat:e (1 3/4\) o a la Libar ,1 7/8\) y el pago de una comisi6n -
unica de 1\ sobre el monto total ne
gociado11 • 

. . . en septiembre de 1984 se inicia -
el proceso para reestructurar 48 mil 
millones de deuda p6blica externa 
con vencimiento entre 1985 y 1990. -
Estos 48 mil millones se componen de 
los 23 mil millones de la rccstructu 
ración de 1982, (¿otra vcz?)*20 mil
milloncs adicionales con vencimiento 
entre 1985 y 1990 y S mil millones 
de dinero fresco que se obtuvieron 
en 1983". 

''Los primeros 43 mil millones se - -
reestructuraron a un plazo de 14 
años, con un costo medio ponderndo -
de 1.11% por encima de la tasa Libar. 
Ve los cinco mil restantes se paga-
rán mil en 1984 y los 4 mil restan-
tes se pagarán a diez afios con cinco 
de gracia, y a un costo de 1 1/2\ por 
encima de la tasa Libar o l 1/8\ so
bre la 1'rima rate' . Z 

Tambi6n en 1984: 

••• 
1'lZ mil millones de dólares corres 

pendientes a la deuda externa priva-
da, fueron rcncgociados, por conducto 
del FICORCA, a un plazo de ocho afias 
con cuatro de gracia, Esta cifra 
equivale a 66.7\ del monto total de -
la deuda externa privada (18 mil mi-
lloncs de d6lares) registrada hasta -
1984".3 

2. Alejandro Dávila. pp. 190'191 •paréntesis mío. 
3. IDEM. p. 183. 
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Después de las reestructuraciones, la deuda externa(pÚblica y 

privada), alcanz6 a finales de 1985 un total de 99 mil millones de 

d6lares. 4 . 

Otra característica importante del endeudamiento externo, es 

su tendencia a la privatización, hasta 1985: 

... "Alrededor del 67\ del total de -
la deuda externa de México está con
tratada con bancos comerciales inter 
nacionales, 15\ con instituciones fT 
nancieras multilaterales y el 18\ -
restante está compuesta por créditos 
obtenidos a través de negociaciones 
bilaterales, así como financiamientos 
a.torgados por proveedores extranj e- -
ros". S 

La astringencia crediticia internacional fue la t6nica impe

rante en el sexenio, es así que el crecimiento de la deuda exter

na se explica por los manejos y las negociaciones en el pago de -

su servicio; sin soltar ni un d6lar, la banca privada y los orga· 

nismos financieros internacionales sostuvieron y aún abulta ron 

sus pasivos contratados con México 1 además de que recibieron una 

consi<lcrable cantidad de recursos por concepto del pago de su 

servicio. 

De 1982 a 1987, la deuda pública externa se increment6 33 .6i 

4. Cfr. AleJandro Dávila, p. 192 
S. IDEM. p. 213 
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pasando de 87,588 millones de d6lares a 103,305 millones. Los 

recursos destinados al pago de su servicio oscilaron por arriba 

de los 10 mil millones de d6lares en promedio anual para todo el 

sexenio. 

Se calcula que de 198Z a 1985, el pago por amortizaciones e 

intereses de la deuda externa alcanz6 un total de 5Z,990 millones 

de d6lares y en cuanto al costo total del servicio de la deuda e~ 

terna: 

11 En el rengl6n de deuda, el gobierno 
mexicano ha sido en este sexenio es
crupuloso pagador, pues en s6lo cin
co aftas (1982-1987) hemos pagado por 
intereses $100,000 millones de d6la
res, cifra equivalente a lo que aún 
debemos de capital''. 6 

El endeudamiento interno fue otro factor clave en la cstrat~ 

gin de imposici6n del proyecto ncolíbcral, estrechamente relacio

nado con la política recesiva y con la contenci6n de la oferta mo

netaria, contribuye de manera directa al proceso de dcsacumula- -

ci6n de capital y a la profundizaci6n de la crisis. Junto con el 

BOOM especulativo que culmina en 1987, se constituye como elemen-

to determinante en la aceleraci6n imprimida a partir de 1985, al 

proceso de imposici6n de las medidas estratégicas del neoliberalismo. 

6. Cfr. Ricardo Ramírez Brun. cita en p. 9Z 
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Durante los primeros anos del sexenio, 1983 y 1984, se regí! 

tran tasas de crecimiento de la deuda pública interna de entre 

80\ y menos del 100\, a partir de 1985, el endeudamiento interno 

inicia su despegue acelerado por lo menos duplicándose cada ano,-

hasta llegar a casi 43 billoneo de pesos a fines de 1987. La de~ 

da interna creci6 Z,017.3\ de 1982 a 1987, pasando de Z.3 billo--

nes de pesos a la mencionada cifra de casi 43 billones de pesos -

en 1987. 
7 

El proceso de endeudamiento interno, sustentado en el pago -

irrestricto del servicio de la deuda externa, se consolida a tra

vés de la política fiscal instrumentada por el régimen y se multi 

plica con el uso dado a los instrumentos de política financiera a 

través de los cuales se dispara su crecimiento sentándose las ba

ses para una dinámica de autoreproducci6n y profundizaci6n cons-

tantes: a mayor endeudamiento público interno, mayor cantidad de 

recursos derivados al costo de su servicio y, por lo tanto, ende~ 

damicnto aún mayor. 

La evoluci6n del déficit público se encuentra estrechamente 

relacionada con el proceso de endeudamiento interno, de 1982 a 

1984, el déficit fiscal se abate pasando de 17.9\ del PIB a menos 

del 10\, a partir de 1985, recupera su crecimiento hasta alcanzar, 

de 1986 en adelante, casi los niveles de comienzos del sexenio 

~16\ del P!B en promedio). 
~. Cfr. Ricardo Ramírez Brun. pp. 47 y 89. Cuadro: México, 

Pacto de Solidaridad Econ6mica la. fase. 
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Determinado en principio por el pago del servicio de la deu

da (en 1984, excluyendo el pago de intereses internos y externos, 

las finanzas públicas registraron un saldo positivo del 4.9\ del 

PIB, el d~ficit público represent6 8.7\ del PIB de ese ano, por -

lo tanto, el pago de intereses internos y externcsrepresent6 el 

13.6\ del PIB); S la reducci6n del déficit público lograda los 

primeros a~os del sexenio descansó en la contracci6n del gasto -

público, a partir de 19SS, a pesar de que se sigue restringiendo 

el gasto público, extensivo ahora al rubro del gasto corriente, -

el acrecentamiento del déficit público correspondi6 a factores i~ 

ternos (la magnitud alcanzada y las medidas financieras decreta-

das por el rligimen] , y externos [nuevo desplome del precio de las 

materias primas de exportaci6n, sobretodo del petr6leo), 

La evoluci6n del endeudamiento interno y del déficit público, 

condicionados en un primer momento por el pago del servicio de la 

deuda externa, adquirieron unn dinámica expansiva a partir de las 

determinaciones de política fiscal, política financiera y políti

ca monetaria asumidaspor el régimen y que fueron complementarias 

en la inducci6n de un proceso recesivo y de dcsacumulaci6n de ca

pital éomó parte de la estrategia de imposici6n del proyecto neo

liberal en el país que,a partir de l98S, se combina con la embe~ 

8. Cfr. Ricardo Ramírez Brun. p. ~8 y 49. 
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tida externa desembocando en la profundización de la crisis y en 

una marcada aceleración en la imposición del proyecto. 

La política fiscal impulsada durante el sexenio so caracteri 

zó por una carga fiscal a la baja (11.31 del PIB en 1980, 10.21 en 

1984, los ingresos cayeron 2.41 entre 1982 y 1984) y regresiva 

(de 1981 a 1984 los impuestos indirectos pasaron de 34 .Ú a 531); 

los directos cayeron de 52.41 a 401); la recuperación del equilibrio en 

las finanzas públicas se busc6 a través del incremento en los pr~ 

cios de los bienes y servicios públicos (por cuyo conducto los i~ 

gresos provenientes de estos rubros se incrementaron 67\ de 1982 

a 1984) y de ~a reducción del gasto pdblico que de 1982 a 1984 se 

concentra en la inversión productiva. 9 

Carga fiscal a la baja y regresiva, incremento en los precios 

de los bienes y servicios pdblicos y ·reducción del gasto pdblico 

fueron la constante en la política fiscal del sexenio. El bajo -

nivel de la carga fiscal, característico del sistema y profundiza 

do por el régimen, consolidó las bases del endeudamiento interno 

y,su carácter regresivo, junto con el incremento en los prccios,

ahondaron la desigualdad en la distribuci6n del ingreso, alimcn-

tando así mismo, el proceso inflacionario. La reducci6n del gas· 

to público, por su importancia econ6mica, signific6 el freno de -

9. Cfr. Carlos Dávila. pp. 181-183 
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la actividad productiva y de la demanda del mercado interno, obj! 

tivos todos funcionales a la estrategia de imposición del modelo 

neoliberal. Debilidad fiscal que favorece endeudamiento y con-

tracci6n monetaria, regresividad e incremento de precios que favo

recen concentración del ingreso e inflación y retracción del gas

to p6blico que favorece recesión, desacumulaci6n del capital y -

desempleo se constituyeron c"°" elementos de iJllx>sici6n del esqueira neolib! 

ral. 

La política monetaria seguida por el régimen fue otro de los 

puntales en la estrategia de imposición del proyecto, a través 

del desmantelamiento del control de cambios y de la politica de su!!_ 

valuación y devaluación continua de la moneda nacional, se abrí~ 

ron nuevamente las compuertas a la salida neta de divisas (se es

tima en 50 mil millones de dólares la fuga de capitales entre 1962 

y 1965, la fuga de capitales continuó durante todo el sexenioJ,1º 
y se profundizaron los desequilibrios del intercambio comercial -

con el exterior: 

.. . "el incremento de las exportacio
nes, y por lo tanto el saldo positi
vo en balanza comercial y de cuenta 
corriente se debió mucho más a la po 
lítica devaluatoria del tipo de cam:
bio que a una evolución de la produc 
tividad. Es decir, se remataron -; 
nuestras mercancías en el mercado 

10. Cfr. Ricardo Ramírez Brun. p. 60 y pp. 46 a 53. 



mundial, a costa del encarecimiento 
de las importaciones para la planta 
productiva y, consecuentemente,de -
mayor inflac i6n". 11 · 

11 En promedio acumulado la moneda na
cional se devalu6 durante el sexenio 
en un orden de 5,000.0\ aproximada-
menteº. 12 
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A través de esta política monetaria, los problemas del sector 

externo se ampliaron al ámbito de las finanzas públicas (mayor e~ 

deudamicnto y mayor costo de su servicio por la subvaluaci6n y 

devaluaci6n continua del peso), ~l sistema financiero nacional 

qued6 sometido a la competencia de la banca internacional (E.E.U.U. 

sobretodo) dadas, por un lado, sus altas tasas de interbs y, por 

otro, la continua dcvaluaci6n del peso y el desmantelamiento del 

control de cambios. Finalmente, ambas medias, contribuyeron n la 

reactivaci6n de la dinámica especulativa característica del fun·

cionamiento ccon6mico de los Últimos años. 

Desmantelamiento del control de cambios, subvaluaci6n y dev!!_ 

luaci6n continua de la moneda nacional; formaran parte de la esw 

trategia de liberación del comercia cxteriort determinación intew 

grante del esquema neoliberal. 

11. Ricardo Ramírez Brun. p. 63 
12. IDEM. p. 64. 
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Es en la política financiera donde con mayor nitidez se ob-

serva la inducci6n de un proceso de desfinanciaci6n productiva y, 

por lo tanto, de desacumulaci6n del capital y, más aún, a través 

del uso dado por el propio rágimen a los mecanismos del mercado -

financiero, so sientan las bases del BOOM especulativo que culmi

n6 con el desplome de la Bolsa de Valores en 1987. 

Con el nuevo sexenio se asiste a un proceso de redefinici6n 

de la organizaci6n del sistema financiero mexicano, cuyn caracte

rística más importante es la rcprivatizaci6n de una parte signifi 

cntiva de los circuitos financieros, 

Las primeras medidas son: la rcprivatizaci6n de la banca na

cionalizada, mediante la venta de un tercio de las acciones bnnc! 

rías y la venta de sus empresas industriales y comerciales y, la 

reducci6n de la utilizaci6n del encaje legal para financiar el d~ 

ficit presupuesta!, lo que se traduce en un esquema de financia-

miento sustentado, no en el ahorro interno, sino en el endeuda-

miento interno. 

Hasta aquí, las medidas decretadas por el r6gimcn consolidan 

la vía del endeudamiento interno del sector público, las acciones 

reprivatizadoras preparan el destape especulativo que será compl~ 

mentado con otro paquete de decretos financieros expedidos por el 

régimen n fines de 1984. 



11 La tendencia a la reprivatizaci6n de 
los circuitos financieros no se res-
tringe la devolución de la tercera 
parte de las acciones de la banca na
cional, A finales de 1984 se envía-
ron varias iniciativas de ley a la 
Cámara de Diputados, mismas que fue-
ron aprobadas a finales de dicho afio. 
Uno de los aspectos más relevantes de 
las modificaciones reglamentarias del 
sistema financiero es el fomento al -
desarrollo de los intermediarios fi-
nancieros no bancarios, principalmen
te de las sociedades de inversión y -
casas de bolsa". 13 
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El decreto de fomento a la banca paralela se complementa con 

el incremento de las tasas internas de intcr~s y el mayor desliz~ 

miento de la moneda nacional, también establecidos a fines de 1984. 

La política instrumentada a trav6s del sistema financiero -

profundiz6 los desequilibrios estructurales de la ecorom!a, con

gel6 el financiamiento a la inversi6n productiva, premi6 la espe

culación y acrecent6 el endeudamiento p6blico. 

De esta manera, a partir de 1985~ y en base a una succsi6n -

de decreto emitidos por el régimen, se inicia el BOOM especulati

vo que culmin6 con el desplome de la Bolsa de Valores y que, jun

to con la embestida externa, favoreci6 una mayor dctcrminaci6n en 

la aplicación de las líneas estratégicas del modelo neoliberal, 

13. Cfr. Alejandro olvila. p. ZOl. 
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Desde comienzos del sexenio y hasta fines de 1984, dentro de 

una estrategia recesiva caracterizada como simple, el régimen as~ 

me una serie de decisiones y determinaciones políticas: endeuda

miento interno del sector p6blico, liberación de precios, debili

dad fiscal, reducci6n del gasto público, reprivatizaci6n de los 

circuitos financieros, fomento a la banca paralela, incremento a 

las tasas internas de interés, subvaluaci6n y devaluación del pe

so ydesnantelamiento de las políticas de control de cambios que -

desembocan en la profundización de los desequilibrios estructura

les y de la crisis económica, directamente fomentan la cspccula-

ci6n y la inflación, · tradu:iéndose en una mayor recesión y una -

mayor desacumulaci6n productiva. 

Durante los primeros afies del sexenio, se prepararon las ca~ 

dicioncs para el avance acelerado en la imposici6n del proyecto 

neoliberal, característico de la segunda mitad del sexenio. 

A partir de 1985, apuntalada por la embestida externa que i~ 

cide a través del drástico desplome de los precios de las materias 

primas de exportaci6n, sobretodo del petroleo, la estrategia de -

imposición del modelo neoliberal se desenvuelve sobre la aplica

ci6n irrestricta de sus recetas de política econ6mica: apertura 

comercial, reducci6n del gasto corriente del sector público, rcc~ 

tructuraci6n del aparato estatal y despido masivo de bur6cratas, 

entrada al GATT, Nueva Ley de Inversiones Extranjeras y, finalme~ 

te, venta de las empresas del sector público. 
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La reestructuraci6n del aparato productivo, en funci6n del -

recambio en la propiedad de los medios de producci6n y del recam

bio en el modelo de acumulaci6n acordes al proyecto neoliberal, 

también implica un recambio en el modelo de la relaci6n capital-

fuerza de trabajo. En este sentido, durante el sexenio, los ava~ 

ces del proyecto se concretaron en una fuerte embestida contra la 

clase trabajadora, principalmente a través del abatimiento del s~ 

!ario real y del incremento del desempleo. 

A riesgo de abundar en cifras que de todas maneras que· 

dan cortas frente a la realidad dclfcn6meno y de su costo para la 

clase trabajadora, es importante sin embargo, proporcionar una 

idea de la magnitud de la embestida contra la clase trabajadora; 

tomando las propias fuentes oficiales como base, se menciona que 

los salarios reales redujeron su participación en el PIB de 40.3% 

en 1976 a 27\ en 1986 y que, el desempleo abierto alcanz6 a un 

18\ de la poblaci6n econ6micamente activa hasta 1987. 14 : 

La embestida contra la clase trabajadora y contra la pobla-

ci6n nacional en general, tambi6n pasó por la reducción del gasto 

social y por un agudo proceso de concentración del ingreso con r~ 

percusiones en todos los aspectos del nivel de vida de la pobla-

ci6n, destacándose la alimentación y la salud como los rubros más 

14 .. Cfr. Ricardo Ramírez Brun. pp. 73 y 84 
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inmediata y gravemente afectados. 

En cuanto a la concentraci6n del ingreso y refiriéndose al -

6ltimo afio del sexenio de Miguel de la Madrid, seftala Ricardo Ra

mírez Brun: 

••. "Actualmente un SI de la poblaci6n 
nacional disfruta del BOi del ingreso 
logrado por todos los mexicanos, m1en 
tras que el 95\ restante, literalmcn7 
te, sobrevive con la proporción res-
tante, arrebatándose entre ellos las 
posibilidades de vestirse, comer y s~ 
brevivir". ·15 

Respecto a la alimentaci6n y la salud: 

••• 
11 La drástica disminución del ingre 

so familiar ha dado lugar a un proce7 
so acelerado de desnutrición en apro
ximadamente el BOi de la poblaci6n. -
El 701 de la poblaci6n infantil padece 
serios problemas de déficit nutricio
nal y avitaminosis". 

"La dieta básica de muchos millones -
de mexicanos ha llegado a ser lo quc
fue en el porfiriato: tortillas, fri
joles, sopa, café negro, y a lo más -
algunas verduras 11

• 

"La pa tolog !a de la miseria, cobra -
d!a a día mayores costos, las enferme 
dades gastrointestinales, respiratoria~ 
muestran !ndices crecientes de inciden 
cia especialmente entre la poblaci6n ae 

15. Obra citada p.B2 
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escasos.recursos.y.marginada" 16 

Con respecto a la educaci6n, objeto de estudio especifico en 

·e1 presente trabajo, junto con la disminución en las partidas de 

otros gastos sociales: 

"Sistemáticamente desde 1982, cada vez 
se destina una menor porci6n del ingre
so a educaci6n y desarrollo tecnol6gi':" 
co, el índice de analfabctlsmo, lejos 
de disminuir, se ha mantenido, lo que 
en un contexto de poblaci6n en aumento, 
significa que hoy existe un número ma
yor de personas fuera de los programas 
de educaci6n básica". 17 · 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, no s6lo 

se continúa con la reducci6n relativa de la poblaci6n de primer 

ingreso a nivel superior y medio superior¡ profundizaci6n de la -

crisis econ6mica, abatimiento del nivel de vida de la población 

nacional y reducción del gasto educativo tuvieron como consecuen· 

cia inmediata el estancamiento de la poblaci6n inscrita en los 

principales nivc~cs del sistema y la rcducci6n general de los se~ 

vicios educativos. 

En primaria,el porcentaje de atención a la demanda se sosti~ 

16. !Dfül. pp. 82 y 83 
17. IDEM. p. 8 3 
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ne en un 98\, en secundaria baja de 86.2\ en el ciclo escolar 

1982-1983 a 83.2\ en el ciclo 1988-1989; y es en nivel medio sup~ 

rior y superior donde el porcentaje de atención a la demanda edu

cativa baja más significativamente. En el nivel medio superior -

(bachillerato), baja de 66.5\ a 59.8% 18 ; en Educación Profesio

nal Media (técnico), baja de 19.8 a 16.6\. En general, el porce~ 

taje de at?nci6n a la demanda educativa a nivel post-secundaria -

desciende de 86.3% a 76.4%. En el nivel de educación superior el 

descenso en la atención a la demanda es aón mayor pasando de -

84.6\ a 57.7\, 

Los servicios educativos escolarizados crecen 6.9\ en todo -

el sexenio, pasando de 23,682.8 mil alumnos inscritos a 25,447.7. 

La tasa promedio de crecimiento anual es de 1.4\ y para los dos 

Óltimos años no hay crecimiento. La reducción de los servicios 

educativos se incrementa conforme asciende el nivel de instrucci6n 

formal; en primaria, el porcentaje de atención a la demanda se 

sostiene, en secundaria baja 3 puntos, en el nivel medio superior 
baja 9.9 puntos y en educación superior desciende 26.9 puntos. 

18. En el sexenio de L6pez Portillo, el porcentaje de atención a 
la demanda en este nivel se encontraba por arriba de 68' para 
los últimos tres años. La información sobre los Servicios -
Educativos Escolarizadcs se tomó del VI Informe de Gobierno · 
de Miguel de la Madrid en las tablas respectivas. pp. 165-171 
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Este descenso en la cobertura de los servicios educativos se 

descnvolvi6 sobre la verticiente ideológica contraccionista y se

lectiva y bajo la concepción profesionalizante y cspccializadora 

de la educación superior~ ambas triunfantes desde el sexenio ant~ 

rior. Vinculación directa entre educación y aparato productivo, 

control y regulaci6n de la matrícula y creaci6n de aparatos técni 

ca burocráticos e instancias legales para la aplicación de las 

directrices estatales continuaron siendo las principales líneas 

de acción de la práctica educativa oficial. Ideol6gicamente se 

refuerza la vertiente contraccionista y selectiva, sumándose a la 

adecuación lineal entre formación profesional y "ncces i.dadcs 11 del 

aparato productivo, la descalificación general de los jóvenes y 

del propio sistema educativo en su conjunto, al argumentarse la 

baja o nula capacidad acad6mica de los aspirantes a la educaci6n

mcdia superior y superior, como un elemento racionaliza<lor y jus

tificador de la cancelación de oportunidades educativas para el 

conjunto de la población nacional. 

Como ya se mcncion6, la crisis facilita una mayor determina

ción en la aplicaci6n de esta política educativa, siendo las pri~ 

cipales preocupaciones del Programa Integral Para el Desarrollo -

de la Educaci6n Superior (PROIDES), por un lado, la planificaci6n 

centralizada y el control de las instituciones de educación supe· 

rior y, por otro, una mayor incidencia sobre la evolución de la · 

matrícula. 
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Bn el apartado sobre Estrategia y en base a la reiteración 

sin mayores argumentos de que el crecimiento afecta la calidad 

académica, en el PROIDES se plantean, entre otras, las siguientes 

políticas: 

ter 

"B. Que las IES participen activamente 
en campaf\as de orientaci6n educativa. -
para propiciar un incremento en la de
manda de estudios de educación media -
terminal y de las áreas tecnológicas 
del bachillerato propedéutico. 

9. Que las IES, que ofrecen estudios 
de bachillerato propedéutico limiten su 
crecimiento en este nivel para orientar 
una mayor proporci6n de recursos a los 
cst.udios de licenciatura y posgrado. 

15. Que las IES establezcan y perfeccio 
nen sus requisitos y procedimientos de
selecci6n académica para el ingreso a 
los estudios de licenciatura, buscando 
la eliminación gradual uel pase automá 
tico y el establecimiento de límites -: 
de admisi6n por carreras y prestando -
atención especial a los estudios profe 
sionalcs -sobrcpoblados que muestren -: 
saturaci6n en el mercado ocupacional". 19 

En este sexenio también oc avanz6 en la limi taci6n de 1 

gratuito de la educación pública a nivel medio superior 

cará~ 

y su-

perior, bajo el postulado programático de que los beneficiarios -
de la educación superior (estudiantes, egresados, sector produc M 

tivo y de servicios, etc.), retribuyeran en mayor proporci6n los 

19. PROIDES. pp. 96-98 
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beneficios recibidos. 

En la UNMI, las reformas impulsadas durante el rectorado del 

Dr. Carpizo se inscribieron íntegramente dentro de estas directr! 

ces estatales. Partiendo del diagn6stico de lo que se destac6 c~ 

mo la problemática principal en la Universidad, para el cual se 

retomaron las líneas de análisis contenidas al respecto en el 

PROIDES , se concretaron en el primer paquete de medidas dirigido 

al sector estudiantil, donde se incidió restrictivamente sobre su 

derecho a la educación y sobre el carácter gratuito que constitu

cionalmente reglamenta este servicio. 

En base al argumento ideol6gico de elevar la calidad académi 

ca, se instrument6 un paquete de medidas administrativas y finan

cieras que dificultaban aún más el acceso y la permanencia de los 

estudiantes en este nivel educativo, sin contemplar ninguna medida 

que realmente incidiera sobre el nivel acad~mico con miras a su -

incremento. 

Drástica reducci6n de !os servicios educativos y aayor limi

tación de las oportunidades educativas en base a la descalifica-

ci6n acad6aica y al incre•ento en los costos de la educaci6n, fu~ 

ron el saldo de los pri•eros seis anos de neoliberalis•o en el -

pab, 
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e o N e L u s I o N E s 

A la vista est~n los modelos triunfantes del proceso de re

definiciones sufrido por el país durante estos Últimos veinte 

años, tanto el modelo de desarrollo econ6mico, como el del siste· 

ma educativo cuya característica principal es la consolidaci6n de 

la vertiente contraccionista y selectiva apuntalada ideol6gicame~ 

te por la dcscalificaci6n académica y la tendencia rcprivatizante 

que alcan:u su exprcsi6n más acabada en el 11 N11evo modelo de inst!_ 

tuciones universitarias'' que se impulsa desde la contrareforma 

académica y administrativa sufrida en la UNAN a partir de 19i3. 

La evoluci6n de la matrícula del sistema educativo en su ca~ 
junto y marcadamente del nivel medio superior y superior ha fluf 

tuado acorde del sistema de dominaci6n capitalista se consolida y 

los intereses en la fracción hegemónica del bloque dominante pre

valecen con mayor fueria sobre el conjunto de la poblaci6n nacio

nal. Junto con un estrechamiento de los fines de la eCucaci6n, -

se eliminan los apoyos a estudiantes de escasos recursos, que son 

quienes conforman la mayoría de la población nacional y, finalme~ 

te, se limita severamente el acceso al nivel superior de ed!!_ 

cación. A un modelo de desarrollo económico que ha transitado h~ 

cia el estrechamiento, la dependencia y el beneficio de la gran 

empresa privada nacional y extranjera, ha correspondido un siste

ma educativo permanentemente insuficiente y cuyos fines y capaci· 

dad de servicio se han visto empobrecidos constantemente. Las 
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momentos de crecimiento real del aparato educativo nacional, han 

sido producto de la intensa movilizaci6n popular demandando el as 

ceso a los diferentes niveles del sistema de instrucci6n formal. 

Ciertamente, el proceso de desarrollo del capitalismo en el 

país se ha visto acompañado de Una constante oposici6n y movilit~ 

ci6n de las clases populares, en lucha permanente por la satisfaf 

ci6n de sus demandas básicas, encontrando espacios de soluci6n a 

partir de la revitaliznci6n de los compromisos y de la ideología 

que sustenta la Carta Magna con que culmina el proceso revolucio~ 

nario de 1910. 

Sin embargo, a lo largo del proceso y conforme la clase domi 

nante consolida su poder en el aparato de E~tado, paulatinamente 

pierde fuerza esta vertiente idcol6gica hasta su definitiva dcrr~ 

ta que culmina con la imposicí6n del proyecto ncoliberal. 

La imposici6n del neoliberalismo al interior del país, acor· 

de al proceso de rcorganizaci6n capitalista a nivel mundial cncn~ 

betado por las grandes empresas trasnacionalcs y las potencias 

hcgcm6nicas capitalistas, fue una opción modurn<la y desarrollada 

al interior de la clase dominante dadas las condiciones de depcn~ 

dencia estructural del aparato productivo, el peso significativo 

de la Inversi6n Extranjera Directa en la economía y sus estrechos 

nexos con el emprcsaríado nacional aunado nl creciente endeudamiento 

externo que acompafi6 a la industrializaci6n del país. Dentro 
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del esquema capitalista, se constituy6 como la '11nica salida para 

la clase dominante y como la opci6n m&s id6nea para fortalecer su 

dominaci6n e impulsar un modelo de desarrollo que correspondiera 

~s íntegramente a sus intereses; m~s cercanos, por supuesto,alos 

de las grandes empresas trasnacionalcs y a los de las potencias -

capitalistas hegem6nicas, que a los de la clase trabajadora y a -

la construcci6n de un proyecto nacional de desarrollo econ6mico. 

Estos primeros seis aftas de aplicaci6n del proyecto, que tra~ 

sitaron por la recstructuraci6n del aparato productivo y la del -

aparato de estatal con miras a un recambio en la propiedad de los 

medios de protlucci6n y de los recursos naturales y a un recambio 

en el modelo de ncumulaci6n, se significaron tambi6n por una gi-
gantesca embestida contra la clase trabajadora, objetivo priorit~ 

ria dentro del esquema neoliberal, a través del desplome del sal~ 

ria real, el incremento del desempleo, el deterioro generalizado 

de sus condiciones de vida y la reducci6n del gasto social y de -

los servicios pdblicos. 

En educación, esta reducción cs·más marcada en los niveles 

superiores del sistema de instrucción formal y está acompafiada -

por un conjunto de elaboraciones ideológicas qt1e parten de la 

concepción estrecha de la función educativa y se desarrollan hacia 

la descalificación académica de los aspirantes a los niveles su

periores del sistema educativo. 
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La imposición del proyecto neoliberal suscitó una creciente 

oposici6n por parte de la mayoría en la poblaci6n nacional y una 

significativa ruptura al interior del bloque dominante desde 

aquella fracci6n que tradicionalmente había desempefiado funcio-

nes de direcci6n política. El triunfo del neoliberalismo signi

ficó la derrota definitiva de la vertiente nacionalista y refor· 

madera al interior de la clase dominante y el desplazamiento del 

~parata del Estado de sus representantes más consecuentes. 

A lo largo de todo el sexenio de Miguel de la ~ladrid, se re· 

gistraron copstantes movilizaciones populares impugnando la poli 

tica oficial que culminaron con tmgigantcsco movimiento nacional C!! 

cabezada por los m~s destacados representantes de la ideología y 

del proyecto de la Revoluci6n Mexicana. El rechazo a la políti· 

ca gubernamental adquiere tal magnitud, que el partido oficial, 

que presenta s6lo a su candidato a la presidencia, tiene que re

currir al fraude generalizado y comprobado para sostenerse en el 

poder y colocar al frente del ejecutivo a quien desde la ilcgiti 

midad representa el continuismo noelibcral. 

Es también la movilizaci6n, encstn caso estudiantil y m~s 

exitosa, la que logra frenar los avances de la política guberna

mental al interior de la UNA/>1. Frente al primer paquete de iredidas 

dirigido al sector estudiantil, parte de las reformas impulsadas 
por el Dr. Carpizo durante su gcsti6n, la movilización estudian-

til logra su suspensi6n y el compromisio de la realización de un 

Congreso Universitario Resolutivo. 
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Frente al neoliberalismo y su consolidaci6n en el presente -

sexenio, ya no caben las promesas permanentemente incumplidas de 

la Revolución Mexicana o el retorno a estadios de evolución cap! 

talista trascendidos hist6ricamente, hoy no es posible pensar en 
un desarrollo econ6mico 11hacia adentro", en función de las frac· 

cienes más 11nacionalcs 11 del capital y bajo la rectoría ccon6mi· 

ca y política del Estado; la lucha y la organizaci6n de las cla

ses subalternas debe' girar en torno a la construcci6n de un nu~ 

vo proyecto humano que tenga al mismo tiempo que los alcances e~ 

trat6gicos contenidos en el proyecto capitalista trasnacional, en 

el sentido de reorganización a nivel mundial, respuestas y solu

ciones para la diversidad de grupos sociales que integran los º! 

pacios nacionales. El gran capital se reorganiza a nivel mun-

dial, la clase trabajadora tiene que contemplar este nivel de e~ 

pacio en su proyecto de cambio humano, incorporando adem&s, al

ternativas concretas para cada uno de los grupos sociales que 

conforman las diversas poblaciones nacionales, desde este punto 

de vista, tal es la dimensión de la tarea. 

Un nuevo proyecto humano que parta, pero no se agote, de ca~ 

bies en las formas de propiedad incluyendo diversas modalidades: 

colectiva, grupal, cooperativa, individual, social. Cambios en 

cuanto a lo que se produce y a la forma en que se produce. En e~ 

te sentido es indispensable incorporar a la construcción del pr~ 

yecto el an&lisis crítico de la experiencia de los ryafses del -

llamado "socialismo rea 1" así cono de las tradiciones culturales de los 

diversos pueblos. Apropiaci6n de los ioodios de producci6n por parte de quie

nes producen, es la primera, s6lo la primera condición de tm proyef 

to hunnno alternativo. 
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Un nuevo proyecto en cuyo centro esté el hombre y la soluci6n 

de sus necesidades, incluyendo una rcvisi6n crítica de las mismas 

y la incorporaci6n de otros valores y otras metas para la humani

dad toda. Un nuevo proyecto humano que incorpore la prcscrvaci6n 

ecol6gica, las necesidades de los niños, de las mujeres, de los -

ancianos; en fin, que cambie la VIDA dando espacio y oportunidad 

al desarrollo cabal del potencial humano individual y colectivo. 

Un nuevo proyecto humano de esta magnitud no puede ser pro-

dueto de una o varias cabezas pensantes, s6Io puede ser producto 

de miles de cabezas actuantes y pensantes, donde la construcci6n 

del proyecto plural, colectiva y democráticamente es condici6n -

indispensable de su realización y de su riqueza, medio y fin <le 

un nuevo dcst ino humano. En es te sentido, la cJ.ucac i6n, compre!!_ 

dida en su sentido más amplio, junto con la acción y la organiz~ 

ci6n, es una herramienta indispensable en el proceso y en la re~ 

lizaci6n de una nueva sociedad humana. 

Hoy más que nunca, el acceso a mayores y mejores niveles cd~ 

cativos es una demanda fundamental de las clases subalternas, la 

apropiación masiva del conocimiento y de las herramientas del 

conocimiento se constituyen como elementos indispensables en la 

construcci6n de un nuevo proyecto humano. 
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Con respecto a la educaci6n superior, a lo largo de los aftas 

analizados se ha visto que desde las diversas instituciones que

conforman el sistema, han surgido reflexiones, posiciones Y pro
yectos que han rebasado la estrecha concepci6n y empobrecida ftJ!!. 

ci6n asignada desde las esferas del poder y la dominaci6n. Aca

d6micos, profesionales y estudiantes han enriquecido el patrimo

nio cultural de la humanidad y aportado una visi6n crítica desde 

los diversos campos del conocimientc. 

En la UNA/>! se di6 un proceso de revisi6n crítica de la fun

ci6n social de la Universidad. del ejercicio profesional y del -

conocimiento.que dcscmboc6 en un proyecto alternativo concretado 

a través de la Reforma Universitaria, dicho proyecto fue dcrrot~ 

do dentro y fuera de la UNA/>! y señala el inicio de la reorganiz~ 

ci6n oficial de todo el sistema y de cada una de las institucio

nes de cducaci6n superior, cuyo énfasis est~ colocado en el con

trol institucional y se acampana de una concepci6n estrecha de -

la función social de la Universidad, así como del ejercicio pro
fesional y del conocimiento, junto con el descenso de la matríc~ 

la de primer ingreso a nivel medio superior y superior. 

La acción reorganizativa en la UNAM ha transitado por cami

nos administrativos y de control burocrático institucional en d~ 

trimento del desempcfto de las tareas acad~micas, a pesar de es· 

tas adversas condiciones, la Universidad no ha dejado de ser un 

importante bastión de las mejores causas del pueblo mexicano, 

aportando, con su conocimiento y la participación de sus integra~ 
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tes, una visión distinta de la emanada de los centros de poder. 

Es la idea misma de Universidad: crítica y reflexiva, compromct! 

da con las mejores causas del pueblo mexicano e integrada mayor! 

tariamente por hijos de Trabajadores asalariados ocupados en el 

comercio y los servicios cuyo Ingreso Familiar oscila entre uno 

y dos salarios mínimos, la que resulta disfuncional al proyecto 

de dominaci6n encabezado por las empresas trasnacionalcs y las · 

potencias capitalistas hegemónicas. 

El Congreso Universitario Resolutivo, representa la oportuni 

dad de llevar a cabo una amplia y fraternal discusi6n en torno a 

la funci6n social de la Universidad, del conocimiento y del ejcr 

ciclo profesional desde la perspectiva del derecho irrestricto a 

la educaci6n y de la construcci6n de un proyecto alternativo, 

tanto para las instituciones de educaci6n superior, como para la 

humanidad toda y donde los jóvenes tengan otra perspectiva que 

la descalificaci6n a priori en base a supuesto requerimientos 

acad6micos. 

Y, finalmente, ser~ la partlcipaci6n, la organizaci6n y la -

movilizaci6n de la comunidad universitaria la que logrará incidir 

con un proyecto diferente al del "Nuevo modelo de Instituciones 

Universitarias" que se ha venido conformando y que dentro del -

neolibcralismo no tiene otra perspectiva que la de su continui

dad y profundizaci6n. 
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INGRESO FAMILIAR 1965, SALARIO MlNIMO $ 645.00 

POBLACION l SALAR,10 2 SALARIOS 3 SAIARIOS 

Poblaciái to 9\ 15\ 14\ 
tal Bachille 
rato y Liceñ 
ciatura. -

Prilner ingrc 
so Bachille':: 

10\ 16\ 15\ 

~!!~u~a ~ice~ 

Reingreso Ba 8\ 14\ 14\ 
chillcrato y 
Licenciatura 

Bachillerato lZ\ 19\ 18\ 

Licenciatura 7\ lZ\ lZ\ 

Primer in¡re 13\ 19\ 18\ 
so Bachille:: 
rato. 

Roin¡:roso Ba m 19\ 18\ 
chillerato.-

Pr1-r in¡re 7\ 12\ m 
IO Lic:GIM:i.a':: 
tura. 

!Win¡:reso Li 7\ 12\ 12\ 
cencilltura. -

1 Salario : Hasta 1 salario .W.U.. y _. de 2. 
2 Salarios : 2 salarios hasta -s de l. 

l Salarios : 3 salarios hasta - de 4. . . 
4 Salarios : 4 salarios huu - ele s. 
S Y Mb : S salarlos aln1- y -.. 

4 SALARIOS S Y MAS 

lZ\ SO\ 

lZ\ 47\ 

lZ\ 5Z'. 

16\ 35\ 

lZ\ 57\ 

lZ\ 38\ 

m 38\ 

12\ 57\ 

12\ 57\ 
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1966 INGRE.SO FAMILIAR. SALARIO MINI1'll $ 750.00 

POBLACIOO .1 SALARIO Z SAL\RID.5 3 SALARIOS 4 SALARID.5 5 Y MAS 

Poblacifu to 161 16\ 121 13\ 43\ 
tal l.NAM Ba7 
chillerato y 
Licenciatura 

Princr ingrc 
so Bachillc7 

18\ 19\ 14\ 13\ 361 

rato y Liccn 
ciatura -

Reingreso - 15\ .. 15\ 12\ 131 451 
Bachillerato 
y J,iccnciat~ 
ra. 

Bachillerato 17\ 201 15\ 141 341 

Licenciatura 151 13i 11~ 12~ 491 

Prin"r ing re 
so Bachillc7 

201 21\ 14~ 13~ 32~ 

rato. 

He ingreso - 161 191 151 IS\ 35~ 
Bachillerato 

Pr .incr ingrc 
so Licencia:: 

151 16\ 131 13\ 43.1 

tura. 

Reingreso - lS\ 121 11\ 121 SOi 
Licencia tura 



• 341 
VII 

1967 INGRESO FAMILIAR. SAIARIO MINUO $ 750,00 

POBLl\C!Cll 1 :SALARIO :i SALARIOS 3 SALARIOS ~SALARIOS s :nlAS 

Poblaci6n to 15\ 17' 17\ 13\ . :38\ 
tal 1..NAM na=-
é:hillcrato y 
Licenciatura 

Pr lrrcr ing re 
so Bachille7 

18\ 18\ 17\ 12\ 35\ 

rato y Licen 
C:iatura. -

Reingreso - 13\ 17\ 17\ 14\ .39\ 
Bachillerato 
Y. Licencia tu . -
rn. 

liacl\illcrato 20\ 201 181 121 :30\ 

Licenciatura 111 15\ 19\ 111 44\ 

Priloor ingre 
so Bachi11c7 

25\ 20\ 17\ 11\ 27\ 

rato. 

Reingreso - 17\ 20\ 18\ 13\ : :32\ 
Badlillerato 

Primer ingrc 11\ 15\ 18\ 13\ 43\ 
so Licencia:' 
turu. 

Rcingreso - 10\ 15\ 17\ 14\ :44\ 
Licenciatura 
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1968 m:;RE.SO FAMILIAR. SALARIO M!NDI) $ 874.00 

POOLAC!Ctl 1 SALARIO 2 SAlAAIO.S 3 SALARIO.S 4 SALAAIO.S ·5 Y MAS 

Poblacifu to 301 211 151 101 241 
tal ttW-1 na-=-
chillcrato y 
Licenciatura 

Pri.wcr .ingrc 351 201 131 81 241 
so Bacl1illo7 
rato y Licen 
cintura. -

Reingreso - 291 221 151 101 241 
Bachil lornto 
y Licenciat!!_ 
ra, 

Uachilleruto 401 221 131 81 171 

Licenciatura 23\ 211 161 111 291 

Primcr ingrc 451 191 121 71 171 
so Bachillc7 
rato. 

Reingreso 381 231 141 81 171 
Bncl1illcrato 

Primer ingrc 251 211 151 101 291 
so Licencia:-
tura. 

Jtolnc:rcso 231 211 16 .. 111 291 
Licenciatura 
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1969 INGRESO FAMILIA!\, SA!AIUO ~UNIJ.O $ 874.00 

FIJBLACICN 1 SALARIO 2 SALARIOS 3 SALAIUOS 4 SALAJUC6 S Y MAS 

Poblaci6n to 24\ 221 16\ 11\ 27\ 
tnl UN/\i.t Ba7 
chillerato y 
Licenciatura 

Priloor ingrc 26\ 20\ 14\ 91 31\ 
so Bachil!c7 

cl!~u~a ~ice!}_ 

Reingreso - 23\ 23\'' 17\ 11\ 26\ 
Bachillerato 
y Liccnciat~ 
ra, 

Bachillera to 32\ 23\ IS\ 91 211 

Licenciatura 191 211 17\ 121 31'1 

Prürcr ingrc 321 191 141 8\ 27~ 
so Bachi1le7 
rato. 

Roingreso - 321 241 16\ 91 19\ 
Bachillerato 

~~~e~~ 21\ 201 14\ 101 35•, 

tura. 

Reingreso - 18\ 22\ IBI 12\ 301 
Licenciatura 
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1970 INQUlSO F.AM!LIAR. SAIJIJUO MINIJ.O $ 960, 00 

l'OBIACICJI 1 SAIAl!.IO 2 SALAR.IOS 3 SAIAR.IOS 4 WARIOS 5 Y MAS 

Poblnci6n to 
tal UlWI Ba~ 

27\ ZZ\ 17\ 6\ 28\ 

chillerato y 
Licenciatura 

Primer ingre 31\ 22\ 17\ 9\ m 
so Bachille':' 
rato y Liccn 
cintura. -

Reingreso - ZSI 22\ 171 101 261 
Bachillerato 
y Liccnciat.!:! 
ra. 

Bachillerato 35\ 24\ 16\ 8~ 17\ 

Licencia tura 21\ 21\ 18\ 11 ~ .. 29\ 

Prúoor ingre 
so Bachillc':" 

.. 39\ 23\ 15\ 8'. m 
rato. 

:._ __ 
Reingreso - 34\ 241 16\ 8\ 181 
Bachillerato 

~· ~ -----
Primer ingru 
so Licencia-=-

24\ 22\ 19\ lU\ 251 

tura. 

U.oingrcso - 21\ 20\ 18\ 11\ 30\ 
Licenciatura 
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1971 llli!UlSO FAMILIAR, Si\!AAJO MIN!Jol) $ 960.00 

POHLACIOO 1 SALARIO 2 SAIAlUOS 3 SAL\RIOS 4 SALARIOS 5 Y MAS 

Poblaciát to 29\ 22\ 15\ 9\ 251 
ta1 eac1in1• 
rato y Liceñ 
cintura. -

Priloor ingrc 
so Bacl1ille":" 

401 22\ 121 71 191 

rato y Liccn 
cintura. -

Reingreso Ba 
chillernto Y 

23\ 22; 161 10\ 29\ 

Liccnci.iturn 

Bachillerato 39\ 23\ 131 71 181 

Licenciatura 23\ 21\ 161 10\ 301 

Preparatoria 351 24\ 141 ª' 191 

e.e.11. 51\ 221 101 51 121 

Prillxir ingre 46\ 22\ 12\ 6\ 141 
so Prepara tO 
ria. -

Priloor ingro 
so e.e.u. -

511 22\ 10\ 5\ 121 

Reingreso so 291 241 161 91 221 
lo Prcpa.ratO 
ria. -

Priloor ingro 
so Liccncin7 

30\ 22\ 14\ 91 25\ 

tura. 

Reingreso - 20\ 21\ 161 111 321 
Licenciatura 
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1972 llQESO FAMILIAR, SAIAJUO MINOO $ 1140.00 

POBIACICJI 1 SALMIO 2 SALAIUOS 3 SA!ARIOS 4 SALARIOS '&YMAS 

Poblaci6n to 331 231 151 91 201 
tal eachillii 
rato y Liccñ 
ciatura. -

Primer ingrc 361 231 151 91 171 
so Bachille:-
rato y Liccn 
cio.tura. -

Reingreso - 311 m 151 101 211 
Bachillorato 
y Liccnciat~ 
ra, 

Bachillerato 411 231 141 81 141 

Licenciatura 261 231 161 101 251 

Primer ingro 391 231 141 91 151 
S? Prcparat2 
r1a. 

Primer ingrc 451 231 141 71 111 
so e.e.u. -
Reingreso - 381 22\ 141 91 171 
Preparatoria 

Reingreso - 471 221 lZI 71 121 
e.e.u. 
Primer ing re Z7I 231 161 101 241 
so Licencia":' 
tura, 

Reingreso - 261 231 161 101 251 
Licenciatura 

e.e.U, Prilncr 451 231 131 71 121 
ingreso y re-
ingreso. 

Preparatoria 381 Z31 141 9\ 161 
primer ingrc 
so y rcingr~ 
so. 
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1973 INQ\ESO FMULIAR, SALARIO MINI!>kl $ 1140.00 

POBIAC!OO 1 SAUIRIO 2 SA!.AltIOS 3 SAJARIOS. 4 SALARIOS 5 Y MAS 

Población to 321 201 141 101 241 
tal Bachiuc 
rato y Liceñ 
ciatura. -

Primer ingrc 371 21\ 131 SI 211 
so y Liccn -= 
ciatura. 

Reingreso Ba 291 201 151 101 261 
chillerato y 
Licenciatura 

Bachillerato 391 221 141 SI 17~ 

Licenciatura 241 191 141 111 321 

Primer ingrc 36\ 221 141 91 191 
so PrcparatO 
ria. -

Primer ingre 441 221 131 71 H~ 
so c.c.H. -

Reingreso - 341 221 14\ 10\ 20\ 
Preparatoria 

Reingreso - 391 221 141 SI 171 
C.C.H, 

Primer ing re 421 221 131 SI 151 
so y Reingrc 
so c.c.11. -

Primer ingrc 351 22\ 141 9\ 20~ 
so y Rcingrü 
so Prepara tO 
ria. -

Primer ingrc 291 19\ 13\ 101 291 
so Licencia':' 
tura. 

Reingreso - 231 191 151 111 32~ 
Licenciatura 
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1974 INGRllSO FAMILIAR, SAWUO MINOO $ 1345.00 

roBLACictl :1. SAIAA!OS. i SALARIOS 3 SALARIOS 4 SAU\RIOS s y M.\S 

.. Poblaci6n to 361 Z71 101 91 181 
.tal eachme 

· rato y Liceñ 
:c,iatura. -

Primor ingro 
so Bachille7 

431 Z61 91 71 151 

:rato y Licen 
cintura. -

-
Roin¡reso - 331 m 111 91 ZOI 

· Bachillerato .. 
y Licenciat!! 
ra. 

Bachillerato 451 Z71 91 71 121 

Licenciatura Z81 261 121 101 241 

Priloor ingrc 
so Proparato 
ria. -

511 ZS\ 81 61 10~ 

Re.ingreso - 381 281 101 81 16', 
Preparatoria 

-
Primer lngrc 
so e.e.u. -

491 271 81 61 10', 

. Reingreso - 451 271 91 71 121 
·e.e.u. 

Primer ingre 461 Z71 91 71 111 
so y Rcingrc 
so e.e.u. -
Primor ingrc 421 Z7\ 91 81 141 
so y llci.ngrC 
so Prcparuti5 
ria. -

-
Primer b1grc 361 261 10! 81 20\ 
so Licencia":' 
tura. 

Reingreso 25~ 271 121 101 26: 
Licenciatura 
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1975 IM::RESO FNULIAR. S\l.JIRIO MINIMJ $ 1560,00 

KlllAClai 1 SAlARJO l s.\WUOO lS.\LAAI~ 4 SALARlai S V M<S 

Ptibl1c!Cn to "' m "' " 161 
nl BachUl"i 
rato y Llccñ 
ciatuni, -

t•raior lugre '" "' "' " 1ll 
so Bachille':' 

~!~~~1ceu 
Ro In¡ roso 361 m 15\ " '" Bachtllcrato 
y Liccnciatu 
"'· -
Bachillerato "' '" 131 71 111 

Licenciatura 31\ m 161 10\ m 

Prinlr irisrc 4'1 m 141 ., " ~~1~n:p.arat2 
l'rlnir in&'!. 
'º c.c.11. "' "' "' 61 " 
Rcln¡niso 411 lll 141 " "' Prcpanatoria 

Rein¡raso "' lll "' " lll 
c.c.11. 
Prlllll!rin¡J"! 
so y Rdn&I"!!. 

. .. lll 141 " !ll 

so i'rcpllrat~ 
ria, 

rricx:rln¡f!. .. , 241 131 71 "' so y Reirwra 
so c.c.11. -
l'ri.:r ln¡ro "' m 161 10\ lOI 
sofacultaá 
y EsCllob. 

Primir ln¡ni "' lSI !SI 10\ 161 
so o.a¡p -

Rcln¡rcso Fa 301 ll\ 161 10\ lll 
culti1J y E.s7 
cuclll, 

Jloin¡ra10 &IEP "' "' "' 101 161 

Priflor irwrcso 301 lll 161 10\ lll 
y Rnlrwr-oso • 
=~dYE! 

Pr111er ln¡:reso "' 161 !SI 101 "' y Rclrwrcso • 
l1U!P, 
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"" UQU!iO FNCILIAR. W.WOKlHl>D S23S8.oo 

l~lct( .1 Sl.UR.10 Z mAAIM 3 s.u.was • SIW!as SY"'5 

Poblad.En to "' m lSI " : " Ul~i110 
nato'/ Uo.:1\ 
cbtun., -

~~~~ su "' "' SI " nto y Ucen 
cl•tl.11'•, -

~:!°to8V "' m m SI " Llc:mclatura 

&diUlunto "' 201 121 ,, S\ 

Uanc:latun .. , "' 111 " 111 

l'r1-Jr b••'C ..UI 20\ 11\ .. " soPrept.ntO 
Ti.a, -

PriJICrlrcro 
so c.c.11. - "' 121 121 " .. 
l!oin¡rcsorni '" 191 1ZI .. " 114ratolia. -

llcln¡:roJO m m 1ZI .. 51 
c.c.11. 

l'rlmr lfCl1' 601 "' "' .. SI 
so Y reU.rii 
so Prep.ratO 
rla, -

Prt..orfo;ro 

: tc..t•t! '" "' 1ZI .. .. 

rrber lrcni 
soracuiuJ'" "' "' 171 " 131 

yEsa;cla 

rrh,•r ln¡re 
IO IHU' -

4i\ ... ll•~ " " 
Rcln¡resor.11 
01ltad y fs"; 

""'" 
"' "' 181 " 131 

Rein¡nso '" "' '" SI 1\ 

""~ 

l'rlJmrin¡i111 m "' "' " 131 
soyrclrcti' 
so l11K.'\l\t:.Ú 
y tM..ucla 

Prbrf:lrln&tv 

:~lnlif "' U\ 111 " 11 
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1!176 uuu:ID l'NllUflll MIAIUU MINltU Sl!>OZ.00 

n.ll!IJ.clai l Ml/.RIO ZS\l/Jlltli ls-\1..VtlUi • SIJ-'lUOS 5 0115 

J'oblocl&i. to '11 m 
tol f\.1d1ll1C 

151 101 m 
r:Ho y Llccñ 
cbtur;i, -

\'riJcrln¡n 
10l\llcl1lllc":' 

461 211 141 .. IOI 

fPlD y t.lccn 
cbtura, -

F4tlr~rcso - 381 m 
BachUlcnto 

161 111 lll 

yl.ia:nciatu 
fl, -

l\.ldtillcrnto "' m m 81 " 
Llccncbtura "' m 111 121 171 

l'r1-!r Ui¡ru "' M lll 71 " :.C:,rttfl-lrat~ 

f'rl.-rlr.irc 
MI c.c.11. - "' 201 lll 71 " 
lleinercso -
l'reparatorla 

'91 m 1n 81 .. 
!E ingreso "I m 111 81 ~ .. 
c,c,11. 

-
l'rl~r in¡11: 511 211 lll 81 '~ soyRcln¡rC 
so rrcpautO 
ria, -

l'rí~r h!Eni 511 211 lll .. 71 
soyReln¡ri 
so c.c.11. -

l'rl..:rin1re ,.. :n 111 111 161 
soroculuü 
yEsi;uela, 

%1;-tri.'! "' "' 171 JO\ 111 

Maln&reso ra 281 m l!I lll "' OJltadyi:s-: 
cuela, 

Mulrcr.:so m zn m m u~ ... , 
rr1-:r h~rc '" ll~ "' m "' so y ltoiucrii 
M>fxtllt~ 
yl:sn•.'ln. 

rrlmcrln¡¡,rc lal m 171 111 111 

:r"~.:rcr! 
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197• llDWSO FNUUAR. SALWONJHDO fll92,00 

""'-'<!<>< 1 SAllJUO ' SAllJUQS l SAIAAIQS 'OOJ.RJQj 5 YlllS 

Pobl.:ll:n to Sii m .. IOI Ho llay 
tll lachilli ..,.., 
ntoyLic:cii' 
cl1tun, -

Prl.:irinQr. 
IO~llc':' 

611 "' 71 " rato y Llcm 
datun, -

~~:r:acaav 
Llcmcl.itun "' !SI 11 111 

llc:hlllorno 671 111 .. " 
Llcc..::iatura "' 271 IUI Ul 

Primr i.n¡re "' 10 Preparati 
ria, - "' .. ;¡ 

Prlmrlrwre '" 10 e.e.u. - "' " 51 

lll11'!ro10 • 
l'r.p&n.toria 

... 211 " ;¡ 

Roln¡rcso "' "' " " c.c,11, 

Prt.:r lrcn 

=~P9~~ 
rh, -

~·· 
211 " " 

Prlmir b•n:: ... "' .. " 10 r roircri 
sa e.e.u. -

rri.ir hi¡re "' !SI " "' soFacultaG 
)'l:s\."\ICl;&, 

~1oo.~IWI!. "' m " " 
~irwniso r:a 
cult•d y r.s':' 
Cllell, 

... "' '" 151 

11.c1rcn:10 "' m " 111 
oo•. 

l'rlro..•rlu:,rc m l~ .. '"' "' sor roilllitrO '° f111:utto.J"" 
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