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_Introducción 

noma de al 

ria surRe 

versidad_ a t!'avés del 

cual, la administración ha racional y coherent~ 

mente los esfuerzos globaies de la Universidad. 

La planeación universitaria ha resultado como exclusivo del go-

bierno universitario; tanto su ejercicio práctico como su reflexión 

y análisis, han permanecido en el seno de la administración univer-

Yltaria, lA cual se ha valido de la pretendida racionalidad de la 

planeación para dotar de coherencia y legitimidaJ a ~us decisiones. 

En tal sentido la separación entre el Estado y la Sociedad, toma 

Ante el indeterminado use de la,; términos planeacié.n, planificacién y plancamento para 2-efe
rirse a proceses similares, se ha cptado en este trabajo por utilizar el ténnino planeación, 
determinando su carácte;, a partir de la especificación de sus niveles. Así, se hablará de 
planeación nacional, planención sectorial (en este caso, de la educación y de la educación su
perior) y planeación institucional o universitaria. 



Así, 

tado se- h« 

que con base en 

5 

acatan. 

el -supue~ 

e!! 

tendido a 

UNAM y el Es

principio, pe

a la planea-

y el universit! 

universitarios, los 

neutralidad de la técn! 

ca se han visto subordinados a la~ t~nde~cias gubernamentales. 

De acuerdo con lo antes se~al~do, en este trabajo se ha consid! 

rada que el anilisis do la planeación universitaria, resulta insep! 

rable del estudio de la perspectiva estatal y Que en consecuencia,-· 

la dualidad gubernamental de dirección y dominio, expresada en tér

minos políticos, económicos y sociales, constituye el ref~rente in

dispensable para el acercamiento a la realidad universitaria. 

Desde los primeros planes sexenales surgidos en la década de 

los treinta y en la mayoría de los planes y programas de los suces! 

vos regímenes de gobierno, la educación superior ha ocupado la ate~ 

ción de la planeación nacional. En forma paralela desde los cin-

cuenta, las instituciones de educación superior y particularmente 
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ta-

re 

tica". 

impactaron la expan

de manera 

pi"'incipal, 

trumento d.,1-

Sin embargo la 

planeación como u11 in~ 

de educación superior. 

superior, promovida prin-

cipalmente a través de la Asociación Nacional de Universidades e 

Institutos de Enseñanza Superior, se caracterizó por su exceso de 

formalismo y por su marcada orientación coyuntural. 

Durante la década de los setenta, la planeación Ulliversitaria 

se institucionaliza en la UNAM. Mediante la planeación se fundamerr 

tan diversas decisiones: se crean nuevas estructuras educativas, 

se fijan políticas d8 admisión, se crean carreras, se rediseña el 

campus universitario. En suma, durante el período descrito, la pl~ 

neación tanto institucional, como nacional -referida a la educa

ción- surgen como un mecanismo fundamental de la gestión p6blica y 

universitaria. 

Así, constituye un propósito fundamental de este trabajo, la 

identificación y descripción de los procesos de planeación universi 



taria durárit.e. el pe.ríodo 197o:j.976. 

las .. siguientes 

taria, 

es el 

entre 1970 

La 

cióri y 

el 

7 

Tal· pretensión .se .. ;sustenta. en 

del trabajo 

en la UNAM 

íón institucionRl 

en la descrip

universi taria durante 

contexto universitario y 

de su relación con ~l régimen ec~e~errista. En tal sentido, el tex-

to aquí presentado, se nutre de una investigación biblia-documental 

que, desde el eje disciplinario de la Administración Pública, acude 

también a referentes de otras ramas del conocimiento las cuales, en 

diversos sentidos abordan el tema en cuestión. 

En el primer capítulo de este trabajo, se exponen los aspectos 

conceptuales de la planeación universitaria. Se plantea el campo 

disciplinario desde donde se aborda el estudio y se presenta el des

arrollo de la planeación, de acuerdo a sus niveles, como mecanismo 

racionalizador de la acción gubernamental. 

Se ha considerado en este trabajo que, un referente indispensa

ble para el acercamiento a la planeación universitaria de los seten

ta, es el constituido por los diferentes intentos de planeación na-
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cional, de plane.ación de la ~düci~ciiónsl\pehor'y de plane~ción en la 

UNAM llevados •a< ca_bo. en: Méxg~()·¡; 'd~·réle iin'ai~t<l~ 10~_ K~i~:~·hasta 
:.,.~-,;, )·~5_{ -:~" . -.- '.<'.·i· ·. 

finales de __ los scesenta•':•.):'eí·/~e'g'J'n'cio. ciipítuló ofrece una revisión en 
-,,··:,, _- _., __ -_ ;."• )/'.!:'.;(·'' ~:·-,, :.'.;f,,_-·;:-·: :~~--

tal sentido. _.p {:f ···"' ·x:' ., 
: .. - . :- .. .'-" --.::;·~:-~ - ,,,_,,, __ ._: -~;::,<-" -~.::~<Jú~~::.:-.-;-;· ~ 

En el t~r6er'~;itJ:·t~{ii?i~~i-p;e~~;nta el perfil del sexenio en cues-
, • c ... -· •. -·:','.'."··:_·>:···.' 

tióri. Se abordan los •a.spectos.'pcilíticos y económicos característi-
- -·-·::.--~~ <-:- '' 

cos del régimen ech'everr'i's.~a: y. se profundiza en el contenido de su 

política educativa supe~ior; ·~~esentando ademis, una sistematización 

de las principales aCc'i~,~e_-s)::q~~~:r -- en e 1 ni ve 1 educativo superior, 

a cabo el gobierno f~~~~¿l. .. C -vó 

lle 

El cuarto y quinto cápítulos; .. se. ocupan respectivamente, de la 
- ?:.~:--~- -~/-:.~, .,,-,~--=--

des c r i p ció n y análisis de .lOs '\p.roc'e'sos de planeación, verificados d~ 

rante las sucesivas gestiones en ~a rectoría de la UNAM, del doctor 

Pablo Gonzilez Casanova y del do~tor Guillermo Soberón Acevedo. Tal 

revisión parte en cada caso, de la caracterización de la gestión uni 

versitaria, y de la revisión de los proyectos específicos de planea-

ción universttaria. En el primer caso se trata de procesos incipie~ 

tes de planeación que apenas destacaron dentro de la compleja admi~ 

nistración universitaria de González Casanova, constituyendo no obs-

tante, un elemento formal de enlace entre la Universidad y el Gobie~ 

no, así como la base de la planeación soberonista. En el segundo ca 

so, tales procesos ocuparon un papel protagónico en pricticamente la 

totalidad de los proyectos impulsados por Soberón. Bajo la perspec-

tiva de la planeación, la Universidad de los setenta adquirió un nue 

va perfil que parecía responder mis a la lógica administrativa, que 

a los proyectos universitarios en sí. 
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En. el Qltimo apartado s~ presentari las c6nclusiones, cuyo prop6-

sito consiste en sistematizar brevelrierfte~lás' refl_exione·s finales so-

bre el trabajo. Tai ejercici(), que c6~cÍuye ei'textci no pretende 
;:,,_;~'-'-

conclui~ p()r supuesto, el esi~dj,~<s;º.b*'.~\'i.~; .. ~l~~-~asión de la UNAM, 

tema que r~ciarria ºun~ perniknentei"re~ie~ióri él:dk~'~mi;8;;¡:. 
' ... ·" .,, ,_,,·· •"·" 
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·La 

l. 

10 

como marco de ~nfilisis 

brindado categ~ 

planeación uni

ión Pública, 

ln temática 

marco de la 

el tema de estudio 

encuentra sustent~ Lo ante-

rior no 

pios de 

categorías y conceptos pro

sino la conducción del análi 

Como campo del c6nocimient6, la Administración P6blica ha sido 

interpretada desde v~~i~da~ perspectivas que no siempre han contribui 

do a su desarrollo. Desde la fallida concepción dicotómica -que se-

paraba política y administración- hasta la confusión conceptual en

tre objeto y estudio -que designa con el mismo término disciplina y 
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objeto de estudio-
1 

la Administración Pública h~· en:frentado posicio

nes teóricas que la han c,olocado en una .. sit1laci6n;.!>.o'd;),~r;~Isa en él 
. '·' ~·" :. :: . -" . ' 

irnbito de la~ ciencias sociales' 

na, 

~ :~·~}i i 

Los e~tudios re:feridos a la Ádmini~tració~'P¿bl:¡ca cómo discipl~ 
surgieron durante el siglo:~asa~d .;i,>~;ut~~;:· cierno Wilson, Good-

now y V/illoughby en Estados Uni~o~, 
0

Morel~nd in ;nglaterra y Weber 

en Alemania. 

arrollo de la disé:~~:1):~~< t~n:biéri f"und~nie\"ltaron sus aná 1 is is en una 
,,. 

concepción errorie~·:a~'''i~~ ádmi.nis·trai:tóri pyblica asumiendo una dicoto 
,._ ,.·~· .;: ;.:'>·;·:·::'.'· ·.· 

con rundia ias_i:úmi'.te~~· :J;,j<:i,t'csent:tao:i:1e~ILi' ~d.in1n 1 strac ión pública. 
~ ·. ~·CL_~.·,- --=,.-~-C-- - -:~:> ¿~::: :-=~~:~·':--,~-~~-0::~-~f~T, - .. 

En, tal:sentid~' eri'ii~''.tr~fad'S':'~'66f'r _adininistración pública. 
- '· :· :-:· ;-·;--_:::- ---~--··"··,- - - . ,-,,:·t-· 

Morel~nd se,ña~~ ~~,u~:.;:Í~f~(JÚj;~,c;~,°~~;~~c_\~e-sobre los objetivos que 

W.H. 

se-

rán alcánzadas; .1a: ~d1r:i'iú.'~~t!~~ci'ón::"1forie a la política en ejecución o 
:' :¿~ ', ,r. 

para hablar. eii otr~~ ,~~l~~~'a'~}:,reaÍiza .cosas", 2 
a su vez Woodrow 

admi;i·~~r;Ló~. pública "es 
;;, 

Wilaon señala qu~ la parte más eviden-

te del gobierno, .es el.góbl,ern~'·en acción; es el ejecutivo, en el 

que actúa, la dimensión más vrsible del gobierno, y por supuesto, es 

l. Fn 1937 la cooferencia sobre "Teoría y ?ráctiC3. O? la Adninistración Públic'l ... 11 , convocada l):)r 
la AcGdemia Arrcrícana de Ciencías Políticas y Scx::ialcs llegó enb.--e otros a lo:; <::cu'?!Ylos siguien
tes: 1) La administr-ac:ión pública"'" unn disciplina ac;;d&::>.ica, pero t.Er.bién es lll1 c;:,q:;o de ejer 
c1c10. . . 2) El carrr..o de la adninistraci6n pública no puede definirse fuera del sisterra ¡:xilí tiro 
en su conjunto 3) ... la vlejn bifureación del gobierno y de los asuntos públiccs en política e 
inplercnt:J.ción es ern5neu. v. Enrique Q:x17..álc~z Pc-drero, L1niversídad, p:::ilítica y adninistración

1 

I·'\2xico, UNPN, 1970, p.35. Fn kx5 ochenta Guer·rero clasificó d:B dirrensirn-ies cE análisis de la 
ad:nínistn:ición públic;:i: 1) caro objeto de estudio, iJentific:e.ncb y definiencb las relacimes 
sooiales pl<L"'1L!das en la acción gul0<>nnrent..·ü y 2) cmo estudio del objeto, sisterratizancb y ex
pl icancb los categorías. QU'e surgen de esas relaciones. Cfr. Clrar Gu2n-ero, La Adninistración 
Pública <k>l Estado Copitalist-'), ItJxico, Ed. Fontamra, lffil, p.19. 

2. \'/.H. l·brelanri, "111e science of pu.'Jlic adninistration",p.414, cit. por: Clrar Guerrero, La Ad
ministración Pública del Est<>do Clpitalista. España, Ed. Fonta1B!'B, lffil, p.26. 
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tan vieja como el gobierno mi.smo"';
3 

de· i'gual manera Frank Goodnow 

que pretende en ~us planteamien~os resolver la rigidéz. del ~squema 

tripartito de p'Odéres, afirma en .tórno ·a: la expresión ·de la ·voiúrii:ad 

y a la ejecución del Estado que •iEstas ·· 

den por prb~ósitos de 

como política y'· 

ticas o 

laciona 

La 

de 

la 

di-

de la administración 

administración públi-

ca, en la Dlmock, White, Gaus y 

1'ruman entre otros, pretend~er."~n enfrentar la corriente dicotómica 

con un concepto que unificara aquello que estaba dividido. La idea, 

de E~!!~!E!_EQ~!!E!• no Obstante, confundió en un solo concepto la 

separación del Estado y la sociedad, unificando lo político y lo pr! 

vado; para Guerrero "el defecto de la política pública fue identifi-

car lo inconfundible; es decir, es tan cierto que la administración 

3. Wcxxln:M Wilsm, "The study of administration", p.193, cit. pcr Cffi.F Guerrero, 9?.· cit. p.37. 

4. Frank Wocx:lnow, "Poli tics and Administration", p.18, cit. pcr: Orar Guerrero, op. cit. p.42. 

5. 01nr Guerrer'», 9?.· cit. p.45. 

6. Tuidem, p.46. 
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pública es-a• l·a ·yez. administraéihn y·.política: :como do .es· .. que ambas 

int_egran una estructur,á ii1,1ai·,.per~>ú}có~fún~fb1é;1 .:: ••• 
,- · :·:", - .·::D ·_l-.'.: /,>'(:r':~~·f:-,: - - , . 

Ante +;o ~·:f rf,.~5!:~ª~;i~.l~~,t-~4~~jBf .:)·~Tii~;~· ~'~i~~~~~iiMtI~S;:~~ • 1 os •sesenta y 

lefa seterit~ respec:t~vá_me,¡-¡t.:e)> 'Guerrero 'Pr()pone.<como"al terna ti va para 

el estudio de la Admi,nistrác.ró1{< Públ\ca.;· un r~~pianteamiento que tome 

como base la filosofía política de los 'siglos ·xvr. y XVII, la cual se 

fundamenta en la división del Estado y la sociedad. 

Tanto Badina como Hobbes en los siglos XVI y XVII respectivamen-

te abordaron el estudio de la monarquía absoluta partiendo de la des 

vinculación entre vida poiítica y vida civil. A su vez Hegel y Marx, 

profundizaron en el estudio de la división entre Estado y Sociedad, 

que ya Rousseau y Tocqueville enfocaban a través del análisis de los 

sistemas republicanos, surgidos de la sociedad ante el poderío del 

Estado.
9 

Tales autores coinciden en dos aspectos que resultan funda 

mentales para la administración pública: la división entre el Esta-

do y la sociedad y, el concepto de la administración pública como de 

legación del Estado en la sociedad. 

7. Ibiden, p.48. 

8. L3 crisis de identidC'ld surgió a partir de la separación entre la disciplina -la Aáninistración 
Pública- y el objeto -la adninistración pública- (con minúsculas). En otras palabras desapare
ció el objeto de estudio y los U--abajos de la é¡=a se limitaren al affilisis de la propia dis
ciplina. Tal situación deserlJocó con una crisis de creatividad en la siguiente década caracte
rizada por inpro:luctiviclad. 

9. Los principales planteamientos de tales autores sobre la Adninistración Pública son recogidos 
por Cm3r Guerrero, op. cit. J. Bodino en su obra Los seis libros de la República, es el prirrer 
autor que trata porseparado el tem de la adninistración pública. Según Bo:lino hay que buscar 
la diferencia entre "la cosa en calÚn y de carácter público" y la cosa propiarent:e privada 
( pp.226-229) . 
T. Hobbes en leviatán, 'ta'Tbién escribe sobre la adninistración pública. Distingue al individuo 
caro ser nab.Jral que precisa la creación de un poder ccm'.in que regule sus diferencias, ese po
der es el Estacb; el leviatán (pp.229-232). 
J .J. Roosseau en El Contrato So:::ial, plant:ea la separación entre el poder legislativo "que perte 
nece al pueblo" y el poder ejecutivo cuyo ejercicio legítirro es "el gcbiemo o suprerra adninis--
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Así, como disciplina, la AdfiiinistraéÍón Púb·li.~a desde su perspe~ 

tiva más ~a administración pú-

el Estado y la socie-

en la sociedad, tomando 

fines del siglo pa-

pública por tanto, 

y administración: re la-

dirección administrativa 

del conjunto social; 

pública, planifica y enlaza el 

al menos media entre sus facto-

res).- administración pública tiene una po-

sición de de las contraJicciones sociales 

y qu. ilustra el cailcter antagónico entre el Estado y la sociedad. 

La síntesis de tal dualidad, expresada en hechos concretos como la 

política fiscal, la educación pública, la salud y la vivienda entr~ 

otros constituye la acción del gobierno: el objeto de estudio de la 

Administración PObllca. 

tración". El gcbiemo es "El cuerpo intenrediario establecido entre los súbditos y el soterano 
para su nrutua canunicación" (pp.110-111). 
A. de 1'ocqueville en La demxracia en ¡.,,..§rica y El Pntiguo n."girren y la revolución, aborda a 
partir de los casos de Estados Unidos y FFd!1Cia la separación entre el poder legislativo y eje
cutivo (pp.233-234). 
F. Hegel en su cbra Filosofía del Derecho parte del divorcio entre Estado y sociedad, de la sepa 
ra:ión enb~ "sociedad "civil" y "Estado político", relacic<12dos por las clases sociales y la a.a= 
ministración pública (p.SO). 
C. Marx profundiza a lo largo de su obra, en la separación entre Estado y sociedad, "Tarado di
rectarrente de Hegel, !•hrx encuentra propio del capi talisro el contener la dualidad dialéctica 
del Estado y la sociedad y, caro lo cbserva en 'la cuestión judía' toca al capi talisro abolir 
una característica peculiar del feudalisrro: la identidad del Estado y la sociedad (p.69). 
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._._, ._, 

Surgida en: el· ésque.ma•. dél racionalismo capi.talTst.a; la ¡:ilaneación 

se consti1'.uyó en su origen como unjnsi:;rütneni:;o:fegulador de la act.!:_ 

vidad económica dél capitalis;n,o rn~dir?.~.~~'.},6~ plan.feaÍnientos de Max 

Weber en torno a la civilización oécident.ai y el capitalismo, intro 

<lucen el principio de racionalidad como ft~emento que baracteriza el 

desarrollo de la actividad económica y política capitalista. La ra 

cionalidad, que se concreta en la búsqueda de la ganancia debe su 

evolución a los adelantos de la técnica y se condiciona al desarro-

llo de ésta, que a su vez se nutre gracias al propio capitalismo 

por las posibilidades de ganancia que brinda.
10 

En el ámbito de la 

economía, la cacionalidad se eXpresa "cuando discurre con arreglo a 

un fin racional, o sea con arreglo. a ·un.plan". 11 
Asimismo, se pre-

cisa de una técnica racional qu·e--·~,s-ign(fl.ca µna aplic3ción de me-

dios que conscientemente y con arreglo a plan está orientada por la 

experiencia y la reflexión, y en su óptimo de racionalidad por el 

pensamiento científico 11
•
12 

En términos políticos, la racionalidad del Estado capitalista 

se expresa en el dominio de la burocracia, que como cuadro adminis-

trativo se compone por funcionarios individuales caracterizados por 

10. 1.\3:< Weber, Lr'l ética pro\.estantc y el E'Bpíritu del capitaliSl!O. !<i§xico: l'D2mia Editora, 1001, 
pp.13-14. 

11. Max Weber, Econcmía y sociedad, Taro 1, Véxico: Fondo de Cultura Ecorónica, 1974, p.46. 

12. Ibidem, p.47. 
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una serie de regulacÍone•
13 

que permiten ''la forma mis racional de 

ejercerse 
'···: :·'.. ·'.: 

rigor y confianza, 

ópt:i:_ 

, pasando del 

La planeación se 

particularmente 

cumpliendo funcio-

tesis weberianas de ra 

d• una serie de actividades presenta 

organizaci6n funcional para un fin y 

b) una consiguiente c¿lculabilidad desde el punto de vista de un es 

pec.tador o un tercero dispuesto u intervenir 11 
•
15 

Para Manheim, la" 

planeación constituye una tendencia inevitable de la sociedad capi-

talista, y en tal sentido precisa un caricter democritico. Así, la 

13. Relación con su cargo rreraiente objetiva, jerarquía adninistrativa rigurosa, curr...etGncias ri
gu~nte fijadas, seleccionadoo librem2nte segé:n su calificación profesional, retribuidos 
en dinero y pn..>stacicnes, su cargo es su única o principal profesión, persfRCtivas de "5Censo, 
seporodos de los modios &dninistrativos y sin apro¡oiación del cargo, rigurosa disciplina y vi
gilancia. Cfr. rrax Weber, 9?.· cit. p.176. 

14. Max \O:eber, 9:'_· cit. p.'178. 

15. Karl f.'anheim, El h:rrbre y la socic-dad en épxa de crisis. Buenos Aires: La Pléyade, 1969. 
pp.~l. Cit. por Cristina Pugp "Crítica de la demxracia y discurse planificador",~ 
Mexicana de Ciencias Políticas y S:x:iales, nún.124, abril-junio 19:?6. p.101. 



apuesta -es 'por_ una planeación democrática, consistente ;'en __ p_one_r tal 

técnica al servi_cio de las mayorías enfrenj;aT!do ~on-li.c 'razón_ a la 

17 

dad de la so-

científico y 

ampliación de los 

criterios de la deci-

sión trabajo social. 16 Se-

gún mejora o am-

1119 que en términos 

manifiesto de u11 Estado 

autoritario (que) se ve ré'em'iira-zado por_ las coacciones manipulado

ras de una administración técnico-operativaº.
2º 

La racionalidad impuesta con bases científicos y técnicas, se 

expresa de manera preponderante en la acción gubernamental a tra-

v6s de la planeación, cuyo fin supone alcanzar la m§xima racionali~ 

dAd y eficiencia. Sin embargo, las tendencias evolutivas de la ac-

tividad interventora del Estado, así como la creciente interdepen-

dencia de investigación y técnica que convierte a las ciencias en 

16. José Medina Echavarría, Discurso sobre ¡X>lítica y planeación. M§xico: Siglo XY.I, 1972. p.109. 

17. Jurgen Habermas, Ciencia y Técnica caro "Ideología". Vadrid: Tecnos, 19'.39. p.53. 

16. "Se trata de la inplantzicíón del tipo de acción que es la racimal con respecto a fines" 
Ibídem, p.53. 

19. ~· 
ro. Ibídem, p.90. 
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la 

''técnica¡' 

junto social. 

La planeación 

para el Estado, 

legitimar su autoridad basado eri precisado 

a incorporarse a un proceso que juzga ade-

cuado, racional y generalmente "cada vez 

más, para denominado 'le 

gitimidad por 

En tal sentido, el esp~ 

cío que media entre 

los últimos_ obj_etLvC>s-; precisa de 

"los pro-

gramas y planes que se convierten en el momento principal de la ac

ción del gobierno". 23 

La planeación como función, es considerada por otros autores c~ 

mo "inherente al proceso de gobernar"
24 

siendo la institucionaliza-

ción de la misma (el hecho explícito y consciente de planear) carac 

21. J. liabenres, 9?.· cit., p.81. 

22. Hans N. Weiler, "La econ::rnía política de la educación y el desarrollo", Revista Perspectivas, 
vol.X.IV, tlº 4, París: UNESOJ, 1924. p.49'.), 

23. Giorgio Pastori en N. Bcbbio, Diccimario de Política, México: Siglo XXI, lffi5. p.19. 

24. Nicolás Ardito, et al., ;,La planificación para el desarrollo y los instrurentos reales de ac
ción gubernam2ntal"en UPES, OEA, BID, Experiencias y problemas de la planificación en ftmérica 
Latins, México: Siglo ;oa, 2a. ed., 1979. pp.107-103. 
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terística del'c~p{talikmo iJ¡oder~o, ~ri>e~\cJa11a plarieaCión se pro-
,_.,. ---·-:, , -,. 

y~~ t_a __ ~-~-~·~~~-'..:::~~· ~~~- ~~-r ~:~ ~:fr~- o:~,~~-~·~.: ~-~~-:~~i~·~:-f)l ~;~:: f '.~a~~ i 0_0:6 ~(f i(_~ ~'.-
··"'·· :•·:,:.: '(~·~·:,; ·. ~(: 

En la adrn.inistración pública c~!'i't~li~~'~', \j.~ k,iail~ación surgió 

bajo una mo'<lai'ida'd "indicati.J~ ¡, •. op:l"a':'\fn::1e:·a:;~c'.·.1~:~o.;nl;~;cl{e/.n·;dt.cr·~ .. a~'l;r1; ez:a~'dcai'ásnodcos1·. ael d

1

. se_ la 
"~mp_C'~·a~·i-Y:~·,!.-. que. >~-~ra~t:_~r¡tz:6:-·~:~·~_::.; <~ _ - -

. ~~-·~ ,. <·:-.:¿ '.'~'. '~"¡' "-'\,'', ·= ·'-~ 

ta. 
25 

La planea~ión "indic:atiy~i· :·~s,~·~~I~~.::~.~-~[re/1.ciá' nutrió de Pª.!: 

ticuÍar. manera a la llamada p)a~:~:~,f11!.)~>.~~,\ib~~'.';· O'' del "desarrollo" 

que se promovió en los fpaí~e.~ s~fJ;{~~~f~f'.;f~;~o~; 26 
Principalmente a 

partir de la posgüe~~a:;•p~f!O;t:~C.c:éiSi~~~?escomo Francia, Italia, 

Inglater-ra y Aieffi"ania,<gerÍeF;.'FO'.;:;"•pfog.~a",;;a.5 sectoriales que implica-
·.·,·· •:J.':}:(~;, ____ :::..~·.;· 

ban el desarrolld· . .;;,.c.,:igún'~~~~cl6.de)i,i' ~iarieación, consolidando Pª!:! 
-,-¡--

latiname.nte·•.cac:ta·l,···P·.roc:eso.cconio·uri mecanismo r·acionalizador de la ac 

ción dcL gobierno: 

25. !.a planeación o planificación central, surgió en la URSS .-.n 1929 al desarrollarse el primer plan 
quinquenal, extendiénci<:F...e después de la segunch Guerra Vi.indü.!l al resto de los países soci.alis-
t.-:is. El car>'icter centrali7.ad:> de la ecannía socialista otorga cualidades específicas a la pla
ncación cerrtrnlj7..ada que la diferencia radica1rrente de la generada en los países occidentales. 
El Diccionario Crítico del Mru"·:<isrro define a la planificación caro "un proceso vollllltario de 
adaptación de Ja pn:.ducción a l~; ncce::'1ich.des socinJes, definidas crnn aquellas que Ul13. colecti
vidad puede y desea :>atisfacer, h?.bida cu..,nt3 uel nivel de su técnica y de la irrportaicia de sus 
rrr.:-dioo de prr..<lucción" V .A.Guillén, la planificación central, México, UN/<:•1, ls.36, p.3. (Tales. 
pri.ncipios rcsulb:u-"dn sin duda iJ1p:1cladcr.3 ¡YJr los cwrbios de Eurq-;a Oriental registrados desde 
füi:.!les de J.98'.J) • 

26. F11 Arrérica latina., Ja pl3r1o?ación "glch_"fl" surgió en la perspectiva desarrollista de la década de 
loo scsent:i., que supor.fr1 coro rraJelo n se.r::,1...1ir el de los países capitalistas 1 para lo cual se re
c~Jcría ajus"t:.olr y rrr:den1i7;Jr l~:i..s estruct.u~...s c-conf..1nicas sut'YJ8s.3I'roll&d'3.S. En tal sentido fue 
crca.r.b li'...'! /U i~:m• .. a p.")I"') 1~l Pro,~:.r:> ~AUY:1J) [)')~ p'!:te ds- los Estndos Unichs con el fin explícito 
de"··· pro::urur l..llla vid3. rrejor a to:Y-..F.J los h:.::ibitantes del ccntini2nte" (p.22). La "Carta de Pun 
t.-'l del Este", inpulsada. én el SC..-'no de Jn Org8Ilización du Esta.dos f...rrericanos ofrecía cuantiosos 
pri:sb.11Tos paFd Jos paísc...-.3 de A.L., ccndicionados a "la fornl'J..lación y ejecución de LU1 progra:ra de 
des3.rrollo" (p.39). Así., la ncc0.;id1d de planear quedaba "sugerida" desOe el exterior, generán
d:sc una plan-.:a.ción fonmlista y ''al v~r". v. AlO!'l.so l\~1iln.r Vi:nt1?verd~ 1 Prublerras estructu
rales del sulxlesanullo. México, U:iN~. 1979. El InstibJto Latino3rrericano de Planificación Eco 
nánica (UPES), señala nin erbargo que, la planeación surp).ó gracias a LUia "conciencia crecient:B'11 

y al rc-<:onocimiento de la planeación caro un instrurento eficaz para orientar las refornas es
tructurales, así caro a la creciente carplejidad de las funcicnes del sector público que requie
ren de m ITT3.rCO de ccordinación. v. IlPES, Discusiones scbre planificación, Informe de un semi
nario (Santiago de Dlilc, 6 al 1'1 de julio ae 1955, MeXico: siglo XXI, 16a, ea. op.g::n¡. 
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'~úi:ii.ca en el ámbi 

ión públ.!:, 

la edu-

La admi 

al sec-

conserva las caracte-

de la educación. Según Sa!:; 

der coordina las actividades 

del para el logro de los objeti-

vos 

propia de la adminis-

traciór\ funciones de dirección y dominio, se 

concreta en sector educativo a tra-

vés de la' a'dmiriistración de la educación. 

Zl. En relación a la acción educativa del Estado, Torres afima que "L\lrante el siglo XlX y especial 
rrcnte el siglo 'f'J,, 1,. edx:ación se ha venidc convirtiendo cada vez más en una función del EstactO. 
Caro tal, la educación es subsidiada p-Jr el Estado, y ésre la rige, la orgv..-1iz.:i y la cert1fic.a". 
C.A. Torres, "h'l educación y lóS tBJrfos del Estado (implicaciones en la investigación scbre ¡:o
lítica edtr,,ativa)", Rev. Perfiles Educativos No.l, nueva época, México: CISE--JJNAM, 1983, p.26. 
A su vez Tecb<'.,,co plan boa que " ... en A'Térica Latina el desan-ollo educativo estuvo vinculacb 
m3.s <ll sisl:e!ra ¡XJlítico e idc."Ológico que al sisterra pro::luctivo" en el cual " ... el Estacb jugó 
un l'Ol protagónico en lfl satisfacción di: las dem3ndas educativas". J .c. Tedesco "El rol del Es
tado en la educación", Rev. Pel'3pCCtivas, vol.XIX, No.4, París: UNESCD, 1939 (72), p.496. 

28. B. Sander. "Adninistración de la educación y tramformación social", Rev. La Educación, OEA, 
No.65, 1973, p.75. 



La estructura orgánica e institucional del s.ec.tor educativ.o, su 

cuerpo b~~oc;á_ticp,, lo~···recursos destinado~ a l~ ~~üc~bi-6n~·:·así ·como 

sus mecariismo"s.de· opera~·ión constituyen los r>,rincip-ales IactoI'.es de 

la ádministrac:ión :d_e .. :la;E)ducación, que en: una compleja relación ar

ticulan en forma cbncreta aÍ.sector e~tátal en la sociedad. 

L~ administración d~ la edu~ación se expresa de manera específi-
.- . '. ·. . -, ·.;'.. _. "~: ·- ·. - _.' .' 

ca en las institucione~'•6bc~tL~as; 
: : . ,: ' ". ~ . 

en las que se materializa la re-

lación entre .el sector e.clucativo· estatal y la sociedad demandante de 

educación. Así, se constituyen en uno 

de los espacios donde_s~ f~v~hc:~n y confrontan las acciones gubern.§1. 

mentales con 
'·.- ,-_-· .. -.- ~ -· - .· t :o-. 

el cje1·cicio cotidiano <le gobierno\'_ otorgando características par-

ticulares y distintivas a la administ1·ación generada en cada insti-

tución, que no obstante en t6rminos generales conserva los rasgos 

propios de la administración pública. 29 

En tal sentirlo la ~dministración que se desarrolla en las insti-

tuciones de educación superior, ha sido objeto de diversos an¿lisis, 

que sobre ~odo a partir de la década de los setenta, toman como refe 

rente la Administración Pública como campo disciplinario del fenóme

no administrativo universitario.~º 

En términos retrospectivos los planteamientos en torno a la admi 

nistración de la educación y la administración de la educación supe-

29. !laja est.:i perspectiva y partiencb del carácter público de la educación, resultan fallicbs los 
intentos p:ir anal izar la adninistrnción de la educación a partir de los "principios" de la acini 
nistración privada o ~resarial. -

3'J. Entre los autores de tal interpretación estP..n los brasilei1os Feital Pinto, Benno Sander y el ~ 
xicano Carlos Pallán Figuerca. 



22 

rior, han tenido :un paralelismo e:·a·n· los_ generados_ en la __ administra

c:ión pública.· ~a dicotomia ent:,ce políti;ta y ~dmini~tración tomó ior 

ma en el ~ector ~ducátivo asignando un ~~i.6~~l~strumental a la admi-
, - . . -' ' - ", ·:::~:.,.: .. ..S:.' ·_;~·;~t ._: ;_'.:~-

nis tr a ció~; de la ed~~ación,. 'en e1·C:u~~l 'I} .i;?'ffi'.triistración se reducía 

a ejecutar los principios dicta'do~:pa'r)i:~-.-µ\,lítica. Dajo esta idea 
ii"',J.' ·"-" :'[\;'.,··. 

la ;dministracióri de la educación:i~{Jif'ii;ü·6'e\;:tc!a como un conjunto de 
·:;._-;>;:{~.: .. :\.+~ 

técnicas que garantizaban la. ~_aC::i<)n~'fi,ªád :¡···eficiencia de cualquier 
~ ··:~ 

institución educativa, - En- ta'i'• s'~O-tfdi:i Sander propone un esquema de 
- -:-:: ~~. - '-.'-.. 

aná~isis 31 que resulta Jl!UY :fi,:.'~t;~ti.~~- acerca del impacto de los en-

foques ·gerenc ialf!<~r(~i.~_ aifitiit:S :edU<::~ti vo que por otro lado aún si-
-OO·oo - ~--".,'-;.-'_:o_ 2.:.-. 

gue n v.igén t·e s·._:e·H:::\~)'~j~t~-s=-~c=: Ifú;-t:ct-ú~C-i óñ_e_s--~~-
.:-. ~- o:.-. '_-:_.,~> -·' ·\· :: ~-

i a ~~iciaa :;~ io~ ses_ent_a, A partir d(l, surge una corriente que 

cu es ti o na tales e~fo~ue~-. 1br-ie~do ~una vertiente más ar.ipl ia en e 1 es 
-. __ ;: :.·. - - :_ ··,- --

tudio de la administráción de .la educación y visualizando su campo 

disciplinario: el de la-·adm{nistración pública. Tal visión susten-

tada en los enfoques contextuales de la administración pública de au 

tares como Feital Pinto, 32 ubica dos dimensiones para el análisis de 

la administración de la educación: interna y externa. En esta lí-

31. El esqJEml de-veribe cuatro criterioc; que han orientado en térr.únos históricos la adninistracién 
educaciOEl: a) Rentabilidad, nutrido de la llamd3. adnini.stración científica; b) Rendimiento, 
b3sada en la corriente adnirUstrativa del 11tehaviorisro" o de relaciooes hurana.s; e) Adaptabili
dad, vinculadó cm la corriente del D"5'.irrollo C'rg-dll7r.icicnal (W) y e) Pertinencia, relaci=do 
coo las ciencias so:::iales y culturules. v. B.S3nder 11G2stión y adninistración de los sistare.s 
educacicnales: proble1as y tcnd=l">s). Rev. Perspectivas, U'lESCD, vol.XIX, flº 2, 1989, 
p.243-245. 

32. Rcgerio Feital Pinto realiza un estudio en los sesenta, scbre X! autores latiJm'"2rican:is en el 
que cl§mca la relevancia de lo ¡:olí ticc en la adninistración, denostnmdo que "el factor pri
mordial de la efectivicbd de las instituciones públicas es su funcicnalidad política". las ca
tegorías identificadas en su análisis fuen:n: internas u orgpnizacionales y externas o sociqx¡ 
líticas. v. B.::ander "Adninistración de la educación ... " '.:E· cit. p.67--09. -
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nea Pallán hace a· partir de: Una :re,capitulación, de,.;algunos autores, 33 

una que iritegra cuatro: .:fac:tore.s: internos, 
,. ' .-··:· - .. ,_·_·-,·· ·.-.,:' 

insti.tllciónales, · interinstitúcionales: :r::.ext~rné>s cuya interrelación 

es abordad: ·por la ad~inist;a;~~n,~ei!~~(~·cl~¿~~4ii~. 34 
El carácter P!?, 

·-- ... : 
'. 

lítico de 'la adm.inistración:de ·la.educación es ratificado por el pr!?_ 

pio Sander, cj\.iien eri ¿ ,;~a\•acl:lgm~ muiti'dfrnérisional" ubica las cua-
·-. -· :·~-:- ·:_~-<-· . ·/:.> '°.<_·· ,-~<-.· .'._ --.':<- _-- ·:. ·_.". . ' ----· .. -

tro dimensiones que interactuando entr.~·.·~í,integran la administra-

ción d~ la ed~~ación:)e¿~riómica; pé~ai::ógica, política y cult1Jra1. 35 

A parÚr: .de lo{p1'anteámientos ~~te;;iores se reí tera el acuerdo 

sobre .11> 'función rried:ia:élcr'<l ~'de. la adm.irlist'rac Í.ón ·. de la educación en-
• -·-·--~-~ -;__~)-~." ---~_\;'.'_·:. L;:;~.·, 1; ·~,:_~,;; -;-¡- --~- • - ' 

tre un sector e~Cíus?,ti'Vó'clel'·:Ys"ta~*'j';fr~%~r6·ciedad. Asimismo, y dado 

6arácÚr ~úb'~~dla~Í.o icte.la ;·:~:Jni;~~~ción pública 
-.-,_~>~-_,.'-:,~:. "-'-.;_e~.-·~-,-<.::'_:•/'.<'_-:' º~;, -'.:< 

la administracióri~,.cJe la e2d~€,2a8'pon'Trn~plica: política y 

DU se ratifica que 

administración, 

ejerciendo en ~l ámbito ~dubativo en lo general y en el universita-

rio en particular las f~nciones de dirección y dominio que cnracteri 

zan a la administración pública. 

33. Pallán retara textos de Jairre C:;s1:rején, Derc:y Riveiro, Olac Fuentes, !3enno Sandcr, y RourY.e y·• 
Bro:ks, que coinciden en tres f<.1ctores scbre la adninistración ~ la edllcnción SLJP8rior: int.er
r..:c, in~ti+..u:i~1f'."s y ext:erncis. C. Pallán, BP...ses para la adninistración de la educacién supe
rior en P.m§rica l.a.tim: el C:.!Z'J 63 ~·¿;dcc, ltb.ico: lN/~, 1970 1 µ.28-32. 

24. Los factores internos SU1 los r.cdirx; determirodoo ¡:or la iristib..lcién (nc.:r.gs, técnicas y pro::edi 
mientc:G). tos faclores institu::icr-1;tles son loo fines detennin.'Jcbs p::ir la institución (d::cencia~ 
investigación, difu.sién). LDs factnn...'>S interinstitucicrfiles sa1 elere:itos diversos determinadcs 
r...or· la instib.Jción otBdecienrb a rrotivacicx1es del m~io sccial e interrelacicnes ccn otr-dS insti 
b.Jcicre3. Tn:; füct:.ores externos sa1 elcrrr::ntcs que provienen del sistera scx:ial y constiti..yen el 
rrar-co 0-...od'=' se d?..n los tres prirre:-c:G (¡:.oliticos, jurídicos, eccri:rnicos, soc:iolégicoo, culWra
Jes). v. c. Pllilán, '.:'!?.· cit. p.32-35. 

35. B. Sander. "Gestión y adninistrución de ••• "'.:'!?.· cit. p.245. 



Planeación de la Educación 

Ante la é:rec~e~t~ -~a.c:¡~n~1iza6lón del E;;t~d;,:Y p~~fi~t11a:~me11te de 

la acción. gU~'~@~~·;Íl~~i eri i~-C.fd~rit~~j~~~ ó~iZ~a~LC'ó"n~écJe~C._i~ en 

el á.rribi_to ~dilcai:'Lva ;t\l'é =~~ª ei~j-;;iióc~=·->d:€: =~ff :~~-~~~~~~~-?s!~Y~fr~i~o un 

impacto par,(i·~.J_I,~~:;i~rr,f:;ii.!~Lr1f.~f,1:_~;~~,~¿c~I@~&~~:~;~P.:~fi~r;:· ;·i;~;;·· ~Ít~~ -expe~ 
tatiVas en Í!a edt'.;c"-cf,Ón}c()~oi,f'.J~~c)l:';id.e~~deíiá:rr,;oúo;· ·~¡m{Jhl~~r~n el 

surgimiento de ~n/m'.~d~ni~~d':~J;(~'t"~~~~~~J·ia Óbjetivo y neutral con 

el propósi~o ~~~tr~i [de ·~af~~ric~~n~ia y racionalidad a la acción 
;->. ;!~- :; ; ·.. :\<_:- ~-,, ··':···;, < 

La:s nÍeta~ .en>t¡¡¡.l s.Ín°tido, fueron definidas al térmi gubernamental. 

no de la Segundá•Gúer'.I'._á:'.-Mundia,l, __ en torno a la "reconstr-ucción" y 

el 11 desar_rol:l·o-11,:.:,-: P_-{a·~-~-~-~~-¡:~·nt-~S que .tuvieron gran relevancia para 

los recién c~e~tlos organismos internacionales.
36 

-··,:--:--'·:-· 

En los· paíse·s.'industri.a1Izadi:>'6•:ia necesidad de la r-econstruc-

ción, mofivó.que. s·us·gob:ierno~::·rec·~_r,rieran al mecanismo de la pla

nea·ción, :,con la pretensión·•deL~arí.eJar··-_e"n ·forma eficiente las cuan-
':'.·?.º .·_•.- ·,. 

tiosas inversiones recibidas d·e 'manera principal a través del "Plan 

Marshall". 37 

24 

En el mundo y particularmente en Am6rica Latina, se promovió in .. 

tensamente la ideología del desarrollo, cuya meta prioritaria se 

constituía por el cr-ecimiento del Producto Interno Bruto. Tal pro-

213. Organización para la Cocperación Eccoánica Europ'..a (CCDE), Panco Intererer-icru10 de Reconstnic
ción y Farent:D (BIRF), Organización ch Estados /'Jrer-icanos (OSA), Banco Inter-;:,:re:cicano de Dzs
arrollo (BID) y dependiend~ or-iginalrrente de la Liga de las I!aciooes ¡xister'ionrente Organiza
ción de las Naciooen Unidas (CTIJ), la United Natioos Ed.icational, Scientific and Oiltural 
Organizatioo (Ul!ESOJ), v. M.Pérez Ro::ha, Educación y Desarrollo, la Ideología del Estad:> fl.exi
~!:".?.· México: Línea, 1933, p.134. 

'37. P.H.Ccxmbs. "¿Qué es l,; Pl3neación Educativa? Una caracter-ización inicial", c;\lé es la pla
neación educativa, IIEP, Par-ís, en Ant:Dlogía de planeación educativa, Cuadernos de plnneación 
universitaria, 3a. época, año 3, no.1, abril 1gcJJ, p.2D. 
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pósito desde ia' perspectiv13: ;¡desarrollíst<'"· se logra,;ía por la ruta 
-::;. ·= .:,· .. -·,; ··;.._:>·-·': 

de la indu's'tri:ali·;_a'C: i.ói{,' -.ra·.: ~~~'¡':-a:<le más .·de a'l,tá.s'• iriv'crsiones', -,requ~ 
. "· '---. ,:/)/' -··---~,~:- :~-~;----·-··. ~"j-i--==: :.~~~,-~- .. ~,~~~~:- ·::{. ~-,,, 

ría de ~·~n§d_~Lo_~:r¡i'~-da~:{ffc~'~a.:I~';,~~~·:':·;~Jfce~~{_[b .t.!l;J~Y,~{a rÓgfoa; ·que

daba· ción~~taci;;. ·"~n''.Üria?'pa~::te:Yióil~';tú~'ci?nafi ~~:J=~~.1~-~'ec'anoniia. 
; ,_.; __ ~ ::·~~~ ·-·- :_"'.-,~>:-:- :: e-.'.>~-~- (_;/'):::,;t;\·-~;;~:)·,, ·.5~·-;.,, :_\:•:; ~ '-'-"<<. ~·,- ·' 

Los '¡Jrfjitef6'5•':·i~J;~rito~}úior,,~1.aH'~~-~:t~ii;:~d~·ci~'bÜn surgieron en Amé 
, ;: ·, -~~ .~,,,:- .. • -.:·1;~\ .'":;21 :·'·}\•T'.-~c:¡:;_;~·-:~·-,.\;'-:}~:-

rica Latina en r956 •cttl~arite<tiá.•;se'i(tid~~};~'~uri~Ón Interamericana de 

nist;o~·- de Ecluc;C:¡¿¡,·.;;,;~ái:~~:'.~~~~;"tJi~~~/;xi~;X}e En tal reunión 

Mi 

:· .. '~- '· ': .-'- "-- ., - .;-:.:2<; :. 

"fue recomendada por pri~~;¡,_: v~z/',i,':'k~;j'~t regional la idea del pla-
-.- ' .. :·,':: ·,'~-~-·:-::, <·,,;. 

neamiento de la educación;; }-9 ,·,E~Ji;,:,~/1~h7 y 1960 se sucedieron 
~-;;i::; -,_ -. 

otros encuentros convócados1;ior:1•.;¡,: útl.Esco: en Nueva Delhi, Washin¡ 

ton y Bogotá cobraban'ruerza __ l~s/c:;J:¿~~'s>de "planeamiento sistemáti-
- ' . - , - -- ' - -~ ·.·1--- - - - - .- ~--:- ----- -

culminando en la Con 

ferencia General de la u'tíE~co<Zr/:~9~0' ~en el pronunciamiento ofi-

cial sobre la educación como tactor de progreso,
40 

y el reconocí-

miento " ... [del] programa de planificación educativa como el de má

Y.ima prioridad entre las actividades de esa organización".
41 

28. L9. "Declaración de Li.na11 establecía la necesidad del 11planeamiento integra..111
, reconendando a 

los gobiernos de los estados miarbt'OS de la OEA la preparación de ". . . un plan integral de edLi' 
cación que emprenda tcd:is los niveles educativos ... " y el establecimiento en los Ministerios
de Educación de "un departan=nto de planeamiento destinado a fomular los planes integrales" 
11Declaración de Linn'' ooyo de 19:J.3, en R.Diez fb::hleib1er, "ta plar.ificación de la educacién 
"n A7érirn l"tina", Seminario-taller de integración de los estudios scbre el estado del planea
miento educativo en f\'l'érica [;:;tira y el Csr-ii_.", ·¡ol.II: PIJ!'>Oncias, Caracas: CIN!'ERPLAN, 199::>, 
p.15. 

39. R.Diez !iochleitner, "Una mirada regicnal" en Los pr00lerras y la estrategia del planeamento de 
la educación. ¡,_'.l e:<periencia en tmórica latina, Insti tute Internacional para el Planea'lliento 
de la Educación, Ul:/ESOJ, Pnrís, 1Sl::4, p.49, cit. por M.Pérez Rocha, q:>. cit., p.135. 

40. v. M.Pérez Rccha, 92. cit., p.126. 

41. R. Diez lbdlleitner, "La.planificación ... ", 9?.· ~·, p.12. 
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y la administra-

,llamada pla-

Los plantea-

en el seno 

educativa, instan-

educación para lograr 

de elevar el nivel cult~ 

antes, las inversío-

a la elaboración de 

por los gobiernos de Améri-

reaponder a las condíciones 

particularidades y necesida-

des ,locales. 43 

En la década de los sesenta, proliferaron las acciones en torno 

a la planeación educativa. A nivel internacional se crearon dos o~ 

ganismos dedicados a promover tal enfoque: la Sección de Planea-

miento Educativo del ILPES y el Instituto Internacional de Planea-" 

miento de la Educación (IIPE) de la UNESCO. Asimismo se sucedieron 

una serie de e<cntos que bajo diversas modalidades imponían un es

quema al cual se fueron sujetando los países latinoamericanos. 44 

42. R.Diez Hcchleitner. "Una mirada regional ... ", '.?E· cit. 

43. Según Pguilar Monteverde " .•. h'.ly quien asegure que el plan fue una sorpresa para varios secre
tarics de Estado, cuyas dependencias habrán de realiz.ar tareas que en realidad no han estudia
do ni rrenos aprcbado", v. A.f\m.lilar l'onteveroe, op. 2!_., p.39. 

44. Durante 1952 se celebró el Segunoo Curso Regicnal de Capacitación en Planeación de la Educación 
en el ILPES y se estableció la O:misión Especial para la Educ3ción de la OEA cuyos acuerdos f'ue 
rcn asunidos por la Tercera Reunión Intera'l'ericana de Ministros de Educación en Bogotá. En -
19"'"3, el IIEP organizó el seninario "Los problenaz y la estrategia del planeaniento d:? la~ 



27 

Surgidos desde iinales.~e los .cuarenta los planteamientos de 

de l;' edúcacióh''. p;a'ao~inantef5 en esa época, estable-
,""~.>'~< ;.¡; 

cían '.'una re l.Íción'; Úre.-~.t!i<eií'tée e'conom'ía y _.educ aé ión considerada " '· _, . ._ .... '" ... ,, ,,,,,,. '• ,. ' - ·.- . --- - --

como 'cosa' riie;c~J"ltiÚ.•i'.,/.;~'n;og~~·~m.": eri:,el proceso de des~rrollo eco-
,.-;;~.-... ,, '- ;;·.·, 

nómico. y ¿omh\uhá f'.9riha:~e aú~entar la produétividad del traba-
.,,.--;:, .. :~·:(. :);-¿:, ~-;J\. ;_y.>: ,-:- .- ---~7 

jo" 45 'A·s'í. .la .e'dü'b'·acÚ)ii"'cJé\1íá analfaarse ·en 'términos de T. Shul tz 

,:;. -\~(- -~) '~2 ;.-::~i-;'.;:~~~~~---· ·-·~:- ·; -:· -.· .. ·-. :_.. . ·.' - -" -
co.in'\:i:· "una•,cinversion·· a fin·. de incrementar :la :c'ap.a:cidad de trabajo p~ 

·--~-·":,· - . - ' . - ·"· 

ra ~roduó'i\4rt;'t¿rie~ ~áte;iaies; De ~qtlí qJe -~a educación formal 
-, ':~ - ':, . ..:: : - ;;r.,-_··; 

cánst:i.túyei'a; ):¡.!ando menos en par.te,· u11a' iriv~rsión en capital huma

no.;. úha·_,~1'-~~ft~~i~ón-:.;·cdn- rendi·ffi-ie-ntc{·e>coh'ó·~-fCo en términos de mayor 
•,: .,'"· 'i'•. _, . . ,.,: •-,", --- .. ' . ·. - .,_ 

produ6t()''~Bº~ Üabélja:d~r; ~antenien~~ ~i capital físico constan-

te;; .:4 6 L::taÍ:es:~~ri,~c~pio!i se -expresaron concretamente en la planea-
' ' - ..... , ,,-,.~- ,: :-:~·: 

ción :educativa: de los enfoques técnicos de 

"planea_ción dé .~ecursos. humanos" (PRH) y de "análisis de costo-

beneficio" (ACB), _En_ térmirlos sintéticos el enfoque PRH partía del 

principio de que "para que aumente la producción se requieren cant!_ 

dades adecuadas de tipos especiales de fuerza de trabajo que pueden 

ser distinguidos, al menos en parte, por sus antecedentes educati-

c1rn: la exper-iencia de América Latina, en tanto que en 1955 el Sanco Intererrericano de Desa
rrollo real i7alxi en Par·d/;;\DY una f1<->sa sobre "La educación avanzada y el desarrollo en Prrérica 
I..ati.nn11

• Ese afu ~a CCDE, organ.i.Z3ba en Lirre el !;;d1Ü_r.2.r'io 11Pn:.blem.s de Planificación de Re
cursos Huronos en Arrérica latina y en el Proyecto Regimal Mediterráneo". En 19C6 el lTPE rea 
lizó en París el sEminario "Los aspectos de la ITBOO de obm en la planeación educativa" y en -
1953 la UM!'::iO) organizó la OJnferencia sobre Planeoción de la Ed.icacién. v, M.Pérez Rocha, 
SE· cit., p.136-lW. 

45. A, Didriksson. La plancación de la educación en Mé.xico, México: Universidad Aut:5naro de Sina 
loa, 1S67, p.47, 

46. Cit. por M. Camoy. Eccnanía y Educación, Revista Edc.'Cacién, 0'1I'E, no.40, abril-junio 1932, 
p.38, cit. por A. Didriksscn, ~- ~-, p.47, 
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vos 11
;

47 
con-

iza 

aplic~ 

principalmente, de América 

Latina, 
' .. . . 

lación de técnicas que 

de manera recurrente demos,tra,ban su m'íriima capacidad de aplicación 

en la región. Tal fue.~l caso del 2royecto Mediterrineo Regional 

(PMR), cuya metodología fue aplicada sin éxito en Argentina y Pe

, 49 
ru. El PMR fue impulsado por la OCDE, con base en la "planeación 

de recursos humanos" para ser aplicado en Portugal, España, Italia, 

Grecia, Yugoeslavia y Turquía, los países menos desarrolladoG de Eu 

ropa. Sustentado en la metodología del experto norteamericano 

Parnes, el PMR fue sin embargo infructuoso debido principalmente a 

las equivocadas estimaciones acerca del crecimiento del producto in 

terno bruto y a la "falta de conocimiento para calcular los requerl. 

mientas de recursos humanos".
5 º 

Desde el enfoque de 11 planeación de recursos humanos" surgieron 

ademis del PMR, otros modelos que tuvieron un gran impacto en la 

47. D.R. Sno::lgrass y D. Sen. "El análisis de la planeación de recursos hU1EJ10S en los países en 
desarrollo: el estad:> del arte", en Revista Latinoa'leriGana de Estudios Educativos, CEE, Méxi 
co, vol.X, no.4, 1928, p.55-S?. ---

48. _!bidem. 

49. v. M. Pérez Rocha, ~· cit., p.151. 

!'O. D.R. Sno::lgrass y D. Sen, op. cit., p.52. 
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planeac:Í.ón educat:Tvá latfrioa~ér;ícan;.:- Es el caso del modelo correa

Tinbergen-!Íos, . del ~mo~}1?ti-laVbi~~n~l·li~rs, de los modelos de progra

mación lineal (~firici~;~l~~fl~i.l?~--~rabajos de .Adelman y Bowles) y 

del modelo de aJUsf~'éfe'·i-~é~'f;~cis humaÜos (desarrollado por 

FreemanJ.
51 

El enfoque de análisis de costo-beneficio", tuvo al igual que 

el enfoque de PRH -del cual constituía una alternativa- un amplio 

impacto en América latina. Sustentado en los principios de la teo-

ría económica, fue desarrollado ampliamente por autores como Blaug, 

quien hacia 1967 planteaba su pertinencia. La estimación de la ta-

sa de retorno de la inversión en educación sin embargc 1 priorizaba 

el cálculo del máximo beneficio económico de las inversiones, "lo 

que naturalmente deja de lado otros aspectos de la educación". 52 

Un enfoque alternativo fue el denominado como de "demanda so-

cial'' (DS), el cual aunque previo al PRH y al ACB, promovido a fin! 

leG de los cincuenta, fue desplazado por la aparente racionalidad 

de las nuevas técnicas. Bajo el enfoque DS -que constituía una al-

ternativa no sustentada en principios económicos como los dos ante~ 

rieres- lH tu111a de decisiones educativas y ocupacionales quedaba en 

manos de los individuos involucrados en un sistema descentralizado, 

mostrando entre sus ventajas 11 las de respetar la soberanía del con-

sumidor y la de evitar la posibilidad de errores masivos provocados 

por estimaciones erradas de los planificadores centrales".
53 

Sin 

51. Una revisión a fondo de- las caracterfaticas de tales m:xlelos es la presentada por: D.F. SnoCÍ
grass y D. Sen, q:i. cit., p.43-74 y G. L8barca, "Planificación de Recursos Htmanos, Técnica o 
Ideología" en la -EctuCa(;ión Burguesa, México: lfueva Irragen, 1979, p.239-262. 

52. G. Labarca, ~· cit., p.e2. 

53. D.F. Sno:lgrass y D. Sen, ~· cit., p.67. 
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' ' 

embargo eJ'..tré >~'as críticas,al enfoque DS, se ,insistía e~ l.a subord~ 

nación, dé és',i:~:a. ias,"fuer~~s deL merc,ádo .de ,trB.bajo, ,9uedal1do a su 

mercec1, l.os diversos·.• g~upos soc i 6éconómico~ ·y ti:'~nsirliú:~~d.o a. 'i ª · fun 

El objetivo de satisfacer la demanda.•so~:i.B.1'.con .b'ase en las pr~ 

yecciones de la tasa de crecimiento' póbl#cio,n,al' 'dejaban fuera ade

mls, una serie de elementos externos qu~ a ~a postre demostraron 

educativos. 

Los ·eri'foq·ues' de la educación, tam-

bién sufrieron ';'ur,ant:, ios ~sesen¿' el e~frentamiento con una reali 

dad que rebasaba los cllculos té~nicos; Los factores políticos que 

desde la planeación se consideraban ajenos a la "precisión" y la 

"efectividad" pronto demostraron su validez obligando al replantea-

miento de una 11 técnica 11 que en todo momento fue política. La pla-

neación de los setenta, que había pretendido diseñar la espectacu-

lar expansión de los sistemaD educativos a nivel mundial, quedó re-

basada por una realidad que " ... había hecho mis para incrementar el· 

nGrr1ero de desempleados y subempleados educados, que para acelerar 

las tasas de crecimiento económico 11
•
55 

En la perspectiva actual el debate sobre la planeación educati-

va en América Latina, parte de la crítica a los modelos diseñados 

54. Ibídem, p.ffi-69. 

55. H.M. Levin. "L3. Crisis de Identidad de la Planeación Educativa", Revista de Intercarrbio Aca
d&nico, no.2, julio-septienbre 1933. 



31 

desde lon ci~~uenta, ~ara6terizados p~r una yisi6n ''modernizadora'' 

que pretendió meili,,11te lá "técnica') aplicada·ª lá éducac;:ión, alean-
·- . '.· ·,·· .- - ·.. . .• ·-· ', ···- ,:;~::, -~- -..:: 

zar· mayores .. ~~{~J~,~Scif_?;f,}~~I'.ºff ºi".".in 'tal.;s éhti á'o,; M<ir!i:iéii afirma: 

•• trein.ta ·:ª.xº~~ J~L¡;r;.ri·~~ni1'~H·t';;'.~.a~··}a:; e~u6~c:ic5~;,ri ttiri~ión de una con-
,~·.:.,.,_·,,. • -·-/-'<:'-;-'•• :::''._:·~::::; ::--~ '·'""'" '-: ,.,., 

:::::;~:t~[i}f iil~it~t~~tt:::~::::::::::::· ::::::::::::·:::" 
visto cú~'eit.~~~~~~é~~t~JJ~~~adamente ante su incapacidad para incidir 

en el' de'~:a·~;;;6~i'il /fie•'.'f6,(·pa'íses que vieron en tal técnica 1 a vía pa-

La planeación de la educación en 

la p~tl~tic~~~~5>h~'~ó'ris;ii:iJido.;en parte del sistema político e ideo

lógico dIL\~s~~ciQ',¿~~';Jir~·{~·{ac, dando cierta dosis de racionalidad a 

la acciÓ~'~ube'~n~~e~taf~ii~~t}.ficando su carácter de mecanismo de 

En el ámbito educativo 

se ha .expresado de .111an.~ra pe'i:'ul.iar la necesidad del Estado de legi-

Las acciones gubernamentales 

en el sector educativo, han sido reiteradamente sustentadas en la 

planeación de la educación, "técnica" que sin embargo, ha demostra-

do su poca efectividad y validez en cuanto al desarrollo de la edu-

cación se refiere dejando el acento en la función de control y leg! 

timación. En tal sentido la planeación de la educación ha cubierto 

en el ámbito Je su competencia la necesidad del Estado de legitimar 

y justificar como racionales, ciertas decisiones que integran a la 

56. D.A. W>rales-Cárez. "ll'lcia nuevos m::xlelos de planemiiento de la educación. El papel de la 1!! 
vestigación", Rev. Perspectivas, París: UNESOJ, vol.XIX, no.2, 1939, p.211. 
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educación a la estructura económica y-politica.
57 

La planeación ha 
- --- - , -- - -, . --: .o·.-

permitido además la '1egi timación .. de ll • •~UO~_~O~~epci6~ ~el cambio 
' ' 

social como un proc~so aslptico ~e evolu~ió~ so6i~~ vinculado con 

la economía pero al margen de las contradidciones de la igualdad, 

equidad y participación en la sociedad•.
58 

La diversidad de campos desde donde ha sido abordado el estudio 

de la planeación de la educación, y la consecuente multiplicidad de 

interpretaciones sobre ésta, ha implicado la necesidad de acercarse 

en tlrminos conceptuales al carácter y la tipología de la plancación. 

En tal sentido, resulta pertinente remitirse a las propuestas que, 

sobre el particular expresara en 1981, el Congreso Nacional de Inve~ 

tigación Educativa. 59 Partiendo de la caracterización de Friedman 

en toruo a las corrientes opuestas de racionalización y cambio pa1·a 

enmarcar los procesos de planedción, se observan séis diferentes 

categorías. En la primera corriente se incluyen: a) Planeación Ad-

ministrativa, que supone que los problemas de la organización se de-

ben a desviaciones en los procedimientus establecidos por lo que pone 

lnfasis en esquemas administrativos como el control de líneas de au,t~ 

ridad y de recursos; b) Planeaeión Sistemática, que asigna a la orga-

nización un carácter inteera1 (en un sistema), el cu3l requiere de un 

constante equilibrio int~rno y externo. Tal condición implica una 

co~pleja gestión, que se auxilia de modelos matemáticos y de simula-

ción; c) Planeación Proyectiva o de Tendencia Histórica, la cual supo-

07. D.A. ~rales-ilirez, 9?_·. cit., p.213 y H.N. Weiler, 92_· cit., p.49J. 

58. D.A. M:orales--0'.rrez, op. cit., p.214. 

59. "Planeación de la Educación", (D:Jcurento base), l>lerroria del Ca1greso Nacic.oal de Investigación 
Educativa, México: F\Jndaciái Javier Barros Sierra, 1931, p.431-432. 
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ne que, el futuro está en•_funciÓn de las tendencias históricas, est~ 

un 11:or,izonte retrospectivo para luego pr~ 
' . ~ -. '' , - -. 

yectar fas'-tertd~ri'ciás C:a {.{Ít..;ro:;~ En _ia corriente deÍ cambio, se ins-_' J·(:,;·> ,-:;: .. . - ,;:··. _. ---... _. ~-·-

criben a su vez: a) Pianea;é;}óp Ini;óvadora, la cual parte del dina-

mismo ele la organizaci'ón, t-;;f1di~-nd-ó;,a:'é:iar Ta,; condiciones para su 

constante evolución y camb;~; ~~¡~{~leación Dialéctica, que parte de 

la crítica a las estructur~~ )/:i.'geiit~~-. y a la necesidad de impulsar 

el cam!Jio organizacional en~_form¡l'••:tnmecÍiata y radical; c) Planeación 
:_ . .,_ .· .. ·- : -:;e->•_ . ""· 

que considera ';aro•if"¿-'f\_¡',:";_,' como "un dominio de la acción y Prospectiva, 
'·; _'.:, ':f ,., .. ,. -=>·'. 

de 1 a 1 i ber tad", abriendo ia-.J!'.~;3J~~))ct~d .de "inventar futuros 11
, y 

:::: ::::º ,::. "::·: ::;:,±:~~~~~1~~~:,·: 'ºº''º 'º"". 
-:;-~~--'- ·:.x~·~_;:~;'..:·_- 2.;,-· 

propicias o 

fícilmente 

Aunque debe r~con({ciE>rs-'.!t-qu:·e·'-:la~'~·.;.;:d:~iictades antes descritas, 
,.-= - - .- __ ·, ____ ··-<-· -~---~::··<.-.-.=-~~~:-_._/º'~-<--- ... -; 

se ex.pr·esan en f~r-ffia:_ :Ci-8.i:-a y·- unívoca, 

di-

es posible afirmar 

que al igual que la planeación nacional, la planeación de la educa-

ción supe~ior en México, ha asumido en términos generales los rasgos 

de la corriente racionalizadora. En el nivel institucional, en este 

caso universitario, la administración institucional se ha valido ta~ 

bién de manera principal, de los enfoques conservadores de la plane~ 

ción. La convergencia institucional con el Gobierno en tal sentido 

no resulta casual, significa valerse de los beneficios de la técnica, 

evitando sus modalidades riesgosas, buscando dotar de racionalidad a 

la administración universitaria y articulando en forma pretendidame~ 

te técnica a la Universidad con el Gobierno. 

La problemitica de la plan~ación educativa, no es sin embargo 

privativa de nuestro país. En el ámbito de la planeación a nivel 
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internacion.a.l, Weiler of'r~ce un.a próblematiza·c.ión sobre la planea-

ción educativa, fa·cua\ 'sügiere-que. ;la bbryie'n'te racionalizadora ha 

logrado imponers~ EO.º f-~~n\;~.;~~'.~~1tó:~.i¿á{.,~~~ ·~,a:~hr del análisis de 

tres variables:, Parti,'c ip'ición);~;'ÉJe'c\l'cf'é)n ~~%~forma, 60 ta 1 autor ex-
- '._,.,,«,, ~-'.'i· ,·-,<"''"• ':-. "} :-.,·JJ.- :{:;;~.:it~> 

presa que la p1anea'ci6n,g'l,'d,'.;;6át,·i:;;¡ii._l}ii rl<Suentra inserta directamente 

~:::: .::;;~;;:l~º~~l!~f !i1lil!ll~~:::;~~::~::~~:~::~: ::::~:· 
las líneas q~é •. C>J:!ie.rit'a_n"ia_J~h:c:i.'Ó~;~·d~~ativa. El nivel de particip~ 

·=-;=¡-

ción ex¡)resaeri tér'm:inos de' la'rel6'.ción Estado-Sociedad, un conflic

to en el. cual el Estado''· .. tie~de a e~tructurar la relación con la 

sociedad de manera de conseguir el máximo control y la máxima legit! 

midad".
61 

En tal sentido, el Estado aspira a lograr un equilibrio 

entre el control y la legitimidad, disefiando cuidadosos mecanismos 

para canalizar la participación social sin comprometer el sentido 

original de sus proyectos. Así se promueven vías de representación 

y consultas, que validan, al menos en términos formales el ejercicio 

de MObierno. Sin embargo ante la dificultad para "organizar" la pa!: 

ticipación, el Estado tiende a aumentar la función de control, en de-

trimento de la primera. 

La Ejecución se refiere a la puesta en marcha de la planeación. 

En el caso de la educación, existen una serie de factores para que 

OO. H.N. Weiler, op. cit., p.491-498. 

61. Ibiden,y.492. 
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los plan es sean aplica dos: a) El con téx to p';;i'itico de. l~ as ignac:Í.ón 

y utilización. de los recu,,sós.•/ i¡ue incluye ~lni~'i1e.~a ;ri~1cipal ,· las 
--~¡,;__~. :~~~~~·:> '~·:; r;..; .> .• ;,·<;~ 

inciertas condiciones erí qµe tél·:~e:~·.i;o!:'.t.edypát:ivo:y;cte manera especí-
,,o:< ~'" -,;•:::-:- ~'"'º-- '. ,-,_~,'4' '2 ·-~ ,,'/ ·- ' ~ ~·:.-:.~' -. ' 

!ica las i ns ti tuc iones.; d(>~~,;,.,.~3.€&}s}i~'::\1:.~ ~;§ecuf-~'6~ necesarios para 

llevar a cabo sus planes, :~~;·~,~:~'{f6;t~Y~n?.f~~7~e l~ ·política internaci~ 
nal, que mediante las f"Ó!'má.sZ•odé:::ri_;'~AéTainiellto externo, incide en 

las decisiones educativ~s ílaciCÍ~\i~:·(,~f:cbndieionando en ocasiones la 

entrega de recursos a s;;i!1-~;~i-~~!üd~~1d·,;d;;:terminados rubros, 62 y e) La 
. :.-,;_ ';~!-:" ~"' .. 

influencia política ,d.,,•lK~'l~~'.t[~~lEi~.{ qué interactuando entre el 

Estado y la s¡;éi~¡f~;~,~~Í.~;t~~~",~~~l.~R~~-::;erie de contradicciones que im-

piden la viabil¡d~d- ~·,:; cY·~·'~i'aíi~aCio~•: ,.Entre .tales contradicciones 
'-'-"·io' ;_.·.:f· 

se destac;ari: la opos'tdi6iíLen~H·i't~~ r'haciones verticales tradicio-
-

nales y la necesidad de,es'tabJ:'e~~r•;;,ari~i,;,;·)1~rizontales de decisión; 

la oposición entre la concepción. d~ rac~;~alidad de la organización 
. . . -

que asigna valor~s neutrales a la pia~ea~ión, y la afiliación real 

de las burocracias gubernamentales a proyectos y grupos políticos; 

la oposición de las tendencias autonómicas de las instituciones y su 

dependencia ante factores externos. 

El tercer factor de la planeació11 lo constituye la Reforma, el 

cual ostenta un carácter favorable al cambio. Tal factor constituye 

en esencia una contradicción con lu planeación que tiende a susten-

tar la continuidad. Así la planeación educativa, teóricamente fund! 

da en decisiones racionales y transparentes ''· .. puede ser uno de los 

E2. Al respecto el Banco l·~indial calculaba para 1S3J que, aproxilreda>rente el 9% del presupuesto para 
educacién de los países S\Jbdesarrollacbs provenía del exterior. Véase D.A. llarales-Cérnez, 
~· ~-' p.212. 
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procedimientos más e';i~~c~s<~~ l~~itTmacíóri del statu qua y servir 

para impedir que produzcan .·~a~:~i~:~ ,imp.ortantes en los objetivos de 

qui enes ejercen e 1 poder 0 ';
63,; 

La descripción de tales categorías a las cuales podrían sin duda 

agregarse otras, constituye una aproximación general a la problemát! 

ca de la planeación de la educación, y concretamente a la planeación 

universitaria, la cual aunque asumiendo especificidades, mantiene en 

su nivel la problemática descrita. 

Dependiente de la administración de la educación, la planeación 

educativa asume sus características. En tal sentido, a la adminis-

tración de la educación que expresa la acción gubernamental en ese 

sector, correspond~ la planeación educativa superior que busca otor-

gar r~cionalidad a ese ámbito a travBs de mecanismos de operatividad, 

coherencia y coordinación. En el i1ivel universitario, la planeación 

ha fungido tambiin como mecanismo esencial, en la bGsqueda de racio-

nalidad como garante de la efectividad de la administra~ión institu-

cional. 

63. H.N. Weíler, ~·'Cit., p.497. 
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Con el propó:lOi;t~.~.~·- µ~-Í.~;~r> ·los antecedentes de _la planeación en Méx~ 
co, 

nes y pr¿gi.·amas}:{¡TiiJ~jsádos:.¡)ór'.et Gobierno Federal entre las décadas 
-:--~~- ",-·,/~::. ~~:,:;-·~ ... e_,. "!.-=-·:~·' 

de los,-, tr~_irita ~Y3,'di;;:i;-_~s-én,:i;:,a•>:' --Aunque los procesos de p laneac ión un~ 
,-'•',, ,-,;'.i'-

versitari~· d~l I~:ff~~~i;:l,~t~:l~~7s, difícilmente se i·elacionan en for-

ma (!irecta -C:_~_n;'J~~~~~lif_~g~"~°c~;éró"gramas, su descripción y análisis 

constituye no.-'oi:istallte·.•;,<un'-;::réferente indispensable para el acerca-

miento al estudio :cb:i')lcis:.ah-~·~e~tes niveles de la planeación en Mé-

xico. 

Los diversos intentos de la etapa_~os~evolucionaria en México, 

para constituir un Estado nacional q~e trascendiera las tendencias 

caudillistas en el país, incluyeron a·:_-finales de la década de los 

veinte, acciones que, incipientes· b~sri~ba~ ·aar elementos racionales 

a la gestión pública. 

Kn tal sentido, a partir de ios __ treinta, se generaron planes y 

programas que planteaban esquemas globales y sectoriales para la ac-

ción gubernamental. Así, la mayoría de los documentos de planeación 

nacional elaborados durante las cuatro décadas que precedieron al pe-

ríodo que nos ocupa, incluyeron de manera preponderante al sector 

educativo, al cual se pretendió "planear" insistentemente. Sin em-

bargo, tanto la pla~eación nacional, como la planeación sectorial de 

la educación, se caracterizaron salvo excepcionales ocasiones, por 
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limitarse a enunciar las :i,~ten~iones formales dé•·J.os grúpos> eri el 
~~.- :~:.').~·~~:;:r,·\~,~~ .. ·: .. ··~/,~·-·,"_.e'--' -~ 

pues en·sti. may(,ría cat_:e.c~e~~·n,J,9h~PJ.,f~ifXB~· ·~~; eJ.á~'~:i.to poder, 
- :¡;.;·~·:."·>?" '.:;,¡·;,·-::. " ... 

ins ti tu~Cional. asimismo,. a r:i.naYés'.füe'.'.la''Y'décad·á.;, de• los. cuarenta, sur-
·-~, .- ;·,.~~~:_· -·: .. -;;-> ~~:;'..~~: '_.," ,k »,,• ~.: •• ,_-__ • '._-,_~-~ - •• -_:;:.- _· - ._, ·,-_ ! . . . 

gieron plantéamién tos qué, .. dari'ari )J'I;i~eri'(a'fa ·¡:;1 arieac ióri uni ve rsi ta-
- ~ ,_,. '/··};~~~¿~~ ·?:-CSi.e·'. - rJ~·/ :{·. 

ria ~ .fostituciorÍal; En~.~l{~~M:;·~:~~;.f;~:~\.Jriiversidad Nacional Autónoma 

de México, tal enfoqu~ s.3'':iifi~.¡;·~·~f;6;;'~n f;~rma progresiva hasta conver

tirse en parte esenciáÍ t'{iifi~-ifi'J~(i~i'~tr'ación universitaria. 
:--~:r.:~.;;~0>:;.: ,;::t ':'.J _,~--,, 

Desde mediados de l()s·,;•t:'I;'eift'tai}Y has.ta finales de los cincuenta, 

en forma paralela a 19s~.~/.{;;~·~~f;:~tf'nt,éntos de planeación, el desarro

llo en Méxioo, implicó uri•ptimer;esquema de acumulación industrial, 
'.--:~~: :_-:~".._:~;,~ ','7 ~- '._:.-¡.~j·:: 

el cual se carac ter i ~';i{ri·~: 'G'ó'f:':i';;·6réc ien te participación del Es ta do 

en la economía y e.l f~~rt~le.~i,;l.ekto~de .los grupos industriales. Du-

rante tales décadas el Estado apoyaría ~n forma creciente el desarro 

llo empresarial, expandiendo su propio cuerpo burocrático y desarro-

llando una política de corporativización de las clases trabajaduras. 

A finales de los cincuenta se marca el inicio del llamado "desarro-

llo estabilizador", el cual registraría un alto crecimiento de los 

indicadores económicos: incremento del Producto Interno Bruto, esta ..-
bilidad cambiaria y control de la inflación entre otros. La primera 

modernización del desarrollo nacional, producto de las políticas gu-

bernamentales, implicaba sin embargo, la enorme concentración de la 

riqueza en unas cuantas manos, la tendencia oligopólica de la estruc 

tura industrial y en consecuencia, la profundización de las desigua! 

dades sociales. En suma, una crisis nacional que se presentaría en 

toda su magnitud durante el período echeverrista. 

La revisión de los antecedentes de la planeación en México pre-
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sentada en este capítulo, se sustenta en los diversos planes y pro

gramas nacionales, expresando en primer término, la caracterización 

de la incipiente planeación nacional y, en segundo, los pronuncia

mientos qUe, sobre educación superior, contenían tales documentos. 

Un tercer apartado, incluye los antecedentes de la ~laneación en la 

UNAM, la cual se remonta al periodo del rector Luis Garrido entre 

1948 y 1952. 
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Las primeras referencias en tórno a l~ planeación en Mlxico, se ubi-
.. , 

can a fines de la dlc~da ~e lo~ ~einte durante el periodo presiden-

cial de Plutarco Elias Calles. En 1928 fueron creados el Consejo 

Nacional de E~tadistica y el Consejo Nacional Económico, órganos cu-

yas tareas se vinculaban con el propósito estatal de reorientar la 

política económica nacional. En 1930 se celebró en la ciudad de MI-

xico el primer Congreso Nacional de Planeación, evento que preludió 

la expedición ese mismo afio de la Ley sobre Planeación General de la 

República. La exposición de motivos de dicha ley establecia la nec~ 

sidad de articular las acciones del gobierno a "un programa definido 

basado en el estudio previo del desarrollo ordenado y armónico del 

país en que se vive" 
1 

Los alcances de la ley sin embargo se limit~ 

ban a la elaboración del "Plano l~acional de Mlxico", que implicaba 

la formación de una Comisión de Programa y de una Comisión Naciunal 

de Planeación, instancias que pese a sus propósitos no funcionaronr 

quedando en el olvido la realización del plano.
2 

Iguctl suerte co-

l'rió en 1933 el Consejo Nacional de Economia, que integrado por 

l. "Ley scbre Planeación General de la Re¡:iiblica", México, 12 Je julio de 1930, en Antologia de la 
Planeación en Mexico (1917-1935), vol.1. lm prirnros intentos de planeación en México (1917-
1946). México: SPP-FCE,, 1935, p.281. 

2. v. J.L. Cecefia Ce1vantes, La planificación econánica nacional en los paises atrasados de orien
tación capitalista (El caso de !léxico). México: UNAM, 1992, p.59. 
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representantes del~gobierno,•de l~ inici~~iv~ privada y de los sect~ 
:·~ :.>'.·,- ."'.:·<· __ .,-_ . 

res obrero y campesino, ~'te'nía)7,ó'm_ó: ~rcipósitos: "resolver las consul 

tas que le formule eLEjecutivo':Feder,'al' scibre acción económica; pr~ 
' -.' .. :,·_ .;· ;· 

sental' ante el propio Ejecutf:0o:ff{~~fr{~~if~:;~tfvas 
.. , ·-e-;:¡_·.·;. 

que estime pertinen-

tes para el mejoramiento y, regu1Ello{~a'~-ión _de las condiciones económ~ 
.. - , '. -.. : : : . ·~::,'' - ,"' -

co-soc ial es; y hacer 1 as ínve~-~j_·g·a:~'.i d·n~es·:-- necesarias par· a e 1 des empe-

no de las atribuciones fijadas en los puntos anteriores••. 3 
El Conse 

jo cuyas opiniones no obligaban ~n ningdn sentido al Ejecutivo, ni 

siquiera llegó a instalarse. 

En diciembre de 1933 durante la segunda convención ordinaria del 

Partido Nacional Revolucionario PNR, fue aprobado el Primer Plan Se-

xenal 1934-1939, que teóricamente regiría durante el gobierno de LA-

zaro Cárdenas y cuya formulación se debió a la participación de téc-

nicos del gobierno federal y de una comisión del PNR. En la intro-

ducción del Plan se citaban las palabras del "jefe nato del partido" 

Plutarco Elías Calles: '' •.. ya es hora de formar un programa minuci9_ 

so de acción que cubra los seis años del próximo período presiden-

cial, programa que debe estar basado en el cAlculo, en la estadísti-

ca, en las lecciones de la experiencia" 
4 

El Plan retomaba explíci-

tamente las corrientes que en Occidente, reclamaban para el Estado 

un papel más activo en la vida económica y social, señalando que 

" ... el intervencionismo del Estado que se adopta como doctrina en el 

Plan Sexenal es lógico conforme al sentido profundo de nuestro Dere-

3. J.L. Ceceiia Cervantes, 9?.· cit., p.59-W. 

4. Pai·tido Nacional Revoluci0:1ario, '?rilre1• Plan Sexeral (1934-1939)" ,México, 1933, en Antología 
de la Planeación ... , ~· ~·, p.191. 
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La':.prioridad del Plan se_, c6nsti t~,ía. por, 
. - '~- - -o_;-_- -"o-.-., 

cho PolíÜc_C>". 5 
la problem~ 

tica/rui;-.€11•· ~h'i_~ i~·~<l.-~e~'Ol:Les)óab~eé:'ía üp .9:9n,;_e~o Nac:;n~l de Agricul-

tura. .Sin_t~¡¡;~~~;i~ !'~'u~k\~j;J e,},; ~.Fime[{/c:ar:Afoi~~~;·;ia~' orientaciones 

del Pla~' ~~---s~"_d~~i.;r;;·¡;· é'rt ~'~ái:}·i2f,~dkbka()Zp/J.~¿;.¡;aiiiient.; al rompi

miento ;óii',~{QA'.::!N~t.~;.:;,·,~;_;,i_.,tb,}_ •. '..;_f_:;,i,~·ci __ ~bc;¿ €6.¡tl-ev6'1~;i()ri'arÍ.os, así como al he 
.... 7 ., ' -~- .~ , ..• ' ' • ._,~;,-:<" "' ,.._. ~-.~,.,> ,_, ¿ :· 

cho de haberJs.Jj'.dÓ ~1~~~~acÍC:Í ~BA~n;~ar,áct'er .;nlinéntemente político y 

carecer de u~;p;Ó~~.i;:íli;,;,Ú~~;;¡úé~() 'e il1i.t1Ct.imental que sustentara en 

términos práct,i~~S-~u;;~~:j'~\1¿'{6A:6'.< {'. r· .. 

En 1939 se aprobó·.e1;;:seiiul1cio Plan~Sexenal 1941-1946 que, 
. -·~),_~ ~<~-: 

grado aún más notable que él::;,"pr'im'é'ro': .. ; tampoco pasó de 

"en un 

ser un plan 

en el papel".
7 

la Secretaría 

de Gobernación y aprobado ·pbr.',i'á,'Asamblea Nacional del Partido de la 
-.--·. -·:_--------.-- .-.-. -

Hevoluc:ión Mexicana PRM. ·-qu'e como se' sabe constituyó una segunda et~ 

pa del PNR- el Plan surgía nuevamente como plataforma del candidato 

oficial para la presidencia de la República, pretendiendo dotarlo de 

principios que sust~ntaran su acción de gobierno. Así el Segundo 

Plan que estaría vigente en el período de Manuel Avila Camacho, rei-

tcraba el papel interventor del Estado, y pretendía de manera princ! 

pal consolidar los proyectos del cardenismo: "democracia de trabaj~ 

dorcs 11
, reconocimiento a la "lucha de clases" fueron conceptos que 

buscaban trascender el cambio sBxenal po~ la vía de la planeación, 

•ctividad que el Plan concebía no sólo como '' ... un mero requisito de 

5. ~. p.192. 

6. v. M.S. Wionczd<, "Antecedentes e instrunentos de la planeación en ttéxico", en Bases para la 
planeación económica y 'so:::ial en México. l•~ico: Siglo XXI, 9a. ed., 1978, p.25-fü. 

7. ~. p.Z7. 
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la técnica moderna .dil gobierno sino pri.ncipalmente un deber re--. .' , 

vol.uciOnario de p~o:l~ngar,i.a.fr,,yectória del pueblo hacia sus objet_i 

vós úftiinos;,,~; {;;. polÍ~i~~a_df'~'~i.i; c~'ll.~cho di.stó sin embargo, de 

acatar id~ '5eñarari.i~n'tci.s ~~\1'~2:i'.~~ 1§;~\aug~ en la economía nacional 

ilavó al país por otras ru-
_,~ .;.· ~-'.~(-" : :·)~,:> .· '-

tas definiendo las orientaciCÍnei:;:;lE.on'omic'as al margen del segundo i!:!_ 
',.·,· ·:. i . . · 

tento de planeación. En relaci~n a ambos planes,Wionczek afirma que 

entre sus limitaciones se incluia que 11
.- •• fueron elaborados sin con2 

cimiento alguno de los métodos de planeación aplicables a una sacie-

dad todavía muy subdesarrollada GJ fueron preparados por administra 

ciones salientes en un país cuyo sistema político no contiene 

disposiciones que permitan la continuidad de las políticas económi

cas". 9 Durante el régimen de Avila Camacho fueron creadas otras ins 

tanelas de µlaneaci6n que al margen del Plan, pretendían aportar pr~ 

puestas sobre el rumbo de la economía nacional. Fue el caso del Con 

sejo Nacional de Economía de los Estados Unidos Mexicanos, que se 

adscribía a la Secretaria de la Economía Nacional, y posteriormente 

de la Comisión Federal de Planificación Económica que sustituía al 

primero, como "organismo consultivo de la Secretaría de la Economía 

Nacional en la planificación y coordinación de la economía nacional, 

en el estudio de problemas concretos económicos creados por la gue-

rra y de programas para la Jl~ovilización económica que r~quiera 

8. Partido de la Revolución Mexicana, "Segundo Plan Sexenal (1941-1946)", México 1939, en />ntología 
de la Plwieacim ... , 9?.: cit., p.273--275. 

9. M.S. Wionczek, op. cit., p.27. 
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la cooperación interaffie'ricaria'' ;
10

: Asimi,sino' en-el ámbito regional .- .... : ·.-_. _-·· _.·. :· .. ·:_; 

fueron creados lbs Oorise}bs :Mix'~os.de'Economía_ Regional cuyo propó-
-. - - -- - - "' 

sito consistía en "Elaborar,,é:l,6s ,_Pr:ogramas y coordinar las activida-

des que deban desarrollarse''e'n cada entidad federativa tendientes a 

mejorar las condiciones económicas y sociales de la vida rural ... • 11 

En 1944, se aprobó un nuevo decreto que creaba la Comisión para el 

Estudio de los Problemas de México en la Posguerra, tal comisión des 

tinada a la 11 planeación para la paz 11
1 sería un órgano consultivo del 

gobierno federal en los aspectos económico-sociales, educacionales e 

internacionales. 12 

La campaña electoral en 1945-1946 del candidato del partido ofi-

cial -que en 1946 tomó el nombr~ de-Partido Revolucionario Institu-

cional PRI- pareció dar un -nuevo sentido a la planeación nacional. 

Las reuniones del candidato. con diversos sectores sociales para di! 

cutir los problemas nacionales, presentaban de acuerdo.a Wionczek la 

doble novedad de que el propio candidato participara en la formula

ción de su programa y que la discusión se abría a amplios sectores. 13 

No ob~tante lo anterior, las conclusiones de tales encuentros no die 

10. Secretaría de la Ecoo::mía Nacimal, "Decreto que crea la Canisión Federal de Planificación Econó 
mica, caro organisrro ccnsultivo de la Secretaría de la Ecmanía Nacimal" (Art.l), l·>ixico, 3'J de 
junio de 1942, en Antología de la Planeación ... , !:'E· cit., p.421\. 

11. Secretaría de la Ecoo::mía Naciooal, "Decreto que instituye los Consejos Mi:ctcis de Econcmía Regio 
nal rrcdific.:mdc en tal sentido e 1 que aub:irizó la creación de Cr.nsejos Mixtos de Fanento Ag)~ 
cuario" (Art.4), México, 16 de junio de 1942, en Pnrología de la Planeación ... , !:'E· cit., p.427. 

12. Secretaría de Gobernación, "Decrero que crea la Canisión Nacimal para el Estudio de los Proble
JTES de México en la Posguerra" (Art.3 y 5), México, 15 de febrero de 1944, en Anrología de la 
Planeación, ~· cit., p,429. 

13. M.S. Wionczek, op. cit., p.31 y R. León quien afirma que tales encuentros constituyeron " ... uno 
de los primeros intentos por establecer un sistema de planeación demJcrática", R. León Berber, 
La planeación caro un insl"IUrento de legitirracién del Estado irexicano (Tesis de l.\sestría en Adni 
nistrnción Pública), UNAM, FCPyS, 1936, p.43. -
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ron lugap pro!Ú:áina~a'lgúno., ',pci~; io que .se limitaron .a ser parte de 
·'.';:;"':_ .,. ~ .. "-~ '\'.;; 

la·· !'campaña",. ;c~)p'c l_e,da.,~~:ci.iítJn;citiy()' 1t.fª ·r1~1l,ociación. d~·ün.-• préstamo 

to BIRF, eLgbbi~rn6''ai'em'ifíÚ_'gj;';¡'r'pr~sentaba Ú Proyei;;fo de Inversio-
<.? 'f,,'.i ~-. ~-/-:«. ' l., 

ne:' _del Gobierno Fec.Jer,:0.i:i.o}i)ei'tdencíiis Des~eij'trayi~adas 1947-1952. 
'/;:~-<"~ 

El crédito se condiciorla\:Í'.0. ~6'~:p'~ite.Úl BIRF .i l~ presentación -en 

de datos estadísti-

conocer, tanto las 
. ;;~;~ : /;\ -- -:-.· 

condiciones del país en lo·s; (t:'im~._f;·,di'e~ ,años, como el plan de prom~ 

::::::::::::::::.::~i~i!l~fü;~~::::::::::::::~~:::::::::::::: 
guiendo el de cómúnid'1ctÓ'n·~-~·Y': t~0.nsportes con el 31%, el de indus

tria con el 17%, el_ de adm\.ni·s-tración pública con poco más del 9% y 

el de energético y minerales con casi el 9%.
15 

El proyecto -que Ce-

ceña define como 11 tercer plan sexenal"- avanzaba en relación a los 

dos anteriores en la programación de la inversión global y sectorial, 

estableciendo objetivos específicos por programa, así como metas 

anuales, tiempos de ejecución y población beneficiada.
16 

Sin embar-

go a pesar del esfuerzo, el crédito -que implicaba una tercera parte 

de las necesidades d~ inversión pOblica nacional- no fue concedido 

por el BIRF lo cual ocasionó que se abandonara tal proyecto. Duran-

14. Banco de MP..xico, S.A., Nacicnal Financiera, S.A. ,"Prcyecto de Inversimes del Gobierno Federal 
y [)¿,pendencias Descentraliza00:5 lg'.17-1952", en Antología de la Planeación en México 1917-1005, 
vol.2, Inversión Pública y Planeación regional por cuencas hidrológicas (1947-1953). Ith:ico: 
SPP-FCE, 1935, p.11. 

15. ~. p.18-19. 

16. Aunque té-cnicarente el proyecto superaba a los anteriores Ceceña afima que "sus erro!"'es t:arri:Jién 
técnicos son de neyor envergadura que sus aciertos en ese carrpo", J .L. Ceceña, !:E· cit., p.89. 
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te el régimen alemanista, se .impulsaron una serie de acciones rela-

cionadas con la planeación¡ entr~" las que se cuentan los intentos de 

planeación regional llevadcis~a cabo mediante la creación de las comi 

siones del río Papaloapan, ~e{ río Tepalcatepec, del río Fuerte y 

del río Grijalva. Asimismo en el plano nacional destaca la aproba-

ción de la "Ley para el Control por pai-te del Gobierno Federal de 

los Organismos Descentraiizados y Empresas de Participación Estatal'', 

que dada la expansión del sector paraestatal, brindaba un marco de 

"supervisión financiera y control administrativo del Ejecutivo Fede

ral"17 para tal sector. Dicha ley preveía la creación de un organi~ 

mo que, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

se responsabilizara de su instrumentación, así, se aprobó la Comí-

sión Nacional de Inversiones, que se encargaría de las funciones de 

control, vigilancia y coordinación establecidas en la ley. 18 
Al con 

cluir la gestión de Alemán, las condiciones económicas nacionales ma 

nifestaban signos de deterioro: "Las finanzas públicas se encentra 

ban mal; las empresas y organismos públicos llevaban una vida bastan 

te independiente; las presiones inflacionarias iban en aumento, 

y la posición de la balanza de pagos era débil".
19 

El informe que 

17. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, "Ley para el O:Jntrol por parte del Gobierno Federal de 
los Organism::is Descentralizados y E'lf.lreSOS de Pnrtici¡xoción Estatll" (P.rt.l), Mé.'<ico, 3'.) de di
ciarore de 1947, en Antología de la Planeaciéo ... , vol.2, .'!!?.· cit., p.850. 

18. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, "Decreto que crea la Ccmisiéo Nacional de Inversiones, 
caro el organismo encargado del control, vigilancia y coordinación que menciona la Ley para el 
O:Jntrol de los OrganiEID'.JS Descentralizados y Eirpresas de Participación Estatal", México, Zl de 
enero de 1948, en Antología de la Planeaci6n ... , vol.2, .'!!?.· cit., p.853. 

19. M.S. Wionczek, .'!!?.· cit.,· p.33. 
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sobre el desirrollo en Mé~ico, presentó, en 1952 u~a Comisión Mixta 

intentos en 

la inversión, 

y deje de abor-

darlo imponerse un 

1 plan'- En una palabra, 

lo 

A Ruiz Cortines, 

dispuso tica económica nacional sería 

Hacienda y Crédito Público y de 

la Secretaría de Economía, las cuales realizarían a partir de los 

programas de inversión elaborados por las secretarías de Estado y el 

Departamento del Distrito Federal, un programa coordinado de inver

siones para el período 1953-1958. 21 Para tal efecto, fue creetdo un 

Comité de Inversiones que elaboraría finalmente el programa de inve~ 

sienes para el período en cuestión. Al afio siguiente fue creada l~ 

Comisión de Inversiones -que sustituía al Comité- quedando adscrita 

a la presidencia de lo. ?.cpúblicR, con las funciones de analizar los 

proyectos de inversiones recibidos, de realizar los estudios económi 

20. Cl::misión Mixta, "El dcS3ITOllo econánico de México y su capacidad para absorber capital del exte
rior'\ Nacional Financiera, S.A., México 19$3. Cit. por M.S. Wioncz.ek, ~· cit., p.33. 

21. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, "Acuerdo que dispone que las Secretarías de Estado y 
el Departmento del Disb-i to Federal deberán proporcimar a la Secretaría de Hacienda el progra 
ma de inversiones relativas al sexenio 1953-1953", México, 9 de junio de 1953, en Antología de
la Planeacién .•. , vol.2, 9:'.· cit., p.ero. 
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necesarios para jerarquizar las irivi~~{~ri~s p~blicas y presentar 

programa coordinado de las inve.~s~'?~;es ~úbl.:icas. 22 

:-::«.-

El denominado por Ce ceña "Cuarto. P.l·a·n °á~/;nal·,,, .. consignado en la 

Antología de la Planeación en México como ''Consideraciones para un 

Programa Nacional de Inversiones",
23 

se jefinía a sí mismo como el 

primer "plan nacional de inversiones" señalando entre sus objetivos 

globales: mejorar el nivel de vida de la población, lograr una sa-

tisfactoria tasa de incremento en el desarrollo económico, alcanzar 

el desarrollo más coordinado de la economía y lograr el mayor incre

mento de la producción.
24 

El Programa, no obstante su exhaustivo 

desglose, partía do estimaciones y cálculos que el propio documento 

calificaba como "meras aproximaciones 11
, que se esperaba constituye-

ran la base de un plan posterior. Las inversiones previstas por tal 

Programa otorgaban prioridad a los sectores de Comunicaciones y 

transportes con el 22.7%, al de Industria con el 22%, al de Agricul-

tura con el 17.3%, quedando el resto para los sectores de Construc-

ción Privada y Pública Diversa, Energía Eléctrica, Petróleo y Mine-· 

ría.
25 

Ese mismo sexenio la Comisión de Inversiones presentaba el 

el Programa de Inversiones Públicas 1957-1958, que "sirvió como base 

de las negociaciones con el Banco Internacional y con otros organis-

22. "Acuerdo que dispone que la Ccmisión de Inversirnes dependerá directamente del Presidente de la 
República", México, 7 de septienbre de 1954, en Antología de la Planeación ... , vol.2, op. cit., 
p.ffil. - -

23. Consideraciones para un Prcgrarra Nacicrial de Inversiones 1953-19:E, en Antología de la Planea
ción ... , vol.2, g:i_. cit., p.647-<341. 

24. ~. p.649. 

25. ~. p.657. 
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- ·-- - . : · .. . -:-· : ~- .. 

mos financieros del exterior, en to_rrio a nuevos présta'm'os·:.para irri-

gación' desarrollo de la energía y comunicaciones y·· -transportes". 26 

Con la creación de la Secretaria de .la Presidencia, incl~ida en 

la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, que fue promulgada 

a escasas semanas de la toma de posesión del presidente Adolfo López 

Mateos, se daba un nuevo giro a la planeación nacional. A la nueva 

secretaría le fueron asignadas las funciones de coordinación en mate 

ria de política económica: "··.elaborar el plan gener~l del Gasto 

Público e Inversiones deT Podér--Ejecutivo, planear obras siste-
. . 

mas y aprovechamiento- d~ •!iC>·s: iiii's111os; 
··-·--::/,,;·: ":'._-~;:. ' 

proyectar el fomento y desarro-

llo de las regiones y localidades que le señale el presidente de la 

República, ... coord~rta~ ~bs programas de inversión de los diversos 

órgan0s de la Administración Pública, planear y vigilar la inve~ 

sión pública ... "
27 A fin de que tal dependencia llevara a cabo sus 

objetivos, fue expedido un acuerdo que establecía la necesidad de 

que las entidades gubernamentales presentaran un programa de inver-

siones, que comprendería los proyectos a realizar anualn1ente entre 

1960 y 1964.
28 

Las pretensiones de convertir a la nueva secretaría 

en el órgano rector de la planeaci6n nacional, se reiteraban con la 

expedición de otro ~cuerdo que definía ademls las expectativas que 

generaba la planeación como her~amiento de la gestión pública. 

26. M.S. Wionczek, op. cit., p.40-41. 

Z7. "Ley de Secretarías y Dep:irtamentos de Estado", !~-Xico, 23 de septiarbre de 1953, en Antología 
de la Planeación en México 1917-1985, vol.3, Los progr--oJraS de desarrollo y la inversión pública 
(19$-1970)' p.471. 

28. "Acueroo que dispone que las Secretarias, Departa"OeI1tos de Estado, Organismos Desc:entralizados 
y Eirpresas de Participación Estatal elaboren un Prograrra de Inversiones", ttiéxico, 29 de junio 
de 1959, en Antología de la Planeación ... , vol.3, op. cit., p.485. 
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En dicho acuerdó.·se _señalaba "Que para,-alcanzar· los objetivos nacio

nales re!Íuí.t'a iriá,ispe'nsábie ~l.le).ós;p~'ob{~m~~ y necesidades que pla~ 
tea ei' p-roi~-e~~ ~~1-~¡¡~ -~·~ ~~a!~i~~·~ ~'.~ri.1¿ri.Jerios de planeación iu-

2 9 ., -· ;,,, ' !'.1~r:''!~'.:" · ' 
tegrai>.·. Sin embargo, eL'a'mP'i1'(:> :ITiá.rc_o con:_que se dotó a la Se-

,:-,'~,·, .'.'.''o~;.' " 

cretaría' de la Presidencia, no fue. su_f:i<!-i:ente par·a que tal dependen

cia lle~ara adelante las funciones~e 66ord~riar e impulsar la plane! 

ción nacional¡ de acuerdo a c~ceña, tal coordinación 11 solamente lo 

fue por decreto'', ya que en términos reales no logró consolidarse. 30 

El nuevo fracaso de la planeación nacional se topaba esta oca-

sión con los acuerdos interamericanos de la reunión de Punta del Es-

te en Uruguay, que ratificaban la llamada "Alianza para el Progreso" 

y dejaban clara la condicionalidad que establecía el gobieruo norte! 

mericano para otorgar créditos: " ... para obtener ayuda técnica y 

financiera dentro de los términos de la Alianza para el Progreso, la 

formulación y ejecución de un programa de desarrollo es una condi

ción necesaria 11
•
31 

Así,.con el fin de dar cumplimiento a tales re-

quisitos, fue creada una Comisión intersecretarial, basada en la 

consideración de que " ... se proceda de inmediato a elaborar planes 

nacionales de desarrollo integral a corto y largo plazu, cuya ejecu-

ción permita que los esfuerzos públicos y privados se canalicen, en 

la medida y dirección deseables, para lograr que el ritmo del progr~ 

so económico y social supere satisfactoriamente al ir1cremento demo-

29. "Acuerdo a todas las Secretarías y D=parta1rentos de Estado para que elaboren sus planes de ac
cién persiguiendo los cbjetivos que se señalan y suren sus esfuerzos para la proyección y ejecu 
ción de prograrms coordj.nados tendient=s al desarrollo ec.-roánico y social del país", México, 7-
de julio de 1951, en Pntología de la Planeación ... , vol.3, 9?.· cit. p.492. 

3'.J. J.L. Ceceñ&, op. cit., p.117. 

31. Alianza para el Pn:>greso, "Inibnre del Canité de 105 Nueve", p.22, cit. por A.A. Monteverde, 
9?· cit., p.39. 
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>-:< ,>>> .. :· r::.:·: 
gráfico y que el ingreso nacional .se· d:istribúy¡;¡·:·E!riJpr:.~a .. ·equitati-

va". 32 d~' ést~;~~h~;·~)se ·il1cárporaba al 
,.... - -- -··-- ·, ,, /;-~es:..·'. -JC:;'.·ó 

de la "planeación para ei'.d~sapJ:;'()iJ'.~ii:{!;i:ierante en América 

La planeación nacional, 

enfoque 
.. , - .·:. . ' .. ·.'. ,·.' '._; ~:· - , ·. ~ " . : 

Latina, que en la mayoría de los ~asos s~ cára~terizó por su exceso 

de formalismo y en consecuencia, por su descon~iión con la problemá

tica real de los países en cuestión.
33 

En tal sentido, el gobi~rrto mexicano presentaba hacia mediados 

de 1962, el "Plan .. de .Á~ción Inmediata 1962-1964" que elaborado por 

la Comisión r!lters.ecretar·ia.l, tenía como propósito formal " ... seña-
•--' ::.::.~.·- :_~º-.~~-_:';. - "'"' -.-=._' 

lar la nátu~.al.~~a:;f, ~!monto ~e \in plan de inversiones públicas y 

privadas <:.,sds~)~-i ::f:iii de acelerar el crecimiento econ6mico del 
~-··~~L;~. :~<;.~·;- • F·· -.-=,o,::·,' -1¿~ , -

paí.s ·~'.''..'.Y:;.~-~ti,~~~~:0~11[~?,:-se~-;:ne_ceSarias para impulsar un desarrollo 

más int~ii·s~ -~~.'~}»f~turo': 34 El Plan establecía como objetivo mini-

mo alcania~ en~el•quinquenio 1961-1965, un crecimiento del producto 

interno bruto del si. Tales pretensiones de acuerdo al plan, se lo-

grarían con ·un esfu~rzo de inversiones sin precedente en la historia 

de México, sustentado en gran medida por los recursos provenientes 

del financiamiento exterior.
35 

La inversión pública consignada por, 

32. "Acuerdo por el que se crnsti tuye una Canisión Intersecretarial integrada por representantes de 
la Secretaría de Ja Presidencia y de Hacienda y Cr&:li to Público, ccn el fin de que proceda de 
irrrediato a fornular planes nacicnales para el desarrollo eccránico y social del país, a corto 
y largo plazos", México, lº de rrarzo de 1952, en Pntología de la Planeación ... , vol.3, q¡. cit., 
p.4911. - --

33. v. Ill'ES, Discusimes scbre planificación ... , q¡. cit., p.37, v. nota 26 del capítulo I. 

3'\. "Plan de Acción Imediata 1952-1%4", !léxico, 1'1.Q, en Pntología de la Planeacién ... , vol.3, 
g:i. cit., p.25. 

35. "D::bicb a las limitadas. ¡xsibilid3áes de incrarentar suficientarente a corto plazo los recursos 
financieros internos para el sector público, el progra'lB de inv~rsicnes del misro requerirá fi
nancia'Tliento bruto del exterior a largo plazo por un rronto igual a un '3JJYo de la inversión de di
cln sector'', ibiden, p.28. 
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el Plan, otorgaba prior~dad al.rubto denominado ''Inversiones b~sicas 

del desa1·ro.llo", qJe:·{~ciUía FbmE!~tC>Indu~.t~fÚ .c.9ifél
0
2ff.7%, 

C•, ··- ::~<"";~·'"' • •e • •'I '"-· • •"" •" '•• • ~·>,-:,:~.;.· :,~~·;/ :-,·.·-::..~,,'~;;:_;;.:. ó.' ·-:: ,.,:,,•. --:¡,'··J'• • ~·. 
Comuni 

: :~.::~·~ 7···.·~.~:~·¡~t~:~~~t~{~í:I~tf ~~i~t;~~f~!j¡1~~~M~\1H·1:~·J~':ec:: i:: aba 
,~. ····----- < .. >~•-···,·r· \.-': -- ) .,, .. ,... --~,.,: ... ,.," ., .. ,.,_,_ ·.l·· 

el al d~ "Obr.~s 0p-;;:ríi i~'.~'andrii~f'r~'i?dsi~· Y~iá' defensa" o. 9% de 

la inversión pú~·]_¡~'aj~ '.éLa·}dv;~t·:fan·.~ri~~J~;.¿¿~.se consideraba 

por vez primera en un intento de pla~e~t.ii~ ~ .. ·cional y que se estim~ 
ba constituiría el 49% de la inversión ~ruta, invertiría de manera 

prioritaria en la industria manufacturera y en la construcción.
37 

El Plan fue turnado por el gobierno mexicano ante la ALPRO para su 

evaluación, que realizada por un "Comité ad hoc" dio lugar a la "Eva 

luación del plan de acción inmediata .. de México". 
38 El nuevo documen 

to retomaba un estudio, que sobre eL Plan, había realizado a su vez 

el Banco Internacional de Ret6nsir~cción y Fomento, recomendando di-

versos eriterios en torno al monto y la estructura de la inversión 

pública. La evaluación, a~ igual que el Plan, corrieron desde luego 

la misma suerte que todos los intentos previos de µlaneación. Duran 

te el régimen de López Mateas, al tiempo que se llevaba a cabo la 

evaluación del plan, fue elaborado desde el Senado de la República 

un proyecto de Ley Federal de Planeación, que pretendía dotar de un 

marco jurídico a las incipientes acciones de plaueación nacional. 

La Ley, que no fue aprobada dado el cambio sexenal, establecía la 

creación de una Comisión Nacional de Planeación, que elaboraría, a 

36. Ibiden, p.29. 

37. Ibidan, p.31. 

38. Canité de los Nueve, Alianza para el l'lugreso, "Evaluación del plan de acción irmediata de Méxi
co", 1964, en Antología de la Plar1P.ación ... , vol.3, 9?.· cit., p.7'....-227. 
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pa·rtir de. las metas econ.ómicas y sosiales preJ;entad-as por el Ejecut_!:. 
. . . -

vo, un Flan llaciorial;de .Oes!irr-ollo EcónÓ-mii:u y Social. 39 El gobier-
-- .• , •,_,,,• . -- ' ·,';-,;,. f, 

no federai iÍllpulJ;ó taÍllbi~n ~:!l ~¡;.~'. pe~ío~o, acciones vinculadas a la 
. -... ,.,-; -·:·C:;·'-. ---: ·,_.- .. -. ·.:,.-

pl ane ác i ón regi~n~l:. Füi,~.7,~'j;,c::,~~éi·~e}ilf, Co~isión del río Balsas, del 

Plari Lerma de Asi~~e~dt'};·rél~•{;~~W•::J~1 :Programa Nacional Fronterizo • 
.:: .. ·:.';·::ir:'. 1

1·-~,,-,, ;'~'.'·": ·.'.\:'..~--

En 1966 la ComfsiÓn ]!1g~f~e.c_rftarial encargada de formular pla-

nes nacionales de• desarr'é{ii:~i:i\<cifo;· a conocer el "Programa de Desarro-

l lo Econórni cu y Social_ :dé .J&·~·¡c·~ 1966-1970", cuyos objetivos básicos 
- ,-.o··-,~-•: ._-:>,· 

lograr\ un;_:i;:'f'-.,cirniento de al menos 6% anual del pro-consistían en,: 
; . ·. -1: ' - !~ :_,,.;. > ·;::::·'.' ~ . - --

dueto interno -;bruto, -:otorgá'í::~:prioridad a las actividades agropecua-
.·:_:::_.-~-' 

rias, impulsa~. ~l -~rote~;:cd-;; i?;ciu,..-trialización, promover la distribu 
- ' '-. .::_.-_,_,_:_;-;,~~::::'_'...::ú::~i:"'-~ó_,_i_~ -::: ,s_,~,;-::_ :- . 

ción equitati~<l'{á~r~}i;'~;i~-;;~:·?~~{6J-i:a1, mejorar las condici0nes socia-

les de lá pobl;,diÓ~•-'<~'aJb:~.;I)ó~V{~Í.vienda, salud), fomentar el ahorro 
- ----~---:,~_;_-". -·J_~~· :i~·~:~::~~:: " :/~;.:-:i. =2'.:.• " ; ' : ~=-~'-

interno y mante~e!':~1.{"es.~abÚida.:i_::e:~mbiaria, así como impulsar las 

reformas necesarias en la administración pública.
40 En términos de 

inversión pública, el Programa senalaba que se otorgaría 14.2% al 

sector agropecuario, 39.5% al sector industrial, 22.6% al sector de 

transportes y comunicaciones y 22.1% al sector de bienestar social. 41 

El programa mencionado se complementaba con el "Programa del Sector 

Público 1966-1970", elaborado por la Comisión de Programación del 

Sector Público de la Secretaría de la Presidencia. Tal Programa in-

39. Cánara de Senadores, XLV Legislab.Jra, "Proyecto de Ley Federal de Planeación", México, 19 de sep 
tiffibre de 1963, en Antología de la Planeación .. ., vol.3, op. cit., p.505-511. -

40. Canisión Intersecretarial, "Prügrarra de Desarrollo Econémico y Social 19".oó-1970", México 1966, 
en Antología de la Planeación ... , vol.3, op. cit., p.235. 

41. Ibídem, p.266. 
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cluía las metas y 

el 

ión nacional 

lo cual impi-

dió en su ejecutado. No obs-

tan te, en torno al también llamado ·,,'pian secreto", Ceceña afirma que 

"··.se dijo que se tenía un plan, pero nunca se supo, en el período 

considerado, si se aplicó o no, y, men~s si se cumplió. Todo indica 

que no ocurrió así 11
•
43 

Durante la gestión de Díaz Ordaz se generaron otras actividades 

vinculadas a la planeación, es el caso del estudio acerca de la "Zo-

nificación de México para Planeación Económica y Social", que tenia 

como propósito promover la operatividad de los programas de inver

sión del sector público. 44 

La sucinta descripción de los planes impulsados entre la década 

de los treinta y los sesenta, muestra la progresiva intención guber-

namental por dotar dcl 11 racionalidad 11 a sus acciones. Sin embargo, 

los diversos planes que sucesivamente plantearo11 los regímenes mexi-

canos durante cuarenta años, demostraron una y otra vez su funciona-

lidad a criterios de orden político y coyuntural, así como su des-

42. Ccmisión de Programación del Sector P.íblico de la Secretaría de la Presidencia, "Programa del 
Sector Público 1966-197Q", ~..xico, sin fecha, en Antología de la Planeación .•. , vol.3, ~· cit., 
p.GB5. 

43. J.L. Ceceña, op. cit., p.147. 

44. Ibídem, p.148. 
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vinculación de los problemas- concreto-s ante': l:.;5 ~i'.iaieiL.se erigían. 
':' '.. • • ~- • ·., : • : :'.· .,, .'.·· - •• ;.:, < 

La progres i V a U ti 1 izaciÓn - de .fa ":técn·ic'a''';·'qúe: con :Í.ngenui dad se pr~ 

movió a partir de los treinta, :con:;er,tida'•,·~-~:<~l,~s sesenta en una sub-

ordinación ante los proyectos trasnacionales, no logró incidir en 

forma alguna en las acciones de gobierno, quedando la inmensa mayo-

ría de planes y proyectos en sólo eso: planes y proyectos sin ejec~ 

ción. 
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2 • ~~-!'.!~!!ÚE.!.~!!-.Ú:..l~-~~~.!2.~Eié.!!_~~E.~!:E!?.!:_~!!'..:.!:!~~lE!?. 

Los plca~.tea~i~~tós ,;:n :te>s~~ ~a ~a Rléeación ~e li jduc~ción en MAxi-

co, 
'"·' ,. . .. :· 

ción General de la Re~QbÍicj de 1~3ti y al Primer Plan Sexenal 1934-

1939. Aunque es preciso destacar que aquella planeación poco tenía 

que ver con la generada a partir de los sesenta, una coincidencia 

fundamental se presenta entre ambas: su desvinculación con aquello 

que se pretendía planear y su marcada tendencia declaratoria, que 

con base en documentos y discursos pretendía dotar- de 11 racionalidad 11 

a la educación nacional. 

La exposición de Motivos de la Ley sobre Planeación General de 

la Rep6blica aprobada en 1930, señalaba explícitamente que uno de 

los aspectos a estudiar par<> la realización del "Plano Nacional de 

México" era justamente el educativo. Asimismo, entre otras conside-

raciones la Ley señalaba ''Que para corregir el descuido y la falta 

de orientación y d8 educación que ha prevalecido entre nosotros, con 

viene formar progran1as que regulen nuestra vida funcional, social y 

económica".
45 

El Primer Plan Sexenal para el período 1934-1939, presentaba la 

postura del Partido Nacional Revolucionario frente a la educación 

pública, que se consideraba como 11 
•• • una de las funciones esenciales 

del Estado ... ya que es uno de los medios principales para realizar 

45. "Ley sobre Planeación General de la República", México, 12 &l julio de 193:>, en Antología de la 
Planeación ... , 9?.· ~·, p.378 y 382. 
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la redención cultural cte'nuestras grandés. iiii.sas~de pobl~ción". 46 

. .. :¡;;:.,. : :,i~. 

La educación púbÍica en sus 'nivel~~ h'.áli.i~o~~ ~·~ brie~taría de acuerdo 

al Plan por los ''.post~ia'dC>~ de'l~:;.d~::t;r:~á.'" s~ci~~ista que la Revolu

ción MéxÍ.~aná s~~1:ent:~ .... ~f\A~¡ de ¿~~~rdo al PNR, la prioridad del 

plan se constituía .. po~ la e~'~·~;;.ci'ón'.~ural de la cual se afirmaba 

" ... el Partido declara que, sobre cualquiera otra rama de acción edu 

cativa, merecerá preferencia la educación rural 11
•
48 

En consecuencia, 

el plan señalaba que el nivel de educación superior no constituía 

una prioridad del gobierno ya que "A juicio del PNR, durante los 

seis años que abarca este plan no habrá necesidad de aumentar el nú-

mero de profesionistas liberales sobre el que preparen y titulen 

las u11iversidades y escuelas profesionales sostenidas por lus gobie~ 

nos de los estados, la Universidad Autónuma de México y las demás 

escuelas universitarias libr~s 11 • 49 Tal aseveración se complementaba 

con la intención del plan de limitar los recursos financieros a tal 

nivel: " ... no se dedicarán mayores recursos que los ya pl'evistos en 

las leyes, para ayudar y fomentar lo cultura superior en su aspecto 

universitario 11
•
50 El Primer Plan Sexenal, que en términos generales 

carecía de ex.presiones cuantitativas, en el ramo correspondiente a 

educación señalaba no obstante, que del Presupuesto de Egresos de la 

Federación cor~espondería a tal sector durante el afio de 1934 el 15% 

46. Purtido Nacional Revolucionario, "Prll!Br Plan Sexenal (1924-1939)", en Antología de la Planea-
ción ... , cp. cit., p.214,215. 

47. Ibioon, p.217. 

43. Ibioon. 

49. ~. p.219. 

5:), Idan. 
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del total' 'monto ,ctue~~se incrementaría anualmente hasta alcanzar el 

203 en 1939'.' En ·tal ;Pe,ríoi:Jo,;ade;;.ás,;: se pretendía crear doce mil 
- ,· -·,,·_:· __ 

es-
. . ' -. . -. . 

cuelas r~rales:5~ Sin e~bargo ¿orno' se ha' señalado, el régimen card~ 

nista generó sus acciones de 'gobierno"~n términos reales desconecta-

do de dicho plan y coincidiendo solamente cuenda las propias priori-

dades del gobierno se topaban con las premisas del PNR. 

El Segundo Plan Sexenal 1941-1946, aprobado por el Partido de la 

Revolución Mexicana, incluía un apartado sobre la educación pQblica 

cuyo énfasis se centraba en la consolidación del proyecto cardenista, 

es decir en la promoción de la llamada "educación socialista". En 

términos más concretos, el Segundo Plan acorde al incipiente proceso 

de industrialización nacional, planteaba la promoción de la educa-

ción técnica y profesional así como la productividad de las institu-

ciones educativas. La acción gubernativa planteada por el PRM para 

el sector educativo superior se expresaba en el plan de acuerdo a 

los siguientes principios: "Se llevará un control de los profesio-

nistas y t~cnicos existentes en el país, para determinar su cuantía 

por especialidades y su distribución geográfica Se llevará un 

control de la demanda de profesionistas y técnicos que permita fi-

jar los tipos de carreras y especialidades que conviene fomentar 

Sobre la base de los datos anteriores y mediante la acción coordina-

da de la Federación y de los Estados, se procurará reorganizar la 

educación superior oficial en la RepGblica, suprimiendo los estable-

cimientos in~tiles, conservando los necesarios, creando otros en las 

51. Idan, p.215 y 217. 
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requieran, .·y regulando el. ingreso de los alu!!l 

.. su pr'epa~ació~ •• .. ·se creará.o las institu-

superiores, los profesionistas 

que provenga de los sectores 

de especial.!:_ 

las necesidades de la producción 

adecuado de formación profesi~ 

el obrero calificado y el di-

Los acuerdos que en mat~ 

el período de Avila Cama-

no tomaron posición alguna 

sobre cuestiones educativas, excepto la vaga referencia en el ''Decre 

to que crea la Comisión Nacional para el estudio de los problemas de 

México en la posguerra", que en función de la reorganización de la 

convivencia mundial y sus repercusiones en México, instaba al estu

dio de la educación nacional en el contexto de la posguerra. 53 

El "P1·oyecto de Inversiones del Gobierno Feueral y Dependencias 

Descentralizadas 1947-1952" presentado en 1948 por el régimen de Al~ 

mán ante el BIRF, dedicaba sendo~ apartados, dentro de la divlsión 

correspondiente a Administración Pública, a la inversión en educa-

ción y de manera específica, a la construcción de la Ciudad Universi 

52. Partido ¿., la Revolucióñ Mexicana, "Segund:> Plan SexenaJ (1941-1946)", en Antología ~ la Pla
neaciúi .. ., 2· cit., p.312. 
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ta ria, precisando en;'afll!Jo~: c~so~ 'tanto 'el,m~nto de las inversiones 

prev~ st~s; co~º •. ;,~s~:~}j~~}i,e"i~rJuifS;;ts",;;;~v~r:n~~:IT•/ur~an.te ese . período. 

En termines re 1 a.tivos ,•:;•.a ¡(la ::.~1ny.~_z:s·ion;/e11·:•;:·e',dµcaciion., correspondería e 1 :· ' .. ,, ~--··.- ':·~/;; ;.;: :. '·':;~·~, .. ·~o.=---'.·":::tt::.-: .. ;.};¡~·-' · .. , - ',.-" ·'· •. '" ,, ~-' 

2.38% del total; eri:tahi::~'·C¡ufi ~t·¡J;:::~y~ecto de Ch1dad Universitaria el 
, · .. -- '··':l)~< ::]<:~L -~:?I~.: :7}:;, -:.:'::;!·:. -' 

0.68% del :total> En.téf,mip};.~'dei.'i"<i"réClitci 5C:,1icitado, se consideraba 
--1.¿ -~ -'. :: '-..:.:. 

que el proyecto de educo~cÍ.ón;s~'f{~a~ciaría con 97.63% de recursos 

internos y sólo uon el 2.37% ~~ ~ectirsos externos; el proyecto de 

Ciudad Universitaria requeriría de 80% de recursos interno~ y 20% de 

externos. 54 El proyecto de educación -diseñddo por el Comité Admi-

nistrativo del Programa Federal de Construcción de Escuelas de la 

Secretaría de Educación Pública- consideraba dotar al país de 23,262 

aulas, con las que se beneficiaría a 1,180,000 alumnos, otorgando la 

máxima prioridad a la construcción de "escuelas primarias de tipo 

económico" con el 72% de la inversión en ese rubro, en tanto que el 

re:;to se dividía entre el Instituto Politécnico Nacional, Escuelas 

Normales y Escuelas Práuticas de Agricultura. 55 El proyecto de Ciu-

dad Universitaria -ya desde 1945 en proceso formal-, 56 planteaba la 

pretensión de construir 20G aulas, 78 laboratorios, 87 talleres ge~~ 

rales, dos campos deportivos y otros edificios de apoyo para una po

blación de 12,000 alumnos. 57 Como se ha menuionado anteriormente, 

53. Secretaría de Gobemaciál, "Decreto que crea la Ca:iisión Nacieiril para el Estudio de los Proble
mas de México en la Posguerra", en Antología de la Planeación ... , ~· cit., p.429. 

51l. Banco de México, S.A. y Nacicnal Finan:iera, S.A., "Proyecto de Inversimes del Gobierno Federal 
y De¡;P..ndencias IP..scentralizadas 1947-1952", en P.ntolcgía ele la Planeacién ... , vol.2, op. cit., 
p.19-20. - -

55. Ibiden, p.591. 

!:13. El Cmgreso ele la Unión aprct.5 en 1945 la "Ley scb1'<! Fundación y Construcción de la Ciudad Uni
versitaria", v. La Construccién de la Ciud3d Universitaria del Pedregal, ():)1. Cincuentenario de 
la Autoocmía de la Universidad Nacional de !léxico, México: UNA'!, 1979, p.35. 

Sl. Banco de México, S.A. y Nacional Financiera, S.A., ~· cit., p.!:137. 
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el BIRF no aprobó tal .crédito Y.la may9-~ía.d¿l.C<ij próyectos.quedarón 
. ',,,· . ..~:''·-

sólo en el papel.. El cas-o de 'tª Ci:~.da.~;~ºup+v;f~,~it·~~:t:~:.~i~t:L~~~;erite
mente · contradic~ ta1 an-rní~~cf~h ;l:ie.';~:-;;Y:i.ca {por' ~l~ih"~h~,'t'.~e 'que· su 

construcción hab.ía sido;decid~(la' pré-vi.am;;,~te \pdr eii ~j,\¡i~rno federal 

y no dependía en forma~ aÚu~~L~Í3 1: ~,,;i¡nación de;l i::rédi to externo. 

En el marco de ~a Asamblea Nacional de Rectores de 1948, llevada 

a cabo en Oaxaca, se presentó por vez primera la idea de Planeación 

de la Educación Superior, que constituyó asimismo, el primer paso de 

la planeación institucional. En tal reunión,los rectores de las 

principales universidades del país, que habían comenzado a reunirse 

desde 1940, reconocían ~ •. como una necesidad apremiante la planea

ción nacional de la enseñanza superior 11
,
58 acordando asimismo, prom2 

ver la creación de un organismo que agrupara en forma permanente un! 

versidades e institutos de enseñanza superior. En tal sentido, en 

1950 se creó la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

Enseñanza Superior (ANUIES), cuya primera declaración habría de mar-

car la pauta del organismo, como entusiasta promotor de la planea-

ción de la educación superior: ''Responde a un supremo interés nac~2 

nal la planeación de la enseñanza superior que debe concebirse en su 

proyección, corno un acto de autoridad de las instituciones educati-

vas y su ejecución, por tanto, se fincará en convenios interuniversi 

tarios dentro de un amplio plan de colaboración y r~ciprocidad ·e in~ 

pirada en las siguientes bases: adecuación de la enseñanza universi 

taria a los problemas, necesidades y recursos regionales, prescrip-

$. Asociación Nacional de Universidades e ln$titutcs de Ens<ñanza Superior, Estawto, Organizacién 
y Reseña Histórica, México: ANUIES, 1961, p.26. 
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ción de móviles extrau,niv-ersitarios _en la 18.bor de coordinación y 

ayuda rriUtüa; procurar :e.l ar~aigo regional de Ta población estudian-

til y al mismo tiempo favorecer el in_te_rcambio en los niveles regio-

nales y nacionales; evitar la des~oblación y la superpoblación esco-

lares .•• "
59 La declaración incluía además, un llamado especial a la 

responsabilidad del Estado para financiar la educación superior, re-

comendando en el caso de la Universidad Nacional Autónoma, se le 

asignara al menos el 4% del presupuesto de ing1·esos correspondiente 

al Departamento del Distrito Federal y en el caso de las universida

des de provincia, al menos, el 6% del presupuesto estata1. 60 
En tér 

minos operativos, el naciente organismo convocaba a la organización 

de conferencias regionales que tendrían como propósito sentar las 

bases para la planeación nacional de la educación superior. 

La planeación nacional del período 1953-1958 contenida de manera 

principal en el documento denominado "Consideracionec; para un Progr~ 

ma Nacional de Inversiones", sólo incluyó al sector educativo en el 

rubro correspondiente a la ''Industria de la Construcción''. Basado 

en el nivel de educación primaria, el documento de referencia pres~~ 

taba estimaciones sobre la inversión en construcción de escuelas du-

rante el régimen de Adolfo Ruiz Cortines y que ascendía a poco más 

del 8% de la inversión en construcción pública.
61 

Un nuevo plan pr~ 

sentado para el período 1957-1958, denominado "Proiramas de Inversio 

nes PúblicaM", contemplaba de manera global la inversión para el sec 

59. Ibiden, p.27-28. 

60. Ibidem. 

61. "Consideracimes para un l'rogram3. Naciooal de Inwrsiones 1953-1953", en Antología de la Planea
ción ... , vol.2, g::. cit., p.794-793. 
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"- --. • -,., - .-·' ,··· ___ ,_.' -··---_O 

tor .de educa.ción, al. ¿uai se asigtjaba· el· L8%'y el 2.5% del gasto 

público total durante los años;l9~·; ;~: ¡~·~~respectivamente. 62 

En· 1957 se celebró. un acuerdo 'en~~~'.'·ei''sanco de México, la Nací~ 

que creab~~¡:'Comisión de Estudios de Pla-rial Financiera y la UNAM, 

neación. Universitaria, con el propós.ito· de abordar la problemática 

de la oferta y la demanda de educación superior. Se afirmaba que 

tal estudio involucraba al conjunto de instituciones de educación 

superior y que sentaría las bases piri,~rii ''plarieación integral" de 

la educación superior. 63 

Durante el sexenio 1958-1964h:sef'~'.eal:Í:zaron las primeras accio

nes sobre planeación sectorial educativa que tuvieron un impacto co!! 

creto en el sector de referencia. En 1959, fue impulsado desde la 

Secretaria de Educación Pública el "Plan Nacio11al de Expansión y Me-

joramiento de la Enseñanza Primaria", también conocido como "Plan de 

Once Años". Tal intento desconectado hasta ese momento, de los pla-

nes de carácter nacional, se vinculaba estrecha1nente con los plante~ 

mientas que sobre educación comenzaban a imponerse en América Latina 

y que asignaban a esta actividad un papel protagónico en el desarro-

llo de 64 
las economías nacionales. Los objetivos del Plan acordes 

con la perspectiva de "satisfacción de la demanda", consideraban que 

entre 1959 y 1970, se cubriría la demanda nacional del nivel prima-

rio, para lo cual se crearían 6,500 plazas de maestros anualmente, 

se aplicaría un programa de construcción de aulas y se crearían cua-

62. J .L. Ceceña, 9?.· cit., p.103. 

63. Asociación Naciooal de Universidades .•• , q:i. ~·, p.fí>. 

64. M. Pérez Rocha, 9?.· cit., p.145. 
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... - .• 65 
tro centros normales regionales. _A pe"sa_r de que se lograron con-

::-; '.:. - - - .·-·,,~:.--:· , -- , , . , "·-- -- -

cretar algunas de _las expedJatfva_~ del ;plan, :du~ant;,, .los- siguientes 

años se evidenciarían. sus 1-~ml;i"~bi"cí~-~s-':~~ •concepción, diseño y ejec!:'_ 

ción. 

En 1961 la ANUIES presentó un nuevo documento en el cual, ratifi 

caba su confianza en la "planeación integralº, como medio que permi-

tiría "··.el máximo aprovechamiento de los recursos materiales y hu-

manos de la Nae:ión" además de 11 
••• enfrentar con éxito la resolución 

de las grandes cuestiones educativas". Tales aseveraciones present~ 

das e11 las ºBases para la planeación de la educación superior en Mé

xico" 66 reconocían además la labor gubernamental sobre el Plan de 

Once Años, manifestando que con el fin de 11 
• • mantenerse acorde con 

el plan educativo nacionalº la Asociación agruparía a sus miembros 

por regiones, "recogiendo con beneplácito 11
, la preocupación guberna-

mental por basar la planeación nacional en la organización regional. 

En términos de planeación nacional, el auge internacional del 

desarrollismo dio lugar durante el régimen de Adolfo López Mateas, 

al "Plan de Acción Inmediata 1962-1964", que consideraba particular-

mente la función educativa. El nuevo Plan retomando el Plan de Once 

Años, señalaba que se apoyaría la generalización de educación µrima-

ria en el país y la ampliación del nivel de la segunda enseñanza a 

la cual se le daría un carácter "sustancialrnente 11 técnico. En el 

mismo sentido, el Plan destacaba ~n relación a la educación superior, 

65. A. Didriksson, 9::· cit., p.53-54. 

E6. Asociaciéo Nacional de Universidades ... , cp. cit., p.17. 
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la conclusión ~-de,una nueva unidad del Instituto· Pol·itécnico Naci~-
''. ~ . -' . .· 

nal. 67 . F:ni ié~~inó.i cle;'.inve;~ú_¡:;:., ;e~i ;d~ctilll~~-f:() '{~l)teri~: u~ rubro de-
.---{~. ·::·-_-_::-_~· ·-", ;, ';.:; .. ·; ;·.:~:~~;i~: -· :~'.~L-- ':,_:~ - " ... ~ .~· ~'--;' . ·.2: _ ·-.:e·--·. 

nominádCl· .ií i:nver;;Í'o'.ries '.dE!·behe'Ü'c'ü(;'.'soC:'.úi•·. --a.1. cuál se 1 e asignaba 
~-- /:/·., ·:-'.':~:'.': · ,,_~·: -::~,r:·: ."~:._ .. ,. .:-,-) _,·-:: :~:~·:::'-.:G~2.;:_:~'_':'. ···~· ' \,: . .. : -- · 

9,390 m~f1,~~es',éle i:lesós;'~;i,:2á~4%-~e'Ta·Tnversión pública total- el 

sectC>r ·C;orf'espondi:E>rite. a. i&i:.¿a.~I~ri e. Inv.es tigac ión. 
, ·-;-----.~~-z;·; _;--,_:_, -,.e:---~:·· __ : .. :_·:sá 

rubro, ten_ía.>una asignación .del 13.5%, 

incluido en tal 

La ·evaluación que •un Comité "ad hoc" realiz.ó sobre el nuevo ?lan, 

introdujo nuevos elementos que en forma incipiente, buscaban articu-

lar los diversos niveles del proceso de planeación. Asimismo 1 el 

texto del Comité, reflejaba claramente los enfoques p1·edominantes de 

la 11 economía de la educación", recomendando además, se promoviera la 

participación de la iniciativa privada en la responsabilidad educat~ 

va. Se afirmaba en el documento del Comité, que con el propósito de 

que el programa educacional respondiera a las necesidades económicas 

y sociales del país era menester: "Coordinar los objetivos del plan 

Educacional de Once Años con los generales del plan de desarrollo. 

Este demandará aumentar sustancialmente las disponibilidades de pro-

fesionales, técnicos y obreros calificados, principalmente para la 

agricultura y la industria. El Plan de Once Años atiende fundamen-

talmente la escuela primaria, pero no tiene en cuenta los diferentes 

niveles de enseñanza Aumentar los esfuerzos en la educación se-

cundaria, vocacional, técnica y universltaria, para absÜrber una pa~ 

te de la creciente población escolar en estos grados de enseñanza. 

El mismo Plan de Once Años está creando ya una fuerte presión sobre 

07. "Plan de Acción Irmediata 1962-1964" en Antología de la Plano...ación ... , vol.3, 9?.· cit., p.ro. 

68. Ibídem, p.59. 
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las posibilidades actuales de··· la· •enseñanza. secun.dar.ia Estimular 

una. participación más activa del -seéto.r'. pJ:;iv'ádo en la .enseñanza se-

cundaria, técnica y universitaria, para coru~fem~ntar los esfuerzos 

que realiza el Estado •.. Proseguir, con~ia%ay~r rapidez posible, 

los estudios para determinar las n~cesidades de personal especializ! 

do que requiere el desarrollo del país, a fin de que tales estudios 

sirvan de base al perfeccionamiento de los programas educaciona

les". 69 Otro intento en materia de planeación durante el régimen 

de López Mateas, lo constituyó el fallido proyecto de Ley Federal de 

Planeación presentado en 1963. Tal proyecto se refería de manera 
' . . 

secundaria a1.'sec·t•c;f·''e'd.uc.ativo, señalando escuetamente que los aspe-"'. 
,-', -,. .. :· -_-,__ 

Pian de~ían incluir los educativos.
70 

tos sociales 

Al iniciar gesti.ón de Díaz Ordaz (1964-1970), la demanda pro-

piciada por el Plan de Once Años, sería desestimulada por el nuevo 

gobierno limitando la expansión en el nivel básico. En 1965, desde 

el ámbito de la planeación sectorial, se creaba la "Comisión para el 

Planeamiento Integral de la Educación", que además de presentar arg~ 

mentes "racionales 11 para restringir el gasto educativo y con ello 

frenar la explosiva demanda, coincidía puntualmente con los dictados 

de los organismos internacionales a favor de la "planeación integral" 

y de la "planeación para el desarrollo'',
71 

estableciendo en tal sen-

69. Canitl de los Nueve, Alianza para el Progreso, "Evaluación del plan de acción imediata de Méxi
co", en Antología de la Planeacién ... , vol.3, S2· cit., p.205-203. 

70. Cá'1ara de Senadores, YLV Legislatura, "Proyecto de Ley Federal de Planeación", op. ~·, p.ED3. 

71. El Infame de la Ccmisión señalaba explíci tarrente, que había crnsul taoo los estudios de la OCDE 
sobre el Proyecto Regialal Mediterráneo, v. M. Pérez Rocha, ~· ~·, p.155-1:6. 
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- - -

ti do, que los prÓpó~ i to_s ";cte la;.Comí sión se erifocaríán. a la. rtial iza-

ción 
-· • . ' ~~: • .. -- .': ' :·. ~ • . • • --1 

de "~studio~{q~e ;E~~~-~{~f~~f:\'\t~i~~~:!¡\'?:~.~;~~K?"-~~~s~ema d_~ educa-

plena: i:iara fi¡.:;es}'í:le_. cfeifár'rollo!'"'·-:-'.'-:?,·Integrada por miembros de ción ._,._.___ ~7,::-.-·_·~:,~ ~:- .,_, .. ,,, .... ' ""º' .... ;;. 

la Seci-etaría de' Eduia~iÓ::i ~úbl\cX> d~ l~YQr-il\M~; del IPN, de El Cole-
,,.._. 

gio de México, y de.la ANUIES,·de la S~bfet¡-¡'~ía de Industria y Comer 

cio, del Centro Nacional de la Productividad y de la Oficina de Re

cursos Humanos del Banco de México, 73 la Comisión presentó en 1968 

un informe donde señalaba la necesidad de satisfacer la educación 

primaria, buscando además con una perspectiva 11 integral 11
, abordar 

los demás niveles del sistema educativo nacional. El informe reite-

raba asimismo, los principios que subordinaban la educación a la pr~ 

ductividad y al desarrollo económico: "a) El perfeccionamiento del 

mecanismo de edu~ación formal escolar, con vistas a la producción de 

técnicos de nivel superior •.. b) El desarrollo de un vigoroso sist~ 

ma de adiestramiento y capacitación de preingreso al trabajo ... 

c) El sostenimiento y expansión de programas de adiestramiento rápi

do para trabajadores en servicio ... ,,7 4 
Las pretensiones de la "pla-

neación integral" incluían obviamente al nivel educativo superior, 

del cual se afirmaba que era preciso modificar 11 a fondo" su funciona 

miento e integrarlo "En un verdadero sistema capaz de hacer frente a 

las necesidades del país".
75 

La euforia internacional de los sesenta por ''planear" la educa-

72. Infonne de la Canisión Nacional para el Plant!amiento Integral de la Educación, SEP, México, 1968, 
p.1, en M. Pérez Rocha, 9?: cit., p.1:6. 

73. O. Méndez Nápoles, "Plañeación de la educación en México", en La Planeación Universitaria en Mé
xico, UNAM, México, 1970, p.51. 

74. Infame de la Canisión ..• , op. cit., p.157--1:8. 

75. C. Pallán Figueroa, ~· ~·, p.109. 
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ción, tuvo yn f,uer~e. ;impacto ,en los. intentos' de· .Pl¡¡,neación nacional 

del pe r-Í·~'d9'./¡ ~~~~~~¡-_~-;~~~;-;~-~ :º9~~e\:~~:-,_·p_~ ~~_-:.·.a,,".~·~_;:P~.~C~9~.:_: é·;¿)_-~~-· tiit~ ri ~r, ·considera 
-~~" -

ban en formá priorit~Y:{'~{~~(b~~~\'J.;:.;:n'~'~ ~·aucativas. · Dentro del apa_;: 

tado de "Bienestar Soci;Í~·~:·,ta~·;~·Tae)' ;!Prográma 'Nacional de Desarro

llo Económico 1966-1970;¡. "2-'.;ci,\i°~l ·"Programa del Sector Público 1966-

1970", fue incluido un rubro que de>1glosaba ampliamente las pre ten-

siones del régimen de Díaz Ordaz en torno a la educación pública. 

El "Progra1na Nacional ... ", señalaba que la prioridad del régimen en 

materia educativa sería " ... mejorar la calidad de la enseñanza, me-

diante la mejor preparación de maestros y la implantación de los mé-

todos y sistemas pedagógicos mis adecuados (a fin de) que 

los alumnos orientados al trabajo productivo alcancen un mejor apro-

vechamiento escolar y una formación cultural que responda, cada vez 

mis, a las necesidades de nuestro desarrollo". 
76 

Tal concepción que 

correspondía plenamente al enfoque funcional de la educación, se ha-

cía aún mis explícita en el nivel educativo superior, del cual se 

afirmaba que sería apoyado en virtud de que" ... provee al individuo 

de los instrumentos necesarios para aumentar su capacidad productiva 

y elevar sus niveles de ingreso real". 77 
Como se ha señalado antes, 

el "Programa del Sector Público", constituía un desglose que por sec 

tores, expresaba las metas y los programas de acción específicos que 

se efectuarían entre 1966 y 1970. Así, en relación a las inversio-

nes se pre~isaba que la educación recibiría el 26.2% del gasto en 

76. Canisión IntersecretarW, "Prograrra de Desarrollo Eccnémico y Social 1956-1970", en Antología 
de la Planeación ... , vol.3, .'?E· cit., p.253. 

77. Ibídem, p.253. 
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"Bienestar Social 11
, mismo que s_ería ~~li.cado de la siguiente manera: 

Preescolar 1.6%, Primaria 19.-4%, E-tl,u-cación-Media (primero y segundo 

ci_clos) 29. 6%, Educacion 'sub-~rofesiori'!.i.<i. 6%, Educación Media Supe-
-.-.- '," _: - -,· - '·• .,._ >, ' " 

rior y Superior 12.5%, ECÍucáci6n E_¡{t¡; __ áescolar 8%, Otros servicios 

educativos y culturales 25.9% -y _Servi.'íSi'o'nacional de empleo, capaci-

tación y adiestramiento 1.2%. 78 El documento en cuestión, hacia re-

ferencia a la alta prioridad que los gobiernos anteriores habían 

asignado al nivel de educació~ primaria, lo cual agudizaba'' ... la 

mala situación de los otros ni,jeles de enseñanza".
79 

En el caso del 

nivel educativo superior, la problemitica de acuerdo al documento se 

sintetizaba de la siguiente manera: .no se ha hecho una planea-

ción de los estudios en escala nacional; también existe una diversi-

dad de organismos que producen sus propios profesionales; algunos 

planes y programas de estudios son anacrónicos; los sistemas educati 

vos en las diferentes escuelas no estin coordinados; los planteles 

del Distrito Federal se encuentran sobrepoblados; la inscripción se 

efectQa sin procedimientos para rechazar a los estudiantes poco cal! 

ficados; los grupos en las aulas son excesivamente numerosos; algu-

nas carreras est¿n sobresaturadas de estudiantes; urge una mayor 

orientación vocacional¡ faltan maestros de tiempo completo, becas, 

instalaciones e impulso a los programas de investigación científica, 

a los cursos para graduados y al intercambio cultural interno y ex-

terno, y los gastos para atender a las universidades estatales se 

78. Ccrnisión de Prograraciór¡ del Sector Público de la Secretaria de la Presidencia, "Prograrra del 
Sector Nblico", en Antología de la Planeacién ... , vol.3, g::. ~·, p.4<J9.-<116. 

79. Ibidan, p.394. 
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dispersan y ·piérden ~:fi,ca:{af. 8 ~ Ante~•tal pan9rámic¡;¡, el Programa, 

además de.prop()rief ~~:~ ~~:;iJ~-~Ak~~~··i~~\(>}}l1anc:iam~ent()de las instit_1¿ 

ciones de e~ucacÚ~t:fu',efir+~r,;:;.:~,iga,i~~a:if.~;~.s-.~etas: a) Formar los 

pro:resionis·ta.s 'y •té'crírcf'b.s nec'e·s·a'r:fo~·-i~r-a e1 desarr-0110 socioeconómi 
- . <.,,-,, - ,,.·,., -

co de México_, b) Ú~'lár i;.; ~~ii'.<l~ci'E~~~i:i ensefianza técnica, 

dola y dotándola _del equipo· .y •1·~-{:in~~~l~ciones necesarias, 

amplián-

así como 

estableciendo criterios de selección y c) Aumentar las universidades 

e instituciones de nivel superior, y mejorarlas y reestructurarlas 

regionalmente. El Programa dedicaba además un apartado especial a 

la UNAM, en el cual se sefialaban las acciones que tal institución 

debía promover: 1) Hacer una selección adecuada de los alumnos de 

acuerdo con sus capacidades, 2) Elevar el nivel académico y ampliar 

la investigación técnica y cientí:fica y 3) Aplicar los resultados de 

la investigación científica a la8 actividades productivas de los se~ 

tores público y privado. 81 A tales planteamientos sobre la educa-

ción superior, incluidos en el también llamado 11 plan secreto", se 

sumaría en 1968, el acuerdo de la Asamblea General de la ANUIES, pa-

ra crear el Centro de Flaneación de la Educación superior, cuya ta-

rea principal consistiría en la formulación de un Plan Nacional de 

Educación Superior. Ese propósito iniciado :formalmente al afio si-

guiente, est~blecía como una necesidad previa, la realización de un 

diagnóstico de la educación superior: "Creemos que no se puede lle-

var a cabo un plan, ni siquiera plantearlo, si 110 se cuenta con una 

evaluación de la situación de aquello que se va a planear, por lo 

a::>. Ibídem, p.396. 

81. Ibídem, p.412-414. 
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que proponemos· como:tarea, inmediata la realización de un diagnóstico 

del sistema ... de: •eJt'ci2i·~~ ~\f~~ir~-~ ~·~{· ~aís•t:,82 '. 
. ';·:-.-~ :-;, .: -'.: .-,... .' 

En tal sentido, en 

la XII Asambie8° 7 de ".'ia' ANUÍÉs~~en•--H~~mciÍ";iu.'o •. ·Sonora ( 31 de marzo al 3 
' -,··.··. - -,-~·.;'' -::,.::;.' 

.. "·" ~--- •-'-'t -,. -

de abril de 1970Y f.ue ~'~¿{~riGdb el' ''Diagnóstico Preliminar de la 
"-· '~- -. . - .,,_\·~~ 

Educación Superi~r'', qtÍe definía a la planeación de la educación su-

perior como''·· .Una previsión hacia el futuro que tiene como objeti-

vo central, lograr la mayor eficiencia y eficacia {entendiéndose por 

eficiencia, la relación entre insumos y productos y por eficacia, la 

mayor o menor capacidad para lograr un propósito determinado), en la 

utilización de los recursos humanos y materiales disponibles que se 

destinan al sistema 11
•
83 El diagnóstico avanzaba en relación con in-

tentos previos, al sefialar diversos aspectos que incidian en la pro-

blemática de la educación superior, las tendencias restrictivas del 

financiamiento y la desvinculación entre la formación universitaria 

y el mercado de trabajo. Las propuestas del documento sin embargo, 

resultaban insuficientes dado su nivel de generalidad, que concedía 

además un desproporcionado peso al uso de la planeación y sus instr~ 

mentas para solucionar la compleja situación educativa. En todo c;;i.-

so, al cambio sexenal el Centro de Planeación de la ANUIES desapare-

cería, quedando frustrado uno más de los intento~ de planeación: el 

plan nacional de educación superior. 

82. "Algunas ideas relativas a la planeación educativa en México", dx:urento presentado ante el Ceo 
'*'jo Directivo del Centro de Planeacién Nacional de la Educación, el 4 de agosto de 1969, cit.
por V. Rangel Guerra, "El plan nacional de educación superior", en La planeación universit.aria 
en M:;xico, México: UNu:1, 1970, p.62. 

83. OOIES, Diagn'..stico preliminar de la educación superior, CPNES-Al"-.IIES, XII Asarrblea General Ordi 
naria de la A!-ruIES, marzo-abril 1970, taro I, México 1970, p.l. 
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-~~ .. :,_·: .-: ~' .>··.. . . '.· 

~~-E..!:~!!~~~!~.!ic'.::~!!..C.!:~::::!!.!:!4!;!.::.i.!:g22=igz.21 .. 
~-. ~- :_::j::,-·:- -·/x~_:·« ·-<:~, >(: - - . 

Al igual qu~.- e~ r.i ;ci~{~i.~'~'~8.t:iÓA ~¿blic; y la administración de la 

3. 

,'.--;:;-·· 

educación; ~n ~i á~bÚ~ d~··lá-ad.ministración institucional,• la pla-

ne~ción f~e asu~1i~a comq ·f~~t~u~ehto de racionalización, constituyé~ 

dese además, en el caso específico de la Universidad Nacional Autóno 

ma de México, como elemento de articulación entre la Universidad y 

el Estado, que con base en principios pretendidamente "técnicos" hizo 

coincidir las acciones de la administración universitaria con las de 

la administración pública. La planeación universitaria en México, 

surgió desde la década de los cincuenta en la UNAM, involucrando 

-dado el papel protagónico.:de la institución- al conjunto educativo 

superior nacional. Lo~ primeros indicios de planeación en la UNAM, 

se registran durante la rectoría del doctor Luis Garrido (2 de junio 

de 1948 al 2 de junio de 1952 y 2 de junio de 1952 al 14 de febrero 

de 1953). Si bien al interior de la institución, no fue creado e11 

ese periodo, organismo alguno µara el desarrollo de la planeación, 

en el seno de la Asamblea de Rectores de 1948 y 1950, si fue manifes 

tada en forma explicita por el rector de la UNAM, la necesidad de 

promover la planeación de la educación superior: "Al convocar a 

nuestra µrimera reunión en la ciudad de Oaxaca hace cuatro afias, 

veía yo la necesidad de robustecer la unidad universitaria del país. 

Tenemos universidades carentes de un buen cuadro de facultades y de 

recursos suficientes para atender con decoro sus servicios. La mala 

distribución de las masas estudiantiles y la falta de centros regio-

nales Je cultura superior, íl1e llevó a proponeros que con urgencia se 

estudiara la planificación de la educación universitaria. Este debe 

Véase Cuadro 1 del Capi Wlo l. 
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rá ser 'Próximas asam-

un organismo que, 

al a cabo estudios relativos a 

la planeación dé .la UNAM y del conjunto educativo superior nacional: 

la Comisión de Planeación Universitaria. El nuevo organismo, surgía 

en virtud de la creciente demanda a la educación superior, ~ue en 

términos del doctor Carrillo representaba un riesgo para la Univers~ 

dad: "Se apunta un peligro para la correcta consolidación de la Uni 

versidad: El··creéimiento desp1·oporcionado en la demanda de educa-

ción universitaria ..•• [por lo quaj ... Urge una µlaneación de la 

educación universitaria en escala nacional 11 •
85 

La Comisión -de ca-

ricter nacional, de acuerdo a un informe del rector ante la ANUIES-, 

se había creado con la colaboración del Banco de México, de la Nacio 

nal Financiera y de la Secretaría de Educación Pública, con el fin 

de desarrollar estudios sobre"· .. la demanda de educación superior 

en relación al desarrollo demogrifico nacional, la oferta de educa-

ción superior en relación a la estructura y funcionamiento actuales 

del sistema nacional de educación superior, los problemas de las ins 

tituciones de segunda enseñanza (secundaria y bachillerato), y las 

134. "Al término de tnia tarea", Discurso del Dr. Luis Garrido en la Apertura del Segundo Cc<1greso de 
la Asociación de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, Guanajuato, 17 de febrero de 
1953, en Gdrrido Luis, Palabras Universitarias 1951-1953, México: Ediciooes Botas, 1954, p.182. 

85. "Discurso de tara de pooesión del Dr. Nabar Carrillo", 1 º de marzo de 1957, Foooo Nabor Carrillo 
del Archivo Histórico de la UNAM (AHJNAM), Cenb."O de Estudios sobre la Universidad (CESU), Caja 
2, Exp.l. 
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bases para una planeación náciona·1 integral de la educación supe

rior11. 86 

Al UNAM el doctor Ignacio Chá-

vez (13 de 1965 y 12 de febrero 

de 1965 del crecimiento de la 

demanda de la 

nueva problemas capaces de em-

pañar el optimismo. el que está en la raíz misma 

de los otros, es el escolar 11
•
87 

Tal asevera-

ción sería ratificada en de 11 Inauguración de Cursos" de 

ese año, en la cual el d.()c-t;or.·Chá.vez presentaba su estrategia, para 

resolver lo que calificaba como drama nacional: "Como soluciones de 

largo alcance, la primera será la de estudiar la vocación y la apti-

tud de los alumnos ..• más allá de este paso está el fundamental, el 

que estamos obligados a dar, que es el de planificar la educación 

superior ... En wateria de educación debemos planificar lo que el 

país necesita y lo que puede formar".
88 

No obstante, en 1962 el rec 

tor expresaba que ante la urgencia por resolver el problema de la 

Universidad y dado el largo tiempo demandado para la implantación de 

la planeación, se había optado por un programa de re3lización inme-

diata, por lo cual, refiriéndose a la implantación del examen de ad-

misión ese año, afirmaba que se había "atacado el problema de la so-

ffi. Asociación Nacional de Universidades, op. cit. , p. W--51. 

f57. "Discurso de tara de posesión del Dr. Ignacio Chávez" (primer período), 13 de febrero de 1961, 
Sección Rectores del AHUNAM, CES!. 

88. "Inauguración de Cursos", Discurso del Dr. Ignacio Olávez, en Gaceta de la Universidad, 13 de 
marzo de 1961, vol.VIII, nún.343, p.1. 
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brepoblación co-n _medídas estrictame_nte acad_é_micas". 89 

E~ juli~ de 1966/; a ur\ mes __ de __ habe_r tomad.o posesión el ingenie-
- :·'·_.' - '-:,·'.;.> ./":.-· ~ 

ro Javier_,Barri:is .~}e~ra co~o~r,_,,_t?ctor)de_. __ -_.iª:_ •.• __ UNAM __ (6 de junio de 1966 
~;-. '.). 

al lº de.~bfi1.-ci{tis;6);:, ... f'\.f:~'E;}c¡)~'ci{aa•;;~i;·!..~tiefd}i';de creación del pr};_ 
, ', ·:.;_· · :'.~.~-j~ ;:::~ ~)~;;_~ ~~J.~c~".·,;~.'.~ , , ., -'!~~<;-;~: {i:,.' ·;;;'.;-:/!_. • ,::,~J,;-- :~~;~-~- :::.;;_}~-~ ~'.;./t_:> .-

me r o~ga~i~ino dedicado ,;x:c1t'is{;a-mente/~ií~á iO,ianeación de la propia 

instit_ución: la Comisión Técnica de ffa.i:i~,¡>ciól1'_universi ta ria, cuyos 

propósitos consistían 1undamentalmen:te-,e~::; •. -••. planear las activida-

des docentes, de investigación, de dif~stón cultural, administrati

vas y financieras de la UNAM". 9 º La Comisión, que sería de carácter 

permanente, se limitaría al diseño ·de la· "transformación planeada 11 

sin intervenir directamente en activ1dades ejecutivas. Así, sus fun 

cienes incluirían: el estudio y deiinición de la política al creci-

miento de _la UNAM, considerando, por un lado, las tendencias de la 
=e=-·; 

demanda escol_ar ,_.:por ut_ro_;· la necesidad de profesionales en el 

país; el estudio en los aspectos cualitativos de la formación de téc 

nicos y profesionales, de acuerdo con las necesidades del desarrollo 

económico nacional; estudios para determinar: necesidades de perso-

nal doce11te, necesidades de construcción y uso de las instalaciones; 

estudios sobre el desarrollo de la investigación científica relacio-

nada con los campos de mayor importancia para el país; y calcular 

costos para formular presupuestos por programas.
91 

89. I. Q-ávez, "Discurso en la inauguración uel año académico de 1002", 9 de febrero de 1002, UNAM, 
p.3. Sección Rectores del fcl-fJNPM, CESU. 

9J. "Acuerdo", D::x::LJ.TP..nto que crea la Canisión Técnica de Planeación Universitaria, 6 de julio ele 
1936, en Informe de Labores 1936-1970 ele la Canisión T8cnica de Planeación Universitaria, enero 
de 1970. (Documento Interno) s/p. 

91. ~· 
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Al par_ecér dúi'.an_te•.:1966 l~ C_o1Úsión 'no fogió, reunirse de manera 
- ,,- " -· _, ,:~ . - '. . . •' ,,... . .. , ·: :· .' :.::_' '.' . -~ . -· -- -, 

formal, •.-~~-~~4~tt~11.~-~-\~~¡¡~~~~i:r~_~;-Ee .• t9;~c'.1;}i l'q'ue clic ha. Comís i ón sesionaría 

para ___ ~_i_sct1~~i_r::'.~p~}'."-S-~~:',:~r~~ifji.P~~a11;·;ae:,}~~'.¡;j_~\-~nto de la UNAM hasta 

1980, sóxr'."e}:T·PY~n ct8'.6o'B'str\ld~Tc/ifa~;·y' nna1mente, sobre la e8tru!O 

tura y-~rifClque d~x ~y~;;a~1d·=~~~~ai~;:~·cl~ la UNAM a 1980. 
92 

tuego del movimiento estudiantil y al concluir la huelga univer-

si taria de 1968, la Comisión retomó con uua evidente urgencia sus 

actividades. Entre el 7 de noviembre de 1968 y el 18 de febrero de 

1969 se llevaron a cabo doce reuniones cuyo propósito central consis 

tía en la aprobación del "Documento de Trabajo, bases para la elabo-

ración del Plan de Desarrollo de la UNAM 1968-1980". En la primera 

de estas reuniones, se determinaba la composición de la CTPU quedan-

do como presidente el Secretario General de la UNAM, Fernando Solana, 

como coordinador Horacio Flores de la Peña, y como miembros "ex ofi-

cio" los directores de la Escuela Nacional de Economía, Ifigenia Mar 

tínez; del Instituto de Investigaciones Sociales, Pablo González Ca-

sanova; de la Escuela de Arquitectura, Ramón Torres; y del Profesora 

do, Miguel González Avelar.
93 

La Comisión contaba con una Oficina 

Técnica, que fue la responsable de la preparación de la versión pre-

liminar del -originalmente llamado- ''Plan de desarrollo de la UNAM 

1968-1980". De acuerdo a una ponencia presentada en 1969, por el 

jefe de la Oficina Técnica de la CTPU, la planeación constituía una 

consecuencia de la reforma universitaria y a la vez su instrumento 

92. 

93. 

"Acta de reunión de los 11tlffibros de la Canisién Técrúca de Plarl"'..ación Universitaria", Cd. Uni
versitaria, 10 de octubi=e de 1967, en Infonre de Labores de 1965-1970 ... , q:i. cit., s/p. 

"Acta de reunión de los miffibros de la Canisión Técniea de Pl811"..acién Universitaria", Cd. Uni
versitaria, 7 de noviffibre de 1968, en Infonre de Labores •.. , q:i. cit., s/p. 
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de implantación: "Se pensó que puesto que la reforma universitaria 

era concebid.~ como un ·proceso permanente a .P.lazo indefinido, resulta 

ba necesario'estabiecer un instrumento que permitiera llevar la ac-

ción de la. reforma universitaria dentro de u11 marco integral y pros-

pectivo. 

lar.· .... 94 

De ahí ~ue se pensara en la planeación como piedra angu-

El proceso de planeaGión universitaria partía de la reví-

sión de las funciones sustantivas de la institución (docencia, inves 

tigación y difusión cultural), así como del análisis de la adminis-

tración universitaria, y de los requerimientos físicos y financieros. 

En cuanto al problema de la demanda educativa, de acuerdo a la pone~ 

cia, se buscaría contrarrestarlo, 11 
••• mediante la modernización de 

la forma y el contenido de la ensefianza y una mayor eficacia en la 

investiga~ión y la difusión cultural". 95 El cálculo para determinar 

la demanda educati~a, fue elaborado tomando como base el crecimiento 

anterior, que preveía que los subsidios federales continuarían aumen 

tanda en un 16% anual, y que la UNAM, llegaría a 1980 con un 28% de 

la matricula del conjunto educativo superior. No obstante, el resul 

tado fue poco afortunado: la matrícula para 1980, ascendió al 33% 

nacional y el presupuesto entre 1964 y 1970 descendió al 10%.
96 

A este respecto, es preciso agregar que desde el seno de la CTPU, se 

reconocían " ... las 1 imitaciones que prevalecieron en la elaboración 

del Plan, tales como la carencia de información estadística fundamen 

94. A. Labra 1-Enjarrez e I. Riva Palacio, "Reforna y planeación universitaria: el caso UNA!li'', en 
la planeación universitaria en l.P .. xico, ensayos, México: UNAM, 1970, p.165. 

95. Ibicle11, p.167. 

96. C. Pallán, .'?E· cit., p.133-134. 
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e; C - __ -•;_ ·:_ 97 
tal y otro tipo .-de ,proble_mas .... " .- A tales limitaciones, se sumaba 

además la incert~dJmbr~-~ri t~rno ~ las prioridades fijadas por la 

política estatal, ante las cuales el Plan quedaba no sólo subordina-

do, sino corría el· riesgo de ser "letra muer.ta 11 • Baste transcribir 

en este sentido, un fragmento del texto de la reunión del 7 de no-

viembre de 1968: "La licenciada Navarrete preguntó si se considera 

que la Universidad debía atender más el nivel profesional que el de 

las preparatorias. El licenciado Solana le respondió que era una 

decisión o política del Plan, resultado de discusiones entre los 

miembros de la Comisión, E!~~-3~!-E~~-~~E~!~!~-!~!~~~-~~l!!~-~-!~ 

~~=~~~~~-g~~-~~~~~-~~-E~~!~=~~~~-~~~E!~~~-ls~:J-~~-~~!~~~-E~~~-~!~~-

tarse con qué medios educativos, recursos humanos y financieros po

dría asumir esa responsabilidad". 98 Tal aseveración, además de cues 

tionar los propios objetivos de la Comisión y la utilidad de la pla-

neaclón, evidenciaba la característica subordinación de las decisio-

nes universitarias a las del gobierno federal, que aun con princi-

píos prete11didamente "técnicos 11 respondían en forma acrítica a la 

voluntad del régimen. No obstante debe recordarse que la gestión 

del ingeniero Barros Sierra, fue una de las más agitadas en la vida 

de la institución y que las relaciones con el Estado fueron especia! 

mente conflictivas. Al respecto el propio Barros Sierra afirmaba: 

" ... puede decirse que la política presidencial consistió, ~stricta-

mente, en dejar congelados los subsidios; no aportar mayores recur-

97. "Acta de reunión de los mie'!bros de la Comisión Técnica de Planeación Universitaria", Cd. Univer 
sitaria, 7 de novierbre de 1959, en Irüonre de Labores ... , q:i. cit., p.4. 

se. Ibidem, p.6-7 (subrayado del autor). 
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sos •.. Quizá. él,):iresiden.te pensó queiésta .era una manera de resol-
,.·. - > 

ver .algún · •. ··~·~o'i)'i éin'ci <~; ;-'~d~más .• ·en·¿~te'c~so¡~e.pudo notar muy clara-
,_]_;,,_.,_:_.. 02-_-: :;_~.'"' 

mente la r~ú¡L¿~( iBte.riés.del
0

t{tJXar'dei Ejecutivo hacia los 
. , -' ~': ~:: · .... 

as un-

tos ai; pÍ:;;:deaéqri··~e~~~.·Eins¡¡t\ariza~sup.erior ... Podemos decir, muy 

b;ev~m~~t~} q;Je)~·-,fi· f~s;frnf~e~~i;<l.des y las instituciones educati-

vas enjew:r~i·;~~ ~:.~,_~;~;fn~:han 0omou~ problema inc6modo, en el 

doblé ¡.,·pe~t~'Yd~·s~~ >~·~p~·~i~1.1aades ae1 mandatario: e1 político y 

el p~{{c:~~~~T•p;¡~~o;/~d·.jXmás s'e le vio el menor asomo de un plan en 
> .1( ,¿ .·· ... 99 

materia fl.~ e~~ca.~.~.fJ1 ·,5cuperior". 
, ··.:;,.;T:·:· :-;.:-·:{/ ,-.,;.. .-'"'. '::.:_~'-:·- .- ·.-

Durant&AkJ;?és'ti6i\' d~ Barros Sierra, cabe señalar además en mate 

ria ~i:J{~n.i~)d~;n_;•ih~~'.f~aÚzación en 1969, de un seminario de plane! 

cíó11 tinive'r.s':LtS:'~i'~, ;que: organizado por la UNAM y la ANUIES, reunió a 
' -_ - ..... --->::ºc.: ·-,-' <'_-._-~,:-_-·:- ;.._ -

d"stac;,_d¿,s ;;,_s.pe~i·~1i.·><tas en el tema. Los resultados del seminario 

-que reunió a la mayoría de los miembros de la CTPU-, fueron integr! 

dos en un volumen editado por la UNAM, el cual respondía H difundir 

los análisis sobre la planeación universitaria con el objetivo de 

"· .. seftalar criterios Je carácter general y estimular el interis por 

este instrun1ento principal de la reforma universitaria en marcha 1 

requerido con urgencia por la enseftanza superior del país".lOO 

En suma, los resultados de la planeación en la UNAM durante vein 

te años. guardaron gran s~mcjnnzR con los intentos que en el mismo 

sentido realizó el gobierno federal: con una distancia abismal en-

tre aquello que se planeaba y la realidad. Tanto en la década de 

93. G. García Canru, Convernacimes con Javier Barros Sierra, l.\fud.co: Siglo XXI, 1975, p.87-83. 

lo:J. La planeación universitaria ••• , op. cit., p.5. 
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los cincuenta,. en que. la UNAM. aspiraba_, a .~l~near al conjunto educat~ 

va superior n~~ i~~ai·, come>· en la s:iun~á ~i~ad de los sesenta. en 
· .. '( ·.~·_·e:.·: "coi_--' . ( -•" 

que la institución pretenÚa;f"~fHJu:Í'~t?~'~, propio plan de desarrollo, 

la planeación se mantuvo en' ün':-·¡'.;i.v'e'i clecJ:arátorio, siendo utilizada 
~': .. ~::~·', 

solamente para dar un to.qué· ae<',,~·~cio~·alidad" a las acciones que im
- ~:: -~:-~;, . 

pulsaron los sucesivos rei::t~~~s-·u.rÍiversitarios. 
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III 

Perfil del sexenio 1970-1976 

Toda vez que en el capítulo precedente han sido presentados los in

tentos de planeación, en los niveles nacional·, sectorial -a través 

de los planes y programas nacionales-, e institucional, en este capi 

tulo se plantea el perfil del sexenio echeverrista. La sucinta ca-

racterización de tal período, que incluye la perspectiva ideológica, 

política y económica del régimen, tiene como eje fundamental el estu 

dio de la política educativa superior que, desde la perspectiva ex

puesta en este trabajo, constituye un factor determinante para el 

ejercicio y por tanto, para el análisis de la planeación universita

ria. 

En la segunda mitad de la década que precedió el gobierno de 

Luis Echeverría, se mostraron los verdaderos rasgos del desarrollo 

nacional. Detrás de los indicadores económicos triunfalistas, comen 

zaron a aparecer las realidades de un sistema económico y político 

que accedía a una crisis de fuertes dimensiones. 

Desde finales de los cincuenta, había sido impulsado un modelo 

denominado como "desarrollo estabilizador'', el cual registraba un 

rápido y sostenido crecimiento de la economía caracterizado entre 

otros factores por tasas bajas de inflación, estabilidad cambiaría, 

lento crecimiento de precios y salarios, así como la consolidación 

del sistema financiero y de los grandes monopolios. De acuerdo a 

las apreciaciones oficiales, el país estaba logrando una gran moder

nización que se expresaba en la evolución de una economía rural-agr~ 
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. : -

ria a una urbana-Índu_strial, e_n el aümento d.~ la red . .;arretera, de 
.- - ~· 

la electr_icida_d~, d~ }ii p~~·a;;c:¿iófi·.·.µe.t:f.-'01er0.;::y•;en~1a·B.m1:>1iáción de 
•," ->·.·:· ',··~ _._ .,:\;:~.: .. "°;' . .,'~·,-o·'·,:~':;~.·'.~~';;~;:.-.·'.~-'.- ·,,--e __ ; 

edu~aciifo_/ sálúd';,•y::se'gurr~:ds·social entre otros. 1 

·'':,•:/: 

los servi~ios de 

Sin embargo, conforme avanzaba\/-16'~ --~·~'sii~t;,_·, tanto los procesos 

de desarrollo como los mecanismos de -~-;~·ff.'01·-político daban muestra 
.. -... + 

de agotamiento. Así, al concluir la década se manifestaba un dete-

rioro en los indicadores económicos: des~enso en las tasas de creci 

miento de las exportaciones, crecimiento acelerado del déficit de la 

balanza de pagos, progresivo deterioro financiero del Estado, dismi-

nución del ritmo de crecimiento del mercado de bienes de consumo du-

redero, y reducción en las tasas de producción agrícola, particular

mente de alimentos. 2 

Para uno de los principales estudiosos de ese período, la situa-

ción económica al iniciar 1970 se sintetizaba de la siguiente manera: 

"··.junto a la solidez monetaria, el crecimiento económico y la apa-

rente estabilidad estaban la creciente concentración de la riqueza, 

los rezagos en la atención de los servicios sociales, la concentra-

ción de la propiedad de los medios de producción, la penetración d~~ 

capital extranjero, la insuficiencia agropecuaria, la ineficiencia 

industrial, el desempleo, la represión y el debilitamiento del sec

tor público". 3 

l. M. Basáñez, La lucha por la hegan:nía de México 1953-1900, l~oo: Ed. Siglo XXI, 53. ed., 
1935, p.140. 

2. J. labastida Martín a,,1 Carrpo, "Proceso político y dependencia en Máxioo (1970-1976)", Revista 
Mexicana de Sociología, vol.39, Nº 1, enero-marzo, México: UNPM, 1977, p.199. 

3. c. Tello, La política eoonémica en México, 1970-1976, México: Siglo XXI, 1977, p.40. 
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Aunado a lo. anter.io~i el des~mpleo y sub~mp,leo·,· la injustá dis

tribución del ingreso, ~~í' ~onid ;iii ;.i~«::iÓn d~ ~Sót~Só facto1'es con la 
'' 

agitación soC:iai ,. cre¡i.b~n un C::~adrd•de ·'¡) rev ~s ibles: consecuencias. 

que -entre otros indiC:~~~;eL ~óri ·ex. ~·!ir.;;ie~~º ··estudiantil de 1968. 

manifestaba .los límites ·de un modelo fallido. 

El movimiento estudiantil de 1968, representó en consecuencia la 

manifestación más clara de las contradicciones de la política esta-

tal de los sesenta. El movimiento surgió de un incidente entre pre-

paratorianos, y culminó como se sabe, el 2 de octubre en Tlatelolco 

con la intervención del ejército contra los estudiantes. Sobre las 

causas se han vertido diferentes interpretaciones que van desde vincu 

!arlo.con la sucesión presidencial, hasta la intervención norteamerl 

cana entre otras
4 

el hecho es, que el movimiento logró cuestionar 

seriamente las políticas gubernamentales e incidir en el planteamie~ 

to del nuevo régimen. Las demandas estudiantiles, se ubicaban en 

primer término contra la represión y por el diálogo. Sin embargo a 

un nivel m~s profundo el movimiento se enfrentaba al autoritarismo 

político y a la inadecuación del desarrollo a las necesidades socia

les. 5 T~les aspectos repercutían en forma directa, e11 al menos dos 

sentidos en la vida de los estudiantes: como objeto del autoritari~ 

mo oficial y dado el creciente problema del desempleo, con perspect~ 

vas laborales por demás inciertas. 

4, s. Zenreño, México: Una dffir.x:racia utópica del rrovimiento estudiantil de E8, ftéxico: Siglo XXI, 
5a. ed. lffi5, p.21. 

5. P. Latapí, Análisis de un sexenio de educación en México, 1970-1976, fléxico: Ed. Nueva Irregen, 
193:), p.52. 
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En términos concretos las demandas e~tudiaritiles se desglosaban 

en seis puntos: a) libertad de los:présós'¡)olíticos-, b) destitución 
... . ' 

de los titulares de la policía, c)· e){tinci.óri de_l cuerpo de granade-

ros, d) derogación del artícu10145·,_~-,145• bis del Código Penal Fede

ral (delito de disolución social), e) iride~nización a las familias 

de los muertos y a los heridos que fueron fíctimas de la agresión 

desde el 26 de julio en adelante, ·f) deslindamiento de responsabili-

dades Je los actos de represión y vandalismo por parte de las autori 

dades a través de policía, granaderos y ejército. 6 

El movimiento denunciaba y enfrentaba a un rígido autoritarismo 

que no atinaba a encontrar otros métodos para apaciguar las demandas. 

Así, del r8clamo contra la represión, el movimiento accedía a nive-

les que exigían una mayor democratización de la vida nacional. En 

tal sentido, con el movimiento estudiantil se presentaban "tenden-

cias a rescatar a la sociedad civil de la red corporativa [o sea a] 

convertirse en pionero de la lucha por la conquista del derecho de 

los distintos grupos y clases sociales a organizarse sin la tutela 

estatal". 7 

El gobierno de Díaz Ordaz por su parte, al rendir su último in-

forme ofrecía, en una estrategia que perseguía limitar el movimiento 

a lo estrictamente educativo, llevar a cabo "una profunda reforma 

educativa". Sin embargo el conflicto de 1968, había rebasado por 

mucho el espacio universitario, pues, según consta en diversos aná-

6. S. Zerneño, op. cit., p.29-20. 

7. J. Lal.lastida Martín del Carp:>, ~· cit., p.óJ/. 
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lisis de:i: .;o\rim¡~,~-i:é:>/ n6: hubieron; - sino de manera marginal, demandas 
:.-:;. 

estrictainent~ 'a'had¿mfca~-p;:,r ló que la' pretensión de convertir el 
_':;,·· ~ ~·. - . • - ;' .~ - : .• _:-. e 

conflicto' de na:cibnal y movilizador, a local y puramente educativo 

quedó en simple deseo. 

En tal sentido, el gobierno de Echeverría, representó "un esfue!: 

zo por reducir las tensiones sociales y recuperar la pirdida de cre

dibilidad política del sistema".ª Desde su campaña presidencial, se 

evidenció que su régimen implicaría un ca1nbio, e11 primer término ha-

ciendo un juicio público ante la estrategia de desarrollo vigente y 

en segundo tolerando las denuncias de representantes populares de 

los abusos del poder político y económico.
9 

, 8. A. Mdívar, Ideología y política del estad:> nexicano (1970-1976), Mixico: Siglo XXI, 4a. ed. 
1935, p.9. 

9. J. Labastida Martín del'~. op. cit., p.202. 
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A partir de la campaña presidencial del candidato por el partido of~ 

cial, se hicieron presentes los saldos del 68. Después de un régi-

men r~presor e inflexible se imponía la realización de un esfuerzo a 

favor de la legitimidad estatal. El discurso echeverrista recurría 

a estilos que diferían sensiblemente del régimen anterior, se retoma 

ban frases y formas directas de acercamiento a la ciudadanía, que 

rompían con las instancias mediadoras, llegando incluso a cuestionar 

las y denunciarlas. 

Las expresiones oficiales retomaban un vocabulario nacionalista 

y populista al tiempo que parecían responder a las demandas del 

68,
10 

e incorporando a las viejas consignas otras como; "cumplimien-

to de la constitución", "respeto a la autonomía universitaria", "de-

mocratización sindical", 11 diálogo", "garantías a los derechos ciuda-

danos", "libertad de expresión", 11 moralización de los cuerpos poli-

ciacos 11
, "autocrítica", "denunciar al corrupto", 11 liquidación de los 

latifundios", etc.
11 

Asumiendo la existencia de la desigualdad social, el discurso 

oficial precisaba, que a través del desarrollo del capitalismo mexi-

cano se podría salir del atraso, y recuperando los valores de la Re-

voluci6n Mexicana planteaba "la necesidad de reformas al nivel econó 

10. J. Labastida Martín del Carrp::>, "El régimen de Echeverría; perspectivas de carrbio en la estrate
gia de desarrollo y en la estrucb.tra de poder';, Revista Mexicana de Sociología, julio--dicierrbre 
de 1972, p.897. 

11. ~· 
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mico pa.r.a cre?l~ ~n. OÍ"_d~n más j_u'~s~o.1,1. 12 asimismo, en su afán por demo~ 

trar u~né\ i~'.~~}ifi~a/ló~; eJfr{góbúnantes y gobernados el nuevo rég! 
·.··,:~,• -=:~-:~_:___:'_;~~• - e 

men 21:eg~;~~'.fej¡pre'sai<'!no c.óncebimos la separación entre pueblo y go-

bierno~ ••• ;1~ ·::·En\~'Í 'discurso del nuevo régimen, el Estado sería un 
'o_,··:,·.,::_,· ... :-. 

admin:Í.st'rad.CÍ.r d·e la política económica y social, comprometido con 

.1.0~· secto~es mayoritarios del país planteando en tal sentido. un es-

quema de "desarrollo compartido", que por otro lado fortalecería la 

propia autonomía estatal, reivindicando la facultad del Estado para 

regular la vida económica, y considerando a éste co1no el representa~ 

te del interés general. Los conceptos de igualdad y democracia, fue 

ron sustento básico del régimen, definiendo como objetivo de éstos 

[se] debe pretender una igualdad dentro de la libertad: igual-

dad de oportunidades en la educación y en el trabajo, para que cada 

quien, de acuerdo con su esfuerzo, con su imaginación, con su volun-

tad de servicios y de aprendizaje, busque un futuro mejor y una sup! 

ración colectiva personal 11
•

14 
De acuerdo al discurso oficial, el 

período representaba una transición: "nuestro régimen es un régimen 

de transición, orientada hacia una nueva moral revolucionaria ... al 

final de nuestro mandato el país será un poco más justo".
15 

Tales 

pretensiones en términos de desarrollo económico, se sustentaban en 

las ideas de nacionalismo e independencia nacional que a lo largo 

12. A. Saldívar, cp. cit., p.65. 

13. Luis Echeverría A., "Palabras ante la XII Asarrblea General Ordinaria de la Federación de Trabaja 
dores del D.F.", El Gobierrn Mexicano, cit. ¡xir A. Saldívar, cp. cit., p.66. -

14. L. Echeverría, Praxis Política, nún.23, México, S.P.I, 4 de cctubre de 1974, cit. ¡xir A. Saldí
var, !:E· cit., p.70. ' 

15. "V Infonre de Gobierno", El Sol de México, 2 de seµtielbre de 1975, dt. por A. Saldívar, 

9?.· ~·· p.70. 
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del sexenio se pr~movier~n 

El prqyecto poJ:ítiC:o dél ~Éigiffien/'en:?:swmi;(;~Ylii:l'aba eri torno a la 

ueces.idad. de recup'erar susniv_el~~ de legÍ:till1idad: el objetivo era 

"ampliar la base social del estado,:.·fó:~ta¡ec;r su papel de árbitro 

en los conflictos sociales, y establecer canales para la solución 

negociada de los conflictos como alternativas al uso indiscriminado 

de la represión 11
•
16 

De esta manera se generaron una serie de accio-

nes, que tendieron a reafirmar el papel estatal brindando expectati-

vas de apertura a los diversos sectores sociales, baste recordar al 

respecto el impulso a los nuevos grupos sindicales y el apoyo que el 

gobierno otorgó al sector agrario. Sin embargo, debe reconocerse 

que conforme avanzaba el sexenio, la relación con el sector obrero 

volvió a sus cauces normales restableciendo las relaciones guberna-

mentales con el sindicalismo oficial y en el caso del sector agrario 

integrándolo más firmemente a la red corporativa estatal, sin resol-

ver sus problemas estructurales. 

Uno de los rasgos característicos del rigimen de Luis Echeverrfa 

Alvarez, fue la llamada "apertura democrática", que respondía al ya 

referido desgaste en los niveles de legitimidad estatal. 

La ••apertura'' pretendió tener alcance a diversos niveles, ~rata~ 

do de dar espacio a sectores que disentían del régimen: "Se alenta-

ria la formación de nuevos partidos, se reforzaría la acción de los 

16. J. Labastida Martín del Carrpo, "Proceso Político y dependencia en México (197(}-1976)", en~ 
ta Mexicana de.Sociología; vol.39, nún.1, enero-rrerzo, p.2(J7. 
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ya ex_istentes, se reformaría internamente el- ¡:iz;ó¡:li~ par,tidoe'~riC:ial, 

se estimularía lá au~é11tic~ participación sfridicar.: f;-e~\.}Lti:d~ría -

la atitonomÍ a de Í.as'.&n¡v ersidadés y se recorio~~rí~' ¿¡,;m;,:\u~: v~i()~ po,

si ti vo la d iFid~~~iiL al i·Js iritelec t~ale~ '' L'l_ tod~ l~ anterior, con 
\- ;: -· ·,. ·. -. . : . '' - .- . ·.,. .. : _:~:- ~:", -, " . -

el objetivo de "~vitar \o:, q•Je despUés Í:le 1968 parecía inevitable: 

la crisis estructural del sistema". 18 

La "apertura" indúdablemente tenía una estrecha relación con el 

movimiento estudiantil de 1968, y en este sentido los motivos a los 

cuales respondía eran de acuerdo a Zermefio: 

"a) Inadecuación del sistema institucional o político para incorpo-

rar y representar las exigencias de -n_uevos sectores sociales. 

b) Deterioro de las relaciones entre la Universidad y el Estado. 

c) Debilitamiento del modelo cultural o ideología dominante y del 

nacionalismo como su componente central. 

d) Desplazamiento del Estado hacia una función directamente favora-

ble a un sector de las clases altas, como imagen percibida por cier

tas capas medias altamente sensibilizadas a este respecto".
19 

Con dicha política, se tendía un "puente" entre el 68 y el régi-

men de Echeverría, "seis meses después de tornar posesión de la pres_! 

dencia de la República, Echeverría pone en libertad a_los líderes 

estudiantiles de 1968 y, en un lapso mis o menos corto a muchos 

17. P. Latapí, op. cit., p.-57. 

18. F. Zapata, México: notas sobre el sistam político y la inver-sién extranjera, México, 1974, 
cit. p::>r Carlos Pereyra, "Los límites políticos del reformisno", Qiademos Políticos, Nº 1, 
México, julio-septiarbre 1974, p.5~. 

19. S. Zenrefio, -"!!?.· cit., p.55. 
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otros presos políticos entre ~!los a los líderes ferrocarrileros del 

movimiento 1958-59. El artículo 145 y 145 bis es derogado y, desde 

1969, cuando Echeverría inicia su. gi·r.a por la república como candid~ 

to del PRI, se advierte su enorme ~mpefio por visitar todas las uni

versidades de provincia y por abrir un diálogo con los estudiantes, 

bastante directo en muchos casos".
2º 

20. ~. p.65. 
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•. -- "': _.' .. ~~-°' 

Desde .sú -camp¡ÍÍ~' :dollll:> ~'k~~l.dato' y más tar.de, en su discurso de toma 
',·· . ' -,- -.. _ -··;· ",>'' 

d~ posesión. a :i~ .:pr'~i;il:lehd;i'a,:<leyia~;RepúbHca, Luis Echeverría asumía 

explí~itamente l~ e~ist1eÍnt\a}}~{í'~n~lgf.;,.ri•~argin;,1ictad económica y 
·. :_~;,:,~,. -~ ,--- ",:'~;"-;.~ ';:'-;~~~:--

soé ial de amplios sect.o.re,~'):éi'~T '·"~obl'ac,ü>n .: y señalaba los efectos 
': :: . ' . ,... .. '.:,,.' ;-: . :-~~·¡¿_~ .. ~~-::~,·::~ .:~ ~~~:-·_ -_ -_; __ --

nocivos del llamado "desa·rrol·l·o·:,,estal:l'i\lizádor" ·cuestionando el papel 

de la iniciatividad privad~ V¿i~~k~(~iif~,¡~;ia participación del Esta-
·- -··;:.-.'Y,.;:-·· ',,\_•. 
:";:e ·>is:·::__ ;._;~~·:.; :-~~-<-~- _ 

'. ... --~;-~' ·,.://~ do en la economía. 

·,: ~'.:f'·~-~-:-:i-"'.~{~· \~-t- o ,. 

A partir de 1971, las presiones-; :fr(flacl.onarias, el desequilibrio 
- >e .. _·: ~- . 
-"· .. --.<:.o . .. ;:.·_ ,-

externo y el déficit fiscal llev'¡,;tia.'n- -ál: régimen a mecanismos de 
' ·---" .. ' -~ ·-

"ajuste" que pretendían devolve'~:.¡J'.':'P'~-ís· la estabilidad de la década 
.- ,• .. ----·· ,- . ,--

anterior. Ese año se caracterfz'ó':,-:p-oi;.uná política de austeridad in-
:':.-~\;·-::·:'\ .. ':: 

terna, que desembocó en el esta~~ª~iento productivo (atonía). Aun-

que la inflación y el déficit ei(,té'r.no ·se ºredujeron, los mecanismos 
o-=--;·o_ .. -c"o.",: e. 

de ajuste no lograron funcion.ar<·· 'y ante la baja de inversión global 

y la tasa de crecimiento del prod\jcto interno bruto (PIB) se presen-

tó un aumento en la desocupación y en la capacidad productiva insta-

lada no utilizada. 

Para 1972, el régimen recurrió al incremento de la inversión pú-

blica, "· .. el gobierno se decidió a sacar a la economía de la rece-

sión a base de expandir el gasto público para, por la vía del incre-

mento de la demanda, reactivar la producción mediante el uso de la 

capacidad instalada ociosa y ge11erar y así una mayor oferta de em-

pleo".
21 De esta manera, se impulsó la e~onomía, incrementándose 

21. Carlos Tello. La política ecooémica "'1 México (1970-1976), México: Siglo XXI, 3a. ed., 1979, 
p.53. 
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la tasa d~ crecimiento del PIB. En cuanto a los empresarios, a pe-

sar de mantener altas ganancias, su participación en la inversión se 

mantuvo en el mínimo indispensable~ A finales de ese año, el gobie~ 

no preparó una reforma fiscal, y una reglamentación a la operación 

de las compañías trasnacionales en el país, lo cual motivaría la in

tervención del embajador norteamerieano en México, en una presenta-

ción en la Cámara Americana de Comercio, cuestionando las 11 reglas 

del juego" de la política eccnómica de Luis Echeverria Alvarez. 22 

De acuerdo a varios analistas
23 

lo que se cuestionaba en realidad 

era la política social que sin embargo, se ejercía sólo a nivel dis-

cursivo, y la política exterior, donde los e1npresarios veían co11 te-

mor los acercamientos con el gobierno chileno de Salvador Allende. 

Para 1973, se logró incrementar únicamente el producto interno bruto, 

debido principalmente a la inversión pública, y en menor medida a la 

privada. En consecuencia, el gasto público continuó ascendiendo, y 

la inflación interna se vio acelerada. Entre las causas que contri-

huyeron a lo anterior, se encuentran las siguientes: 

a) 11 
••• el estancamiento productivo del campo; b) .la contrae-

ción de la inversión privada de los años anteriores; c) ... el 

acaparamiento de alimentos y de algunos bienes básicos, como el ace

ro, por parte de los especuladores; d) ... la inflación en escala mun 

dial que entonces se aceleró; e) ... la capacidad de "hacer los pre-

cios 11 propia de una estructura económica crecientemente oligopólica; 

f) ... el financiamiento del gasto público, que se hizo particu-

22. v. Carlos Tello, c,p. cit., p.:&«l. 

23. Tello, Ayala, Blé11CO, entre otros. 
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larmenté -a bas_e' de amplrar la_ oferta monetaria". 24 

- El deter'ior'óc.f.if1arici'.ér:Ó ese .afio fué. notablé, aumentando el défi-

cit fiscal, ;~.s·.~/;P;:~o,jrfA¿J~%-e~~~~--~púbiica interna y externa. 
, -,-.,,, .. 

Para 1e74;;-~l}fc,i;''j_~?Jiio~á.iricaria una política de restricciÓn en 

la que el:ga~t~p§'Qf}2o'i'?~{sminuyó, tal medida influyó en que la ta-

sa de crecimient6 de~ PIB también disminuyera. El nivel de endeuda-

miento creció, tanto externa como internamente. La tasa de infla-

ción creció a su nivel más alto durante el régimen debido a la polí-

tica resctrictiva antes referida y a la rigidez de la oferta moneta-

ria, que ubicaba al país en el esquema internacional de contracción 

económica ocasionado por la crisis del petróleo. 

En 1975, mientras la inversión pública tenía un incremento, la 

privada volvía a descender después de dos aftos en que había subido. 

El PIB disminuyó agudizándose el desempleo y creciendo la capacidad 

productiva instalada no utilizada. La política económica variante y 

las decisiones de "última hora" favorecieron el desorden y la corruE_ 

ción administrativa. Ese afio, a pesar de que tanto la inflación co-

mo el desequilibrio externo disminuyeron su tasa Ue crecimiento 11 era 

cada vez más evidente que la forma como se pretendía mantener la pa-

ridad cambiarla era insostenible, ... por lo cual era preciso que el 

estado se endeudara cada vez más aceleradamente con el exterior" 25 

por otro lado, el gobierno enfrentaba ese afio la conformación del 

Consejo Coordinador Empresarial que pretendía replantear los térmi-

24. José Ayala et al., "La crisis ecmánica: evolución y perspectivas", en México Hoy, 
México: Siglo XXI, 4a. ed., lSB:l, p.53. 

25. José f\yala et al., 9?.· cit., p.5S. 
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nos de la ecori6mí~ na6ioriar. 

El ._últimc{~h<:>¿dci'i,t'a ie~~ión de Echeverrí&., se contrajo severa-
·<··· 

mente la ~iw~rsi6~'.;ptbii¿a; ·en tanto que la inversión privada regis-
>-/--. -.:(:·-~~:;~· -:~--~·-· ~ -"-

traba riuevame.nte un descenso. La tasa de crecimiento del PIB cayó 

a un rii.vel. sin precedente en el sexenio. La fuga de capitales alca~ 

zaba niveles muy altos y a pesar de los esfuerzos gubernamentales 

por crear- mecanismos atractivos para los inversionistas sólo se lo-

gró agravar más la crisis, que llegaría a su clímax en agosto de ese 

ano, al modificarse la paridad del peso en relación al dólar en casi 

cien por ciento. 
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3 . ~!.~!!~~~,!.~!!..,.f!~~,!.~!!~!: .. 

El régimen de Echeverría fundó sus intentos de planeación en mecanis 

mos poco qrtodoxos. Basado más en el propio discurso oficial y en 

medidas políticas, que en estimaciones y proyecciones económicas, el 

gobierno echeverrista recurrió desde su inicio, con un estilo pecu-

liar, a la planeaci6n como mecanismo de gobierno. En tal sentido, 

en 1972 se llegó a afirmar "nuestro programa es la Constitución", 26 

puntualizando además que se planearía de manera tal "que el hombre 

domine y no sea dominado por imperativas y ciegas fuerzas económi

cas". 27 Tal afirmación era una abierta toma de posición frente a la 

planeación de los países socialistas; el camino 11 correcto" consistía 

en seguir el modelo "indicativo" de la planeación francesa. 28 

La planeación de ese período, surgió formalmente, apenas se de-

signó presidente electo a Luis Echeverría. En octubre de 1970, fue 

creado el Consejo Nacional de Planeación, cuyo propósito consistía 

en 11 
••• disminuir el desequilibrio en el crecimiento de las distintas 

zonas del territorio nacional, coordinar más eficazmente la acción 

de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal entre sí y con los" 

sectores público y privado para evitar la duplicación de esfuerzos y 

por lo tanto su desperdicio .•. GJ ... llevar adelante la reforma 

administrativa de las dependencias del gobierno federal'•.
29 

De 

acuerdo a Ceceña, el Consejo quedó solamente como un buen deseo, 

26. Discurso de Jesús Reyes Heroles ante la VII Asarrblea del PRI, per·iódico El Día, 19 de octubre de 
1972, cit. por A. Saldíyar, op. cit., p.152. 

27. A. Saldívar, 9?.· cit., p.152. 

28. Ibídem, p.154. 

29. O::nsejo Naciooal de Planeacifri, México, octubre de 1970, p.2-3, cit. por, J .L. Ceceña, 9?.· cit., 
p.149-1:0. 
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pues no func~on~. 

De manera simultánea en octubre de 1970, se presentaba un modelo 

de políti~a económica, que sin constituir propiamente un programa, 

pretendió aportar elementos para el disefio de la política económica 

nacional. Preparado por la asesoría económica de la Secretaría de 

la Presidencia y la División de Estudios Superiores de la -entonces-

Escuela Nacional de Economía, el modelo tenia como propósitos, esti-

mar el ritmo de elevación del producto interno bruto durante el sexe 

nio, de manera tal que se pudieran manipular algunas variables de 

trabajo y de inversión.
30 

Con ánimo 11 planeador 11
, el régimen echeverrista procedió desde el 

principio a crear organismos de "coordi!lac~Óf! 11 -, tales como el Canse-

jo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Mexicano de Comer-

cio Exterior, y la Comisión Nacional Tripartita. El Consejo Nacio-

na! de Ciencia y Tecnología,
31 

con funciones de asesoría del Ejecut! 

va Federal en materia de planeación de las actividades relacionadas 

con la ciencia y la tecnología, tendría un especial impacto en el 

nivel educativo superior, participando en el disefio de las política~ 

de investigación principalmente por la vía de asignación de recursos. 

Asimismo el nuevo Consejo, tendría como responsabilidad la elabora-

ción de "programas indicativos de investigación científica y tecnol~ 

gica, vinculados a los objetivos nacionales de desarrollo económico 

30. J .L. Ceceña, op. cit., p.1!:0-152. 

31. "Ley que crea el Consejo' Nacional de Ciencia y Tecnología", f®'ico, 23 de diciarbre de 1970, en 
Antología de la Pla'leaCión en México, 1917-1985, vol.4, Planeación ecorimica y social (1970-
1976), México: SPP-FCE, 1985, p.632. 
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y sociaT, procu~ando para ello, .1 a más amplia participación de la 

E.n el ámb.:Í.t'o no'?-niati.,;_()/.'el:nuevo régimen impulsó la aprobación 
.-.o·-.- ;; .• •c';:·-_c' 

de la Ley para ·e1 Contr_oi-: p~-~ parte del Gobierno Federal, de los Or-
, . '' . ~· .. :·.:·.·. ,;· '. ' 

ganismos Descentralizados ~ Empresas de Participación Estatal, cuyo 

propósito consistía en 'coordinar y regular las labores del sector 

paraestatal. 33 Asimismo, con el propósito de dotar de estructuras 

"locales" para la planeación fueron creadas las Comisiones Internas 

de Administración y las Unidades de Programación en cada entidad gu-

bernamental. Las primeras tenían como fin " .•. plantear y realizar 

las reformas necesarias· para el mejo.r .•. cümplimiento de sus objetivos 

y programas •.. "
34 

en. tan to, l á.s segundas serían respons ab 1 es di: 
·, _-·:.-, ." ,.-;, 

" ... asesorar· ·a·'. los .t·.i..t.iiiares . .'.éri' ·el;,se.ñalamiento de objetivos' la for 

mulación de planes y;p·r;~-(s-io'i'ieS'-.y la determinación de los recursos 

necesarios .. ,,35 

En términos de planeación nacional, el régimen echeverrista, pr~ 

sentó el "Programa de Inversión-Financiamiento del Sector Público 

Federal 1971-1976'', al cual Ceceña denomina también como "Quinto 

Plan Sexenal". El programa se orientaría a los objetivos de: ele-

32. ~· 

33. "Ley para el Ccritrol, por parte del Gobierno Federal, de los Organisros Descentraliza.dos y !:)¡pre 
sas de Participación estatal", México, 29 de dicie'Tbre de 1970, m Antología de la Planeacién, -
vol.4, ;?E_· cit., p.635. 

34. "Acuerdo por el que se establecen las bases para la prcrrocién y coordinación de las Refomas Ad
ministrativas del Sector Público Federal", Diario Oficial, México, 28 de enero de 1971, cit. por 
,1,L. Ceceña, op. cit., p.161. -- . 

35. "Acuerdo para el establecliltlento de Unidades de Programaciál en cada una de las Secretarias y 
Departarentos de Estado, Organieros Descentralizados y !:)¡presas de Participación estatal", Méxi
co, 26 de febrero de 1971, en Antología ele la Planeacién, vol.4, El?_· 3!·, p.643. 
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var el empleo, prioritariament.e en ·el á.rea rural; elevar el bienes

tar social, mediante el impul~~ d~~~-~ducación, salud, agua; promo-
. .i . 

ver el desarrollo regional; dism-{núir él. déficit de cuenta corriente; 

y elevar la productividad del gasto.
36 

La inversión prevista para 

el período, suponía un monto de 240 mil millones de pesos, los cua-

les en términos porcentuales, se asignarían de la siguiente manera: 

sector industrial 38.1%, bienestar social 24.3% (incluía el 6.7% des 

tinado a educación e investigación), transportes y comunicaciones 

21.8%, fomento agropecuario 13.4%, y programas especiales y defensa 

2.4%.
37 

Aunque el programa no detallaba particularmente los objeti-

vos de la inversión, en el caso de la. educaci6n superior expresaba 

que se contribuiría a "multiplicar y descentralizar las escuelas pa

ra estudios superiores" 
38 

En 1973, el gobierno de Echeverría presentó otro proyecto de pl~ 

neación global denominado ''Lineamientos para la formulación de un 

plan de desarrollo 1974-1980", cuyos propósitos principales consis-

tían en: "· .. aumentar la capacidad del sistema económico para abso~ 

ber mano de obra, distribuir mejor el producto nacional, acelerar 

nuestro crecimiento y afianzar la independencia técnica y económica 

respecto del exterior".
39 

El documento se caracterizó por su alto 

grado de generalidad, así como por su carencia de mecanismos de ins-

trumentación. De carácter declaratorio, los "Liueamientos ... 11 con se 

36. "Progrma de Inversión-Financiamiento del sector Público Federal 1971-1976", México, sin fecha, 
en Antología de la Planeacién en México, vol.4, S!E· ~·, p.11-12. 

'37. Ibídem, p.15. 

33. Ibídem, p.34. 

39. "Lineamientos para el Prograrra Naciooal de Desarrollo Eccnémico y Sccial 1974-198:)", México, 
1973, en Antología de la Planeacién, vol.4, 9!.· cit., p.87. 
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cuentes con la política echeverrista, dedicaban especial atención al 

rubro de "Bienestar Social", en el cual se incluía la función educa-

ti va. Sobre tal función, el documento presentaba novedosas visiones, 

que no obstante carecían de mecanismos de instrumentación. En otras 

palabras, al no concretarse los enunciados del documento, en objeti-

vos y procesos concretos, carecían de significado expresiones tales 

como: "No se logra la igualdad de oportunidades educativas únicamen 

te a base de abrir escuelas 11
,
40 

o "El proceso de reforma educativa 

... persigue principalmente ubicar el fenómeno educativo como causa 

y consecuencia del desarrollo social ... • 41 

Durante el sexenio fueron impulsadas acciones de "planeación se~ 

torial 11
• Es el caso d•l Plan Nacional Hidráulico, del Plan Agrícola 

Nacional y particularmente del Plan Nacional Indicativo de Ciencia y 

Tecnología. Este último, vinculado estrechamente con una función 

sustantiva de la Universidad: la investigación. 

Preparado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

CONACYT, en 1976, durante el último afio de Echeverría, y por lo tan-

to con una vigencia mínima, fue presentado al Plan Nacional Indicafi 

vo de Ciencia y Tecnología, que pretendía cumplir con los siguientes 

objetivos: a) Establecer en forma acelerada una capacidad de inves-

tigación que permita a la comunidad científica nacional cumplir en 

forma cabal sus funciones sociales, alcanzar la excelencia en el ma-

yor número de ireas y b) Alcanzar en el menor plazo posible, una ca-

40. Ibiclen, p.97. 

41. Ibidem, p. 93. 
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pacidad tecnológica nacional que permita la autodeterminación en la 

materia y contribuya al logro ~e los objetivos de desarrollo económ! 

ca, social y cultura1. 42 Por supuesto, el Plan confiaba en el des-

arrollo de la ciencia y la tecnología, a través de la planeación ca-

mo mecanismo racional de desarrollo. Así, el documento señalaba las 

características que a su juicio debía integrar la política y la pla-

neación de la ciencia y la tecnología: "En primer lugar, tienen que 

formularse, ejecutarse y evaluarse de manera participativa y no de 

manera centralizada, impuestas desde los niveles administrativos su-

perlares ... En segundo luga1', la planeación de la ciencia y la tec-

nología tiene que ser una planeación indicativa para el sector priv! 

do y para las instituciones autónomas En tercer lugar, tienen 

que ser flexibles ... En cuarto lugar, tienen que actuar no solamen-

te sobre la generación de conocimientos científicos y tecnológicos 

sino también sobre los factores que condicionan la demanda de 

conocimientos ... 1143 Las referencias en el plan a la educación supe-

rior eran diversas, baste señalar al respecto que dentro del capítulo 

correspondiente a "infraestructura" se dedicaba un gran espacio a la 

"formación de recursos humanos", aspecto sobre el cual, el Plan seña 

laba como su objetivo "satisfacer los requerimientos de recursos hu-

manos que deriven de los planes nacionales y programa~ sectoriales 

de ciencia y tecnología, en particular, y los requerimientos de per-

sonal de posgrado de los sistemas educativo y económico y del Gobier 

42. "Plan Nacicoal IndicatÍ'\/o de Ciencia y Tecnología", w;,..xico, 1976, en Antología de la Planeacim, 
vol.4, op. cit., p.191,195-196. 

43. Ibidan, p.147. 
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no,- en general 44 · 

La's a°citivid,a.des de planeación .del- sexenio, tan variadas como in

ciertas. d i.;ron' especial a tencíón' a ;'Ía;'.pro'grarnac ión regional. cons ti 

tuyendo en 1970 la Comisión Nacio'nal< di::. zCi;1as Ar idas, en 1971 los 

Comités Promotires de desarrol-lo Ec~n'~~i;co d;e los Estados, en 1972 

la comisión Intersecretarial para el Fomento Económico de la Franja 

Fronteriza Norte y las Zonas y los Perímetros Libres, en 1973 el Pro 

grama de Inversiones PQblicas para el Desarrollo Rural y en 1976 la 

Comisión Nacional de Desarrollo Regional. En suma las acciones de 

planeación del periodo, caiecieron de coherencia, y salvo las modiri 

caciones a la estiu~tura organizativa del sector pQblico, los planes 

y programas no i,fe 'ilevai'ón~_-a·-1a ·práctica. 

La pretensión gubernamental de planear de manera global, volvía 

a rracasar en la gestión echeverrista. Los intentos de planeación 

volvían a estar desconectados entre sí, y sería hasta el siguiente 

régimen, que se impondría la planeación global como instrumento ra-

cionalizador de la administración pQblica mexicana. 

44. Ibídem, p.242. 
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----, ----- _- -~ 

Una de las.·pri~ridades·del' gobferno de Echev~rría, fue el desarrollo 

de 

Bajo la denominación 

~~f~E:!!!!'!.-Ú~~!'!..!i.i~ •. se plantefaion cambios que dieron una forma ca-
_"-.J, -_ e.o 

ractérística a la política educati~a del período 1970-1976. 

La eduuación constituyó punto central del discurso e~heverrista, 

afirmando desde su toma de protesta como candidato a la Presidencia: 

''todos nuestros problemas desembocan o se relacionan con uno sólo: 

el de la educación ... "
45 

y planteando además su pretensión de reali-

zar" ... una reforma educativa profunda e integral, en todos los nive 

les ... "
46 

Dicha premisa era reiterada al asumir la Presidencia, afirmando 

que la reforma educativa exigía una profunda revisión y que no sería 

fruto de la imposición burocrática, para lo cual al iniciar el régi-

men sería constituida la Comisión Coordinadora de la Reforma Educati 

va. 

La Reforma partió formalmente de una consulta efectuada "en ciy-

dades y comunidades rurales, en centros de educación superior y en 

escuelas unitarias, en los sindicatos y en las empresas 11 •
47 

De 

acuerdo a las siguie11tes características: 

45. "DiSCUI"SO de t.cmi de protesta del Lic. Luis Echeverría", México, 15 de novierrbre de 1969, cit. 
por P. Latapí, Análisis de un Sexenio de Educaciál en México 1970-1976, México: Nueva lmag"'1, 
193'.J, p. 65. 

46. Ibidem, p.65. 

47. Informe de l.alxJres, Secretaría de Edxación Pública 1970-1976, Jl.éxico: SEP, 1976, p.3S. 
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Había de estar fundada en el diálogo, la participación y el cansen-

so; 

Hauía de ser integral, en cuanto que abarcara todos los niveles y 

formas de la educación, incluyendo especialmente la extraexcolar; 

Había de ser guiada por principios congruentes con la 'apertura de

mocrática•: actualización mediante nuevas técnicas, apertura para 

llegar a todos los grupos sociales y popularizar la educación, y 

flexibilidad tanto para adaptarse a los requerimientos sociales como 

para facilitar los movimientos horizontal y vertical de todos los 

educandos; y había de centrarse en el maestro, considerado 'factor 

primordial de la educación', pero enfatizando el papel activo del 

alumno en el aprendizaje (aprender a aprender).
48 

El régimen de Echeverría, tuvo en la función educativa campo fé~ 

til para el ejercicio del discurso. La exaltación de la educación 

como valor social promovido por el Estado, alcanzó niveles sin prec! 

dente, sin embargo la. distancia entre la retórica oficial y la reali 

dad educativa guardó la relación acostumbrada: escasa y a veces nu-

la. 

La ~ducación como señalaba el propio presidente, era fundamental 

mente "una tarea política 1149 más, de acuerdo a Didriksson, 11 no exac-

tamente por la manera abstracta en la que era presentada en el dis~ 

curso oficia1• 5º era pues, una tarea política porque el régimen tra-

taba de recuperar a través de ella su erosionada legitimidad. 

48. V. Bravo Ahuja, Diario de una gestión, v.I, p.53 y siguientes. Infame de Latores, p.28, 
México: SEP, cit. por P. Latapí, g:i_. cit., p.E6. 

49. "Infame Presidencial", L. Echeverría, México, D.F., 1° de septienbre de 1973, cit. por Castre
jón Díez y Rarero Panisio, Sobre el pensamimto educativo del n§gimen actual, México: &pseten
tas, Nºl62, 1974, p.11. 

50. A. Didriksson, g:i_. cit., p.107. 
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El ideario ed~catiJo··ael g~biernó-; f'.\Jé-.prolijo en principios so-

ciales: tt cree imi en·-

to del 

cial 11
, 

sistema 11
; 

11 at
0

ención 

"acceso -~e :io·ci2i ~)ia ~ducación", "movilidad so

al medio· ;u~a{i¡ in~Ígena", aunque cuidadosamente 

filtrado también con postula.do~;·dirigidos a la crítica de izquier·da, 

"afirmando que ella sólo busca··someter. al país a 'otro' tipo de de-

pendencia, sujetarlo a fuerzas _' éxtranj_eras' concibiendo el eje~ 

cicio de la libertad de crít;ica: y::_.mi_~Lt;estación como 'anarquía• o 

'subversión'". 
51 '-·~'.? '._W 

La concepción educa~.iva:~~'.~régimen 'J~Echeverría, 
.:··~~~czº:,_::c;r~º~ __ , ___ ._-. -

se enmarcaba 

en la tradición desarrollista,<qüe ¡.tribuí~ a la educación capacida-

des para alcanzar estadios superiores del desarrollo. Así, se afir-

maba: "hemos llegado-tardíamente a las grandes etapas del progreso 

humano" 52 y, " .•. la tarea educativa es seguramente uno de los medios 

esenciales para conseguir un desarrollo económico y social armóni

co". 53 

En el mismo sentido, se renovaba en este período la visión que 

subordinaba la educación a la función económica, ratificando la fun~ 

cionalidad de la educación al sector productivo. De acuerdo a este 

enfoque, se afirmaba que era preciso revisar los "planes de estudio 

de todos los niveles, para que los jóvenes se capaciten paulatiname~ 

51. ~. p.100. 

52. J. Castrején Díez y Rarero Panisio, 9?.· cit., p.53. 

53. V. Bravo Ahuja, En la Coofereicia de Ministros de Educación ccnvocada p:,r la UNESOJ, Garballeda, 
Venezuela, dicierrbre 8 ae 1971, docurent.os II, SEP, p.3'18-349, cit. por Castrejón Díez y Remero 
Panisio, qo. cit., p.55. 
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, , 

te, a medida que avanzan en sus estudios y, luego;,_ ai arri'b,~r a,'ca-

rreras superiores, para contribuir a la inten~ifj_~ad~óh; ~l a~~hida~ 
des netamente económicas. 1154 

En consecuencia el impulso a la educación técnica fue notable, 

creándose un gran número de centros técnicos y promoviendo opciones 

terminales en los ciclos medio y medio superior. La relación entre 

la educación técnica y desarrollo, se plasmaba de manera automática 

en los documentos oficiales: "las necesidades de un país en desarro 

llo como Mixico, que busca la consucusión plena del progreso basado 

en la libertad, obligan a impulsar vigorosa~ente el sistema nacional 

de educación técnica 11
•
55 El llamado sistema de educación técnica, 

se afirmaba, "tiene su base en las escuelas tecnológicas, agropecua-

rias y pesqueras, que atienden el Ciclo Básico de Educación Media. 

El ciclo superior de este nivel se ofrece en los centros de estudios 

Científicos y Tecnológico~, los centros de estudios Tecnológicos 

Agropecuarios y los centros de Educación en Ciencias del Mar, donde 

el egresado obtiene, además del grado de bachiller, un título de tic 

nico en alguna especialidad de acuerdo con las necesidades regiona~. 

les. La educación superior se ofrece en institutos Tecnológicos, 

Regionales, institutos Te~nológicos Agropecuarios e Institutos de 

56 
Ciencias y Tecnologías del Mar. 

Como soporte legal de la Reforma Educativa, en noviembre de 1973, 

5'1. J. Castrején Díez y Rarero Panisio, g:i_. cit., p.155. 

55. V. Bravo Ahuja y GarranZa, La obra educativa, México: SepSetentas, Nº 3:'.ll, 1976, p.78. 

56. Ibiden, p. 79. 
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se aprobó la Ley Federal de Educación. 57 
Dicha Ley que sustituía a 

la Ley Orgánica de Educación de 1941, representaba un avance abrien-

do espacio a opciones innovadoras, que sin embargo se caracterizaban 

por un optimismo desmedido. 

La Ley consideraba como servicio público y de interés social a 

la educación impartida por el Estado (Art.3 y 13); reconociendo que 

el proceso educativo podría tener formas extraescolares (Art.15); 

la nueva Ley consideraba al proceso educativo en forma integral, in-

cluyendo en éste la enseftanza, el aprendizaje, la investigación y la 

difusión (Art.43); plantando ademls, el desarrollo de capacidades y 

aptitudes de los educandos para aprender por sí mismos (Art.44)¡ y 

asegurando la participación actlva de éstos en el proceso, mediante 

el estimulo de la creatividad, la iniciativa y el sentido de respon-

sabilidad social (Art.20); así como desarrollando la capacidad de 

observación, anilisis, deducción y la reflexión critica (Art.45). 

Sin embargo, la nueva ley que no contemplaba mecanismos que garantí-

zaran sus "buena~ intenciones", también daba cabida a las contra die-

cioncs propias del pensamiento educativo. Así, la ley atribuía a la 

educación la capacidad de ''promover las condiciones que lleven a la 

distribución equitativa de los bienes materiales y culturales, den-

tro de un régimen de libertad" (Art.5); planteando que debía exten-

derse a quienes carecían de ellos, "para contribuir a elimiuar los 

desequilibrios económicos y sociales" (Art.10). Se pretendía media~ 

te la nueva reglamentación que el sistema educativo tuviera una es-

57. "Ley Federal de Educ:ación", 29 de novienbre de 1973, en Legislación de la Universidad Nacicnal 
Autoncrra de México, México: Andrade, 3a. ed., 1978. 
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tructura que permitiera. al educaifda·; 'ºén cual.quier< tiempo, incorpora!:. 

se a la vida económica y social" ·Y que el tr.abajador pudiera estu

diar (Art.6); el capítulo corr~spondi~nte a los derechos y obligaci~ 

nes en materia educativa remataba en forma contundente: "los habi-

tantes del país tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso 

al sistema educativo nacional, sin más limitación que satisfacer los 

requisitos que edtablezcan las disposiciones relativas" {Art.48). 
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Con la pretensión de hacer operativa la reforma, el régimen recurrió 

a la planeación en el ámbito educativo. Dicha actividad, apoyada en 

un planteamiento global de reforma administrativa, partía de la pro-

blemática causada por el acelerado crecimiento del sistema educativo 

durante los últimos cuarenta años: 

... El incremento demográfico que apresuró la creación de org~nismos 

cada vez más complejos en los que no se tomó en cuenta una adecuada 

política de planeación, orgauización, evaluación y coordinación y, 

-la necesidad de formar cuadros técnicos y profesionales altamente 

especializados, de acuerdo con lo3 programas que caracterizaron la 

política económica del país a partir de la década de los cuaren

tas ... 
58 

Esta panor~mica encontraba en el planteamiento oficial una res-

puesta relativamente sencilla: había que racionalizar recursos y 

estructuras, reorganizar la Secretaria de Educación Pública (SEP) 

para resolver la complicada problemática educativa. 

Bajo esta premisa, en 1971, se modificó la estructura de la SE? 

agrupándose sus actividades en cuatro áreas académicas y una admints 

trativa. De esta manera, las labores sustantivas se generarían en 

las subsecretarías de educación primaria y normal, de educación me-

dia, técnica y superior, de cultura popular y educación extraescolar, 

y de planeación y coordi11ación educativa; en tanto el apoyo adminis-

trativo estaría en una oficialía mayor. 

58. V. Bravo Ahuja y Carranza, ~· cit., p.144. 
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Las actividades de pl~nea~ión se impulsaría~ desde la nueva Sub-

secretaria de Planeación y Coordinación Educativa que dividía su ac-

ción en cuatro rubros: organización, sistematización, programación 

y ~valuación, y coordinación. 

La Subsecretaria realizó manuales de organización y procedimien-

tos que 11 coadyuvaron en la creación de una infraestructura de perso

nal organizado que pudiera operar con agilidad y eficiencia". 59 

Asimismo se realizaron diversas recopilaciones de información que se 

prete11día ubicaran "geográfica y administrativamente cualquiei- dato 

del sistema educativo nacional, a fin de lograr el desarrollo de di

ferentes programas ... 1160 

Las actividades centrales de la Subsecretaria, se referían a la 

programación, función que desde la visión oficial consistía en 11 tra-

ducir los objetivos educacionales en metas concretas, estudiar dife-

rentes alternativas de acción y determinar la candidad de recursos 

humanos, físicos y financieros necesarios para su implementación 11
•

61 

En ese sentido, se realizó un diagnóstico del sistema educativo 

nacional, cuyo propósito era "detectar los problemas más relevantes 

de la educación", 62 e incluía un análisis del comportamiento del flu 

jo de alumnos, la eficiencia interna del sistema y la formación de 

recursos humanos ... 1163 En la perspectiva de mediano plazo, se rea-

lizó un estudio sobre alternativas de desarrollo del sistema educati 

59. V. Bravo Ahuja y Carr-anza, op. cit., p.148. 

OO. SEP, Infame de L3bores J.970-1976, México, SEP, 1976, p.lB:l. 

61. Ibídem, p.181. 

62. Ibidem, p.181. 

63. Ibidem, p.181. 



Cuadro 1 

.. -: - ; < .. ,:-•.- . .. • •:-
.. 

-,-·. "---~.- I/ . Aumento 
Educación_ 1: < h c-.·1976-77 

Absoluto Relativo ..... . ·.• . 
... .. 

·Total 1i. 538,871 15;603,876 5,065,005 43.8% 

Preescolar 400,138 627,880 227,742 56.9% 

Primaria 9,248,18ü 12,146,221 2,898,031 31,3% 

Terminal elemental 147,752 244,182 96,430 65.2% 

Medio básico 1,102,217 2,152,624 1,050,407 95.2% 

Terminal medio 33,861 77,672 43 ,811 129.3% 

Medio superior 279,495 652,850 373,355 133.5% 

Normal 55,493 135,681 
1 

79,738 142.5% 

Superior 271,275 569,266 297,991 109,8% 

Fuente: SEP Sistema educativo nacional, prontuario estadístico 1970-1979, 
México, SEP, 1979. 

Cuadro 2 Distribución del presupu~sto final.de la SEP 

Concepto 1971 1976 

Educación elemental 4,172.3 15,163.9 

Educación media básica 1,498.2 6,691.7 

Educación media superior 871.2 4,360.3 

Educación superior 912.4 6,239.9 

Otros programas 485.5 3,732.1 

Subsidios para inversión 1,506.8 4,457.3 

Pagos de pasivo 1,161.4 

Total 9,445.4 41,806.6 

Fuente: SEP, Informe de labores, 1970-1976, México, 1976. p.37. 

111 
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va para un período d_e:diez'años (1976-'.1977 a 1986-,1987). Especial 
. , .. _.·~ '". =-- - . -:· ' 

estableciéndose un 

grupo de aná1di~~'.~~.i,~C~;f~~~?~du~ativo, integrado por las secreta

rías de EducaciónVP'ci'bl:iC'-a)!y.;ú)ía~ienda y Crédito Público y de la Pr~ 

s idenc ia. 
64 

El p~'~:~"~~~.~~~·o,¿F~:e_l ~::tor pasó de 9, 455. 5 millones en 

1971 a 41,806.6 mil1one,~en'l976. 

Un aspecto ceritral de .la programación, se refería a la atención 

a la demanda educativa, que en ese período presentó una considerable 

expansión de los servicios. En el conjunto educativo nacional, la 

población creció en 43.8% pasando de 11.53 millones en 1970 a 16.60 

millones en 1976. Dicho crecimiento se concentró principalmente en 

los niveles medio y superior, incrementándose el primero en 133% y 

el segundo en 110% (ver cuadro 1). Los incrementos a la matrícula, 

tuvieron su correspondiente sustento en el aumento presupuesta! des-

tinado a la educación: de 9,445 millones en 1970, se pasó a 41,806 

millones en 1976 (ver cuadro 2) de los que en términos del producto 

nacional bruto (PNB), el gasto educativo pasó del 3.06% en 1970 al 

4.36% en 1976.
66 

64. V. Bravo AtrJja y Carranza, ap. cit., p.155 . . --
65. SE?, Infame de Labores, ap. cit., p.37. 

66, J. Alcázar, Universidad y Financiamiento, México: Universidad Autéo::rra oo Puebla, 1984, p.21. 
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En términos generales~ y a pesar de los incre~~ritos ieñalados, 

la pretensión democratizadcir~ de lj reforma educativa quedó rebasada 

por una realidad que evidenciaba la falta de claridad de la política 

educativa." De acuerdo a Latapí, se observa que "el sexenio echeve-

rrista recuperó la tendencia que había sido frenada de ~964 a 1970, 

pero no llegó a superar las tasas alcanzadas en 1959-C4' 0
,
67 

ademis, 

los individuos que quedaban fuera del sistema educativo, hacían du-

dar de las capacidades de absorción reales, así, "para finales del 

sexenio aún se encontraban fuera de los beneficios del sistema educa 

tivo mis de dos millones de niños en edad escolar; 19 millones de 

personas de 15 añoscde·edad y mis, que no habían terminado la prima

ria; 6 millones de personas sin ningún tipo de escolaridad" 68 

En términos generales, la educación se caracterizó de acuerdo a 

sus niveles, de la siguiente manera: 

a) 

b) 

Preescolar. A pesar de las recomendaciones de la Comisión Coor-

dinadora de la Reforma Educativa y de la UNESCO, en el sentido 

de otorgar importancia al desarrollo de este nivel, la Ley Fede-

ral de Educación (1973) no lo consideró como antecedente oblig~

torio de la primera alcanzando en el sexenio apenas un 14% de la 

demanda. 69 

Educación Primaria. En est~ rubro, resultó positivo el nuevo 

plan de estudios y programas de educación primaria, que brindó 

87. P. Latapí, Análisis de un sexenio de educación ... , p. 95. 

f.8. A. Didriksson, 9?_· cit., p.131. 

69. T. Guzrrán, Alternativas para la educación en México, México: Ed. Gernica, 199'.), p.187. 
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libros de texto y auxiliares didácticos, dando énfasis a la ense 

ñanza_-como }rci~'e·i~•y'.:a la' formación sólida del alumno con senti

do _soc ia:l. --:El·--P~~yecto,sin embargo, encontró resh1tencias en su 

aplicación d~b~do a l~ falta de preparación de los docentes por 

un lado y a la discordancia de éstos con el proyecto. El presu-

puesto en este nivel descendió en 34.5% de 1970 a 1976, mostran-

do la intención del gobierno por atender aquellos grupos con ma-

yor capacidad de presión.
70 

No obstante, en términos oficiales 

se expresaba que la expansión de la educación primaria: 

... ha podido ser planificada minuciosamente durante la actual admi

nistración, mediante métodos que asignan a cada una de las entidades 

federales, el número de maestros que se requieren para logra1' la 

igualdad de oportunidades en el país.
71 

Educación Media Bisica. Desde el sexenio precedente, se había 

considerado que este nivel tuviera un doble caricter: terminal 

y propedéutico, en este sentido en 1974 se estructuró programátl 

camente por ireas y por materias con el propósito de permitir un 

"tránsito fruido del estudiante entre los distintos tipos, moda

lidades y grados de que se compare este subsistema"
72 

Este ni~. 

vel, favorecido en términos de expansión, pasó del 29.7% en 1970, 

al 42.4% en 1976.
73 

íO. ~idan, p.191-194. 

71. V. Bravo Ahuja y Carranza, 9:'.· cit., p.153. 

72. T. Guzmán, op. cit., p.194. 

73. Ibidan, p.196. 
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·,,' · . .::,~-- ·i::?~~~ '..:f' 

En la panorá~\ca ·~·~ 'i'~~·~f(~crma~Eaúc~ti·~;~ r .1~Ceducación superior mere 

ció una espécial ate~~iÍ~~ ,;,·~:ó~ ;t~~~i~~~61;'.dé "apertura democrática", 
·~·~. 

~:::::b::::::~ ~ t:r~ :~~l~iº~~e~~~~¡!~f~;~~~;~[¡~i~· ::t:::e:a U::::::: d:: 

representaba para el gobi~rllo;~fct}._ti~.~~,t'~r"H~.' una vía para recuperar 

los niveles de legitimidad· :~stat:;,;l:}:;.l:~~:i como para controlar la explo-
·»,:;·· 

.,. -'>.:.: ;,·.-:_>" 
sividad universitari~~ 

--~;- --· :::·f~::~ -_ .. ~.:; ·-L:~-~ 

La educación superi.or. ;e·ciÍ:iiÓ: urÍ: fuerte impulso al incrementarse 

sustancialmente los récu~sos a ~as universidades y ampliarse por coa 

siguiente la atención a la· demanda educativa. La ansiada reconcilia 

ción entre el Estado y la Universidad tomaba forma, se reconocía la 

capacidad crítica universitaria, se ejercía el diálogo, se enfatiza-

ba el principio de autonomía y se reiteraba el papel universitario 

en el cambio social. La "apertura", desde luego, tenía límites: 

11 ••• la crítica universitaria siempre y cuando sea verdaderamente uni 

versitaria, será uno de los más honestos ejercicios de libertad indi 

vidual y de respeto a la comunidad".
74 

Paralelamente a esta pretensión, el gobierno instrumentaría sus 

políticas modernizantes me<liante la planeación, mecanismo que paula-

tinamente alcanzaría forma y eficacia. El eje de la modernización, 

de la educación superior lo constituyó la Asociación Nacional de Uní 

versiJades e Institutos de Enseftanza Superior (ANUIES), que represea 

74. V. Bravo Ahuja, "Entrega del subsidio destinado al Prcgrare Nacional de Profesores", ciudad de 
México, novierrbre 15 de 1971, Dxurento I, SEP, 1972, p.162-163, cit. por Bravo Ahuja y Rarero 
Panisio, 9?.· cit., p.113. 
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t6 la vía para que el gobierno ~ederal interviniera en las-decisio~ 

nes universitarias sin vulnerir su autonomía, al meno~ ~o ~n-·forrna 

legal. 

La acción de la ANUIES, desde su creación en los cincuenta, se 

había caracterizado por su "complementariedad" con la SEP,
75 

así 

como, ¡Jor su euforia "planeadora", llegando, como se ha señalado an-

tes, a impulsar la creación en 1968 de un Centro de Planeación Naci~ 

nal de la Educación Superior (CPNES), que tendría como objetivo pri~ 

cipal formular un Plan Nacional de Educación Superior. 76 
El CPNES 

presentó en la Asamulea de Hermosillo en 1970, un diagnóstico que se 

refería "· .. principalmente a la evaluación de la triste situación 

financiera de las universidades ... 1177 

El acostumbrado giro sexenal del país, hizo olvidar los intentos 

anteriores, desapareciendo el CPNES así como el proyecto del Plan 

Nacional de Educación Superior, retomándose más adelante sólo algu-

nos planteamientos relacionados con la política de subsidios. 

Los pronuuciamientos más importantes en cuanto a la reforma de 

la educación superior, se dieron en las asambleas y reuniones de la 

ANUIES: Villahermosa 1971, Toluca 1971, Tepic 1972, Veracruz 1973, 

México D.F. 1973 y Querétaro 1975, siendo fuudamentales las tres pri_ 

meras. 

75. C. Payán, op. cit., p.114. 

76. V. Rangel Guerra, "El Plan Naciooal de Educación SUperior" , en La planeación universitaria, 
~· cit., p.61-<52. 

77. J.P. Vielle, "Planeación y refoma de la educación superior en México (1970-1976)", Revista del 
Centro de Estudios Educativos, vol.VI, l'b.4, México, 1976, p.12. 
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La declaración de Vill~hermosa en abril ,de 1,!l7,l ¡ plasmaba.,lus 

primeros acuerdos s()bre re'form.~ uni ~·~r.s'i tari a. Había· que e fec tu ar 

una "reforma integral", 'tj~;;:.c~ni.:~mplara ¡'cambios en l~s estructuras 

académica, administra··trv·a-; : .. e'?ónómica y social", debería ser 11 democrá 

tica", tendiendo a "equilibrar la composición de la población esco-

lar en forma justa", dando oportunidad a todos, sin más restricción 

que la capacid~d intelectual para adquirir y aplicar conocimientos 

la cual siempre es susceptible de mejorar 11
• La eficiencia de sus 

sistemas estaría "en base al diálogo continuo y racional de la comu

nidad universitaria 11
•
78 

Los objetivos para la ANUIES serían: 

l. La re.forma educativa es un proceso permanente cuya esencia consis 

te en estructurar el sistema educativo nacional con el objeto de que 

atienda la creciente demanda de educación en todos sus grados .•. , 

2. La reforma de la educación superior está estrechamente vin~ulada 

al resto de la reforma educativa y a otras reformas de las estructu

ras nacionales ... 
79 

Las acciones específicas que se planteaban para cumplir lo ante-

rior eran: 

l. Coordinar los recursos educativos del país y conjugar los esfue~ 

zos de las ins~ituciones de enseñanza, que sin menoseabo de su 

identidad, crearán un siste1na nacional de ensefianza, con cr~di-

tos académicos comunes y de equivalencias ... 

2. Establecer un servicio social educativo en el que participen los 

78. AMJIES, "Declaración cte'Villahenrosa", XIII Asanblea, 20 y 21 de abril de 1971, Villahern=a, 
Tabasco. Gsceta UNAM, 3a. Epoca, vol.II, No.26 (23 abril 1971), p.1-2. 

79. Ibídem. 
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tam-

cada gr~ 

. -_,,., 

6. Dentro" de los propósitos Indecl-in_abl_es ~de construir un sistema· 

nacional de enseñanza, estudi~,.r· .. i:a~ .variaciones regionales, sec-

toriales y propias de las .d . .is-_t-ifitas instituciones educativas, 
- --_--. -. -_- .. · .. 

preservando y fort~letiellcl~F'-l·;;a~tonomía, que es también indecli 

nable ... -~;!}?: 
- :/~-

1 os est1.1°.fi"o~- ~.; .~J:>-a.;~ Xa reforma de la legislación 7. 

educativa ... 

8. El nivel superior de la enseñanza media con duración de tres 

años, deberá ser formativo ... más que informativo o enciclopédl 

co; se concebirá en su doble función de ciclo terminal y antece-

dente propedéutico para estudios de licenciatura. Incorporará 

los conocimientos fundamentales tanto de las ciencias como de 

las humanidades y, en forma paralela, capacitará específicamente 

para la incorporación al trabajo productivo ... 

9. Es necesario revisar los ciclos de cinco y seis años en la licen 

ciatura, estableciendo planes de estudio y aprendizaje que perml 

tan a la vez salidas laterales y acumulación de conocimientos 

que vayan desde.los más generales o de aplicación más µrobable, 

hasta los más especializados ... 
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10 .... impulsar, ··coi\ extensión a•todo -el- si-stema nacional de-.la edu

cación superior, los estudio-~ d-~- posgrado.:. 80 

., .... -· ·-:.,', 

Cuatro meses más ta-rde, -'~n ~&r;;e:~<tu~olugar la siguiente reu-

- En ést~;:se';~~p~'iiiiintáronl~s el<periencias en rel~ 
;·;, ';';.:- .:.::~ ':>:.;: 

de - la ANÚIES. nión 

ción al Colegio de Ciel1cias ;~>~iJ~~riid~aes d~ lá UNA!~; y la propia 

Secretaría Ejecutiva de - 1-a 'A;N~ris 'i1a!1-teaba:-_,,un modelo alternativo 

con objetivos y estructuras µar'ecidris 

zas tecnológicas y administrativas .. ;Ji 
. c_on· énfasis en las enseña!:! 

Los acuer-dos se establecieron en .:ta·r-no --a ·1os siguientes puntos: 

1. Implantar un programa nacional de _formación de profesores y ac-

tualización de profesores. 

2. Establecer un proceso permanente de evaluación y comunicación de 

resultados a nivel institucional. 

3. Encomendar a la ANUIES la elaboración de diversos mecanismos de 

gestión académica (evaluación principalmente). 

4. Elaborar un proyecto para la creación de un Centro Nacional de 

Exámenes y Certificación. 

5. Fomentar la producción de materiales didácticos por parte de los 

estudiantes, destinado a niveles básicos de enseñanza. 

6. Utilizar plenamente la capacidad instalada. 

7. Estimular especialmente los proyectos para el establecimiento de 

OO. Ibídem. 

81. Ar'IJIES, "Resolucicnes tanadas por la Asarrble& Extraordinaria en la Cd. de Toluca", Eclo. de Méxi
co, 27 y 2B de agosto de 1971. G:;ceta UNM~, 3a. Epoca, vol.III, No.4 (3 septieTbre, 1971), 
p.1-2. 
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. . ~· 82 
slstemas univer~itarids:abiertos" 

:;¡_: 
En octubr.e ·d~',{{~'Z2~, i~'il'lu!Es'/se'~reunió en Tepic, el sindicalis-

,·:.:.<"·· ,,_ ,,.,.'.'.'..'~. ,, ..... . '~r-:::~·?''~'.,"_ ····- .. ::,.,>· ·.-> .. 
mo e·merge1.1 te ~·y >l~~,-._-.(fí-:~2~-~i-~-~--~~;~~~:o;g'f1~·~:.z··a-:9,r9·I:i ·· Universitaria, di e ron 1 ugar 

a que en esa re~~iÓn;"i{i~1tW~'tá."\:)or;el Pre.sidente de la República, 
-", ··:· "'., -- " ';\.;;~~~:,:_;:'.~::~ ·-~'.). ;:;.-'- ~ • .::"o,;'·, '.'.-'-_ -

se suscribieran .~os dq~u'~~ii~Os;~) ,)í}clierdos de Tepic" y "Declaración 
. i ,·. :' -. '.:. :·:'· ?:'~:",'. .' .' . 

de Tepic". 

El primer docum·ento· ··5·~ -refería a la modernización emprendida por 

la asociación desde 1971. Los-acuerdos eran:
83 

1. Implantación 

micos. 

3. Búsqueda p·a.ra la obteución del título 

profesional. 

4. 

criterios. 

5. Adopción de una nueva estructura académica en el ciclo superior 

de la enseftanza media y sus características. 

6. Integración de las modalidades del ciclo superior de la ensenan 

za media, a partir de comisiones estatales que además de recop! 

lar información y analizar diversos aspectos, realizarían acti-

vidades de planeación educativa. 

82. Ibiden. 

83. "Acuerdos de Tepic", XIV AsaTblea, 27 de ocb.Jbre de 1972, Tepic, Nayarit, Revista de la Educa
ción Superior, ANUIES, vol.I, No.4, ocUlbre 1972, p.E0--54. 
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7. Planeación, 

8. Insistir 

el 

9. 

la ante 

afrontaba. la: .e.clucación superior: 

l. ~in excepción, todas las instituciones de educación superior de 

·la.República están en proceso de reforma con el propósito de cumplir 

plenamente las funciones que tienen asignadas ... 

2. Esta reforma es consustancial a la pervivencia de las institucio

nes. La continuaremos aun cuando entrañe conflicto con quienes se 

oponen al cambio racional. .. 

3. La autonomía universitaria es imprescindible en el cumplimiento 

de los fines de la educación superior ... 

4 .... condenamos todos aquellos procedimientos que intentan impedir 

las tareas de educación, investigación y difusión de la cultura en 

un clima de libertad. 

5. Condenamos la violencia en todas sus formas y manifestaciones ..... 

6. Respetar el orden jurídico ... 84 

En mayo de 1973, "a sugerencia del Presidente de la República", 

la ANUIES presentó un estudio sobre la demanda de educación, 85 este 

documento proponía la creación de nuevos centros de educación media 

84. ANUIES, "Declaradéri de Tepic", XIV Asanblea, Z1deoctubrede1972, Tepic, Neyarit, Revista de 
la Educación Superior, Ai>IJIES, vol.I, No.4, octubre 1972, p.55-57. 

85. ANJIES, "Estudio sobre la derranda de educación de nivel medio superior y nivel superior (primer 
ingreso) en el país y prqxsicic:nes para su solución". Dxlllertto presentado al Presidente de la 
ReµJblica el 28 de rrcyo de 1973. Revista de la Educación Superior, vol.U, tlo.3, jul.-sep. 1973, 
p.63-82. 
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s_uperior. y de una nuev_a universidad para el área metropo_litana de la 

ciudad de M~xico. Después de descri~ir la crítica .situación de. la 

demanda educativa, la ANUIES hacía las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA. Creación por el Estado, de un organismo descentralizado 

que podría denominarse Colegio de Bachilleres ... 

SEGUNDA. Creación, por el Estado, de la Universidad Metropolitana 

Autónoma de la Ciudad de México ... 
86 

La asociación proponía asimismo, el seguimiento y detiarrollo de 

su análisis, el fortalecimiento del conjunto de instituciones de edu 

cación superior, el desarrollo del posgrado, de la investigación y 

u11a política permanente de crecimiento de los servicios docentes, 

dando relevancia a los sistemas abiertos de enseñanza y a la partic! 

pación de instituciones privadas. 

~n marzo de 1974, en la ciudad de Veracruz, la ANUIES, celebró 

su siguiente asamblea. Retomando la temática de la demanda educati-

va señalaba en la 11 Declaración de Veracruz 1187 la necesidad de am-

pliar las oportunidades de educación en los estados; proponiendo en 

tal sentido, analizar por entidad federativa la demanda social de la 

educación y creando un grupo interinstitucional coordinado por 

ANUIES que se e11cargoría de promover el desarrollo de la educación 

media superior en los estados. La declaración señalaba asimismo, 

que las instituciones supe~iores requerían de un modelo de crecimien 

to que podría incluir modalidades de descentralización o desconcen-

83. Ibídem. 

f5l. AIUIE3, "Declaración de Veracruz". Docurento presentado en la 'IN Asarrblea General Ordinaria de 
la ANUIES, el 14 de marzo de 1974. Revista de la Educación Superior ANUIES, vol. III, No. l, 
ene.-<rar. 1974, p.77-86. 
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traoión para lo cual requerían de información suficiente y de persa-

nal especializado en trabajos de planeación. En Veracruz, se in-

cluía la problemática del financiamiento, sefialándose como ''indispe~ 

sable que las instituciones diversifiquen sus fuentes de ingresos y 

se alleguen recursos complementarios ... 1 mediante acciones diversas 

tales como la venta de servicios, la obtención de productos, propo-

ner la creación de impuestos, sistemas de créditos, colaboración de 

egresados y otras". 
88 

Se reiteraba finalmente, la necesidad del ªP9. 

yo de los particulares a la educación, dando las bases en un anexo a 

la declaración para el reconocimiento oficial de los estudios impar-

tidos por particulares. 

A cinco meses de concluir el gobierno echeverrista, en Querétaro 

tuvo lugar la XVI Asamblea de la ANUIES. La 11 Declaración de Querét~ 

ro",
89 

constituyó la recapitulación de todas las anteriores, la his-

toria de la asociac;ión en el sexenio, afirmando que el conjunto de 

principios y definiciones vertidas en esos cinco años, constituían 

11 una política nacional de educación superior'• 
90 

caracterizada por 

su 11 flexibilidad 11
• 

Dicho conjunto de principios, reiteraba el carácter transforma-

dar de la educación superior y su influencia en el cambio social, 

reconocía la autonomía de las instituciones, condenando ld violencia 

f:S. Ibidem, p.82. 

89. ANUilS, "Declaración de <;uerétaro". Docurento presentacl:J en la "NI Asanblea de la .ANJIES, 3 de 
abril de 1975, Revista de la educación Superior, ANJIES, vol.IV, No.l, ene.-mar. 1975, p.'10-00. 

9J. Ibidem, p.41. 
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y los factores que interfirier.an. en.·. la vida aca.démica, insistiendo 

en el respeto al 

El documento señalaba entr'e,''otr:os ·aspectos, la atención a la de

manda, la necesidad de una may~r doordinación de los recursos educa-

tivos del país y de establec~r un sistema nacional de evaluación, el 

desarrollo del servicio soeial y el reconocimiento a los estudios 

impartidos por particulares. Reiteraba la política de formación de 

profesores y el apoyo a los sisteruas abiertos de enseñanza asi como 

el d~sarrollo de la educación media superlor, de licenciatura y pos-

grado. 

Sa proponía, en un afán de trascendencia, un modelo de crecimien 

to para las instituciones de educación superior que les permitiera 

11 progr·amar racionalmente la expansión y el mejoramiento de sus fun

ciones11, 91 con base en "lineamientos generales que darán coherencia 

al sistema educativo naciona1 11
•
92 Los acuerdos operativos más rele-

vantes de Querétaro fueron: 

Estudiar la creación de centros de investigación y evaluación 

educativa. 

Promover la coordinación con dependencias federales. 

Estudiar la descentralización institucional. 

Apoyar a las instituciones en los diagnósticos. 

91. ~. p.51. 

92. Ibidem. 



125 

Promover •. información sobre>.modernización. (departamentalización) 

y ··so~re:i~~e~~s;abi~rt"os como· soluci~~ a~ Íá creciente demanda. 

Fomeritar la. organización democritica en las universidades. 

EstudiaP la migración de los aspirantes a nivel licenciatura. 

Los planteamientos de la ANUIES en suma, expresaban claramente 

la dualidad del esquema echeverrista para la educación 8Uperior: 

modernización y reformismo. Modernización que implicaba la implant! 

ción de medidas racionales: crear un sistema nacional, operar con 

eficiencia, vincular la universidad al aparato productivo, y desde 

luego, fomentar la planeación en sus niveles sectorial e institucio-

nal¡ y reformismo que incluía medidas de corte democratizante: aten 

ciór1 a la demanda, apertura a las instituciones de educación supe-

rior y respeto a la autonomía universitaria. 
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• ·•. ..·· • .. • 'e• 
Los ambiciosos objet{vos planteados: durarite'.éL sexenio para la edu-

cación su~erior, cedieron su lugar a una·raalidad que si bien multi-

plicaba ampliamente la matricula, ~~id~nciaba asimismo la inexisten 

cia de una reforma "integral" y "democrática". De manera global, la 

política educativa superior propició un enorme crecimiento en térmi-

nos cuantitativos, que sin embargo, careció de medidas que permitie-

ran su cabal desarrollo. El crecimiento de la matricula educativa 

se concentró principalmente tanto en el nivel medio superior, co1no 

en el superior, el primero pasando de 279,495 en 1970 a 652,850 en 

1976 (133%) y el segundo de 271,275 en 1970 a 569,266 en 1976 (110%). 

En términos presupuestales la educación media superior pasó de 871.2 

en 1971 a 4,360.3 en 1976 y la educación superior pasó de 912.4 a 

6,239.9. 

Los incrementos señalados, distaban de mostrar el cumplimiento 

de los programas de la refor·ma educativa, más aón, esos incrementos 

reproducían en una mayor escala la problemática de la educación su-

perior y evidenciaban una política carente de coordinación. En tér-

minos generales el conjunto educativo superior que se pretendía fun-

cionara como "sistema", generó sus acciones en torno a los siguien-

tes rubros: a) reforma académica, b) vinculación universidad-socie-

dad, c) creación de.nuevas instituciones, d) reforma legal y moderni 

zación administrativa. 

Ver cuadros 1 y 2. 
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El objetivo de .cons_ti tuh un.· '' sísferria _riaC::io¡.;aF de- en.s.eñanza sup~ 

rior" ' plan teádo coniCi ~~s ~~¿c!l~:: reforÍn:~,urii)e;~'i f~rt';,. én l97 l' no 
, :,~c.-:·,' ._;.__ ;.,.:,-.,;;_·. ::~ ·,.~·::::._. .,., ~-·"'"·'--·~ 

logró c~~cr.,taise! '~e -~'éclibi ;i~>iéiéa 'dé'~~:t;~·blec~y .ci:'édi tos comunes 
·-::--;:-.-.~ : '•-:.:-___ : ~· ' ',~ . 

y equi.valencias, 'sói¿~·a:v'an~aba é,.; el s'én;oÍ.dd-d~ establecer una regu-

lación Óé c;~hjt~a,,2~;.~(~~:im-plicaba ni teóricamente la estructura-

ción de un sistema. Las diversas instituciones se mantuvieron aisla 

das unas de otras, conservando su propia dinámica e impulsando -cuan 

do los había- sus propios programas de desarrollo institucional al 

margen de intentos de desarrollo colectivo. Asimismo, la pretensión 

de vincular la reforma de la educación superior "al resto de la re-

forma educativa y a otras reformas de las estructuras nacionales 11
, 

topó en primera instancia con la propia fragmentación del conjunto 

educativo, y además ante la carencia de un plan global de gobierno, 

tampoco se relacionó con las "otras reformas". 

Los planteamientos de reforma universitaria contrastaron signifi 

cativament~ con la realidad educativa superior que con base en el 

expansionismo pronto se alejó del catálogo de buenas intenciones de 

la Al'IUIES. 

a) Reforma académica 

En relación a la reforma académica que pretendía consolidar el sist~ 

ma educativo superiol' -a través del establecimiento de créditos comu 

nes, de un sistema nacional de exámenes y del fomento de material 

didáctico entre otros-, poco fue lo que logró concretarse, "las re-

formas más fundamentales no dieron lugar a programas específi-

cos. Por el contrario se dio énfasis a las proposiciones secunda-
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rias más fáciles .• de imp'iementar. 1193 
De esta manera, en la reali-

,·. '.~",,.< . 

dad se fueron mo'clo;fi.;ando ·las propcisic'ioclies\in'ic:i.:ioó:e~' 'dando cambios 
.c.,;._ -_;:,, :·.'> 'Y_::.~ ~/',:,·- ·.·.?. 

radicales como eii e c:aso;ctE.c'.i;;:)i-~~?~\ita•(~E,;~Fó·gr~nu1~ que, planteada 

originalmente para los niveÍ~·~·id.e:i~gr:~~~~:~~'~b·~irado se concentró fi

nalmente en e 1 ni ve 1 me dio ~G~~·:i.t~ :·¡:;,ad~~~~ f'(i~entemente es te ni-

vel necesitaba urgentes modif~~~¿¡(';·;.;'é,1;;'F•i·;·prógramación inicial no 

11 integra1 11 • Este hecho 

sin embargo, no implicó una modificación fundamental en el nivel me-

dio superior " ... en la mayor parte de los casos resultó ser más bien 

un 'colage' del programa tradicional de la preparatoria (academizan-

te y enfocada hacia las humanidades) con algunas opciones técnicas 

terminales (de formación para el trabajo)".
94 

De manera paralela se 

crearon nuevas instituciones que buscaban responder a la demanda a 

la vez que introducir' concepto de la educación en este ni-

vel. 

b) Vinculación uiiiversidad~sociedad 

La vinctilación de la educación superior tanto con la sociedad como 

con las necesidades globales del país tampoco alcanzó el nivel que 

se planteaba en los documentos oficiales. La idea de integrar el 

servicio social a los centros de producción y de servicios no tuvo 

éxito, asimismo la pretendida reforma no logró concretar en la rea-

lidad las prioridades de profesiones y carreras en su relación con 

93. J .P. Vielle, "Planeaciép y reforma de la educación superior en México, 1970-1976", en Revista 
del Centro de Estudios Educativos, México, vol.VI, No.4, 1976, p.14. 

94. J.P. Vielle, cp. cit., p.17. 
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las nece~idad~s socioeconómicas del país.
95 

Así, las carreras de 

corte tr:adi.ciona1·:.predominaron en el sexenio, Medicina, Derecho, Co!! 
,-. . '. 

taauria, Irigeniería, asi como la rama de las Ciencias Sociales. 

E~te .¿or:.j~n\:a·, que en 1970 alcanzó el 61% de la matrícula educativa 

superior, pasó en 1975 al 63.3%,
96 

esto es, se dio aliento a una ten 

dencia evidentemente desconectada de las necesidades nacionales, por 

otro lado carreras como Ciencias del Mar, Geología, Pesca, Meteorol~ 

gía, Minería, Desarrollo Rural, Ciencias de la Comunidad, Petróleo y 

Recursos Energéticos entre otras, absorbían"· .. solamente el 2.3% de 

la matrícula del sistema ..... 97 

En los mismop términos de desvinculación de la problemática so-

cial, la función de investigación, generada en las instituciones de 

educación superior, careció de una definición desde la perspectiva 

oficial, quedando en cada una de las instituciones que desarrollaban 

dicha función, la responsabilidad de ligarse o no al desarrollo cie!! 

tífico tecnológico nacional. Al respecto Vielle considera que la 

creación del CONACYT en ese período -con funciones de rectoría en 

materia de investigación-, habría influido en la omisión de señala7. 

mientes al respecto.
98 

c) Creación de nuevas instituciones 

La creación de nuevas instituciones y la atención a la explosiva de-

manda educa~iva, fueron los hechos más relevantes de la reforma, al 

95. J .P. Vielle, gi_. cit., p.15. 

96. T. Gu2rrán, 9?.· cit., p.2::6. 

r!7. Ibidem. 

98. J.P. Vielle, gi_. cit., p.15. 



130 

menos ~n Úrmi!l~s 6~aritifátlvot J'.6~ á'i;;:~ce.( logradds en el sexenio 

resultaron\sd~p{~n\í~r1~-~s-.~:1;;i~¡:-;:.en ,;~~~~i~m·~;e de 1973 se creó el Co-
:~~_::.;:: ·,.,, • •.;.•· \ • ,.:··_¡';· e ' ' '7'1' ) ' ) 

legio dé 8'ach:ii'i~r:~~, .:i·;:;~ ··~~,i~¡¡{~ :~·~,.f.~nci{~rt~f. ~r1.f'.'ebrero de 197 4 y a 
-e~··... ·~·°-"' -~ ··""'- i:" \;o· ---·o' 

tana con uná poblacl.ón~ de 45>mÚ: a'foffi~cis~hr,•5; mil' alumnos en Chihua

hua. 9 9 En dic·i embre del ·mi sino añ·¿·:··s'~\c~;'~'i ·-•la Universidad Autónoma 
'.:'.' -··:.'..;:_-:.-:''.· ._-.· . 

Metropolitana, que al concluir el::;·~'~·éni-ci ~6ntaba con tres unidades 

y casi 8 mil alumnos. Durante ese período se crearon ademis la Uni-

versidad Autónoma de Ciudad Juiie~; la Universidad Autónoma de Chia-

pas, la Universidad Agraria "Ant.oriio Narro" y la Universidad Autóno-

ma de Baja California Sur; 6on~irt~éndose en universidades lns si-

guientes instituciones: Esciiéiá·Nacional de Agricultura de Chapingo, 
·-·.:: " 

Instituto de Ciencia y Tecno~~gía de Aguascalientes, e Instituto de 

Estudios Superiores de-.Tlaxcala•. Durante el sexenio las escuelas 

pasaron de 400 a 646, e~ ~an~o' ~ue las carreras de 113 a 206.lOO 

Sin embargo, como se<~a~manejado antes, el inesperado crecimien-

to reforzó las tendencl.as de ~esequilibrio en el ccnjunto educativo 

superior. Así, continuaron coexistiendo una serie de instituciones 

ya consolidadas, con otras que incipientes, veían incrementados sus 

fondos presupuestales sin mis condición que ejercerlos. Es decir, 

la pretensión de homogeneizar y de dar un sentido integral al dis-

perso conjunto educativo fue fallida. ·Las instituciones de edu-

cación superior desarrollaron anárquicamente las áreas de su inte-

rés, sin lineamientos globales que las vincularan a las necesidades 

99. V. Bravo Ahuja, 9?.· cit., p.95. 

100. P. Latapí, Anilisis de un sexenio ... , p.176. 
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.los .egresados. 

tralizado··en el 

De igual rrianer.a, ·:·1á:'::ex[Ján.~ÚórÍ,'.'ref?rzó el modelo cen

espacio. educativ~~~·~~,~~Jo{, en términos presupuesta-

les el Distrito Federal, Nuevo. León';,• .i~J.isco recibían el 85% del 

monto total' quedando sólo el. 15% restante para el resto del país. lOl 

A pesar de las pretensiones "democratizadoras" de la reforma, el 

aumento de recursos no significó una recomposición de la matrícula 

universitaria, la expansión simplemente brindó mayores espacios a 

las clases medias y altas, quedando en la abstracción el acceso de 

las clases menos favorecidas a la educación superior. 

d) Reforma legal y administrativa 

En el ámbito educativo, se sucedieron durante el sexenio diversas 

reformas legales que pretendían dar sustento a la reforma educativa. 

Entre éstas, se destacaron, por su importancia para la educación su-

perior, la Ley Federal de Educación (1973), las leyes orgánicas de 

la UAM (1973)y del IPN (1974), la Ley de Creación de la Universidad 

de Chapingo (1974) y la del CONACYT (1970), el decreto de creación 

del COHAFE (1971), y la Ley de Educación para adultos (1975). 

destacar en especial que el planteamiento normativo surgido de la 

Ley Fedral de Educación, a pesar de representar un avance en rela-

ción a la ley anterior, se caracterizó por su desapego con el mundo 

real. Baste señalar que entre otras "buenas intenciones" la ley es-

tableció que "el sistema educativo tendrá una conducta que permita 

101. P. Latapí, Excélsior, marzo 16 de 1976, cit. por A. Didriksson, ~· cit., p.132. 
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al educando, en cualquier tiempo, incorporarse a la vida económica 

y social, y que el trabajador pueda estudiar" (art.6), "los servi

cios de la educación deberán extenderse a quienes carecen de ellos, 

para contribuir a eliminar los desequilibrios económicos y socia-

les ... " (art.10). La reforma administrativa del sector educativo 

fue otro hecho, que si bien implicó la modificación real de la es

tructura administrativa del sector, no se articuló directamente con 

la problemática educativa que ~retendía reformar. 
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IV 

La Planeacióri en la"UNAM 1970-1972 

En este capítulo se presenta la caracterización de los intentos que, 

en materia de planeación universitaria se desarrollaron durante la 

gestión del doctor Pablo González Casanova. Durante el período 

1970-1972, los procesos de planeación universitaria, perdieron la 

tendencia ascendente que se había observado durante los sesenta. 

El nuevo rector daría a su labor al frente de la rectoría universita 

ria, un perfil reformista en el cual predominaron planteamientos que, 

pretendían responder en forma institucional a la creciente demanda 

educativa superior a través de dos vías: 

e innovación académica. 

crecimiento cuantitativo 

La planeación institucional constituiría en tal perspectiva, un 

elemento que, si bien en los procesos de creación del Colegio de 

Ciencias y Humanidades y del Sistema de Uuiversidad Abierta, no des

empeñó un papel central, en el ámbito de la investigación universita 

ria, alcanzaría mayor relevancia, sentando las bases para la planea

ción de la gestión posterior. 
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La .pro)J.lemáSc~;!J,e"_1a';uNAM)~~~a~.te el p~r.ÍSd~. del doc.tor~Gorizález 
Casanéiya se vinéuló. estri:~~~~~~~"e :ii ~o:~·f~i~ntd 'es~udian~i l ~e 

134 

. «:.-~'-':• '-'2~~,.·- <':,);(: <i;:··.· -~·3 :;-.. "-'"<".':~·. "~"' 

Desde sÚ aisc~i-rd;,de; -t&:~á'a~:"l'ó!(~s'-ióA'.; .s.i'etit llleses antes del ·;-:·( 1966. 

arribo de. Luis Ech~~~i'-i-ía"lii~'pres.idencia, el rector recogía algu-
~->'': .. :' --

nos planteamientos'. de;· l~s ~rupos estudiantiles que pese a su desmo-

vilización, constituían aQn nDcleos orga11izados en ciertas escuelas 

y facultades. 1 Al definir las metas de la Reforma Universitaria, 

González Casanova señalaba la necesidad colectiva de aspirar a "una 

gran universidad [con] al tos niveles técnicos, científicos, hum anís 

ticos y de organización" 2 Tal expectativa implicaba entre otros 

elen1entos ''la tjemocratización de la ensefianza, como apertura de los 

estudios superiores a nDmerus cada vez más grandes de estudian-

tes". 3 Para el nuevo rector el crecimiento de la matrícula impact~ 

ria positivamente el desarrollo del país, argumentando en tal sent.!:_ 

do que, 11 
••• los universitarios debemos Her los primeros en no tener 

le miedo a 1 des ar ro 11 o de la IJ ación" . 
4 

El primer mensaje del rec-

tor señalaba claramente además que, los canales de discusión univer 

sitaria serían abiertos: 11 
••• queremos que los estudiantes sepan 

qua en esta casa se puede disentir porque no por edades ni, sobre 

todo por ideologías, el hombre de hoy puede siempre asentir". 5 

l. O. Fuentes M:Jlinar, "Las épocas de la uni'Jersidad mexicana". Cuadem:JS Políticos, No.36, abril
junio, 1933, México: Editorial Era, p.52. 

2. "Discurso de tara de posesión caro rector", Dr. Pablo Gcnzález Casanova, 6 de rrayo de 1970, en 
Pablo Goozález Casanova 6 de neyo de 1970 - 7 de diciarbre de 1972, México: UNAM, 1963, p.41. 

3. Ibidem. 

4. Ibidem, p.42. 

5. Ibidem, p.44. 
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Para 1970 li creciente ·expansión de,.l~~~~anda, s~ pres•ntabé en 

plenitud. El tratamiento Gon~á1~i Cas~%ová se manifestaba en CO!l 
.' ·.·,., .,'., - P»'·:-·:· 

secuencia con s"i.1 discuI'.~,º;:}nt~; ¡'~ ~~m~~d.i exp16~iva una atención 

igualmente explosf~a·:··: ~-~','"1~~c'¿'i·a·~l971 la 'matrícula creció en 23 mil 

estudiantes y ~~ i~7'°f~i~fI'~~;k~~:i~t ;~;f1>~ studi antes. 6 Las acciones 

se tomaron pr in'ca·~:i~~'~!{;~:l~ii 2t'dinb a dos nuevas instancias: e 1 Co 1 e 
'<-l• :'.-.'.':'.:'~-·'' "'-'0;:.:.:~:p:;·~·.: ·-

gio de Ciencias<y ¡fo~a'ritda'des:.·y el Sistema de Universidad Abierta. 
>'.· ·::-,-';\ .. ':·,·.:· 

González Casanova· i~~ó .posesión el 6 de mayo de 1970, al margen 

de su desarrollo académicp como profesor e investigador y de su pro-

ducción académica, se había_ desempeñado como Secretario General de 

la Asociación Nacional de Universidades, como Director General de la 

Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como 

Coordinador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Escuela de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la Secretaría General 

el rector había designado al Químico Manuel Madraza Garamendi, quien 

se había desarrollado en la función docente y en diversas comisiones 

universitarias, incluyendo la Dirección de la Escuela de Ciencias 

Químicas de la UNAM. Asimlsmo como Secretario General Auxiliar, fue 

designado el licenciado Enrique Velasco Ibarra, quien además de ejer 

cer funciones docentes en la UNAM, había ocupado la Secretaría de la 

Rectoría en el período del doctor Ignacio Chávez, y se había desemp~ 

6. P. González casanova, El' Contexto Político de la Refoma Universitaria, algunas coosider-aeiones 
sobre el caso de México, Colección Deslinde No.18, México: u'NPl4, 1972, p.8. 
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. 7 c1a. 

-La 

un g·rupo homogéneo, y si bien preval:ecía un espíritu propicio a las 

innovaciones educativas con una perspectiva social, también se iden

tificaban otras fuerzas cuyos principios eran de orden conservador. 8 

Tanto al interior como al exterior de la institución, la gestión 

de González Casanova encontró múltiples dificultades, que culminaron 

con su renuncia en diciembre de 1972. Recapitulando brevemente so-

bre lo anterior, es menester recordar que los dos años y medio de su 

gest"ión;- se caracteri'zaron por una conflictividad que expresaba en 
. -· ' .·_·;:_' _:__': ~~~·:-

b Ú en a m.edi!fa~:IO's',iis.al>d-os del movimiento estudiantil de 1968. En tal 

sentido, la ·posición del rector, se ubicó en forma permanente dentro 

de un perf-il pro-grésú;t;a: que ya en noviembre de 1970, con su pronu!! 

ciamiento en torno a una Ley de Amnistía a favor de los universita-

ríos aún presos, pretendía responder a las expectativas de los gru-

pos tradicionalmente activos en la UNAM. i'o obstan te, tan to los gr~ 

pos identificados con la 11 izquierda 11 , como los ubicados en la 11 der-e,... 

cha 11 -que en sus extremos encontraban ciertas coincidencias-, consti 

tuyeron uqa activa oposición a la gestión del rector. En palabras 

7. Gaceta UNAM, Nueva Epoca, vol.){])(, N'J.5, 15 de rrayo de 1970, p.6-10. 

8. " ... en el nivel específico de la rectoría, la tendencia hegem5ni.ca se identifica con un proyecto 
de naturaleza reformista . . . con centros de apoyo ~] Ciencias Políticas , Filosofía y Cien
cias . . . En segund'J término • • . una tendencia decididairente tecnocrática, en apariencia apolí ti
ca y regida sobre todo por la idea de "eficacia" . . • representada por Manuel Madraza Gararrendi 
••• 1Ds apoyos de esta tendencia se localizaban sobre todo en la llarada ''ala técnica" y en el 
exterior ... Una tercera corriente bajo la dirección de Gustavo Carbajal ... " C. Ochoa, "La re-
fo= educativa en la UNPM (197~1W4)", Cuadernos Políticos, jul-sep. de 1W5, núm.9, México: 
Era, p.72. 
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del propio Gonzélez ~asanova: "Cuando. algunos dirigentes del movi-
-'.·' --,.· _. - ' ·'. 

miento .. es'tudfan\il re¿hazar( c'oirio · 'mediatizadora' cualquier medida 

cua·ndo piden que no haya paliativos sino revol~ 

c'i·~:~·;·.;·gu~·n.·d<J::.de'!5atan una campaña contra los intelectuales por no 

ser.··:a;t"i'vistas y radicales, lti extrema derecha esté de acuerdo y apo

'.}a·:~~t~s ideas a fin de enfrentar a las fuerzas progresistas de auto 

rida~es, profesores e intelectuales o estudiantes con grupos de ex

t~éma izquierda •.. "
9 

Al ... interior de la instituci'ón, los fenómenos del "porrismo" y la 

'v¡oléncia resurgieron; ~~l".'ca.ndo 5 al rector en una difícil situación 
- :,·· ·_._--_ --_:._.- __ .;,_- "'i-- -~::~;_,~·: ~\_:'¿;,:.:_.,..;- - -~ 

ei1 virtud de sU oposicióii'.:iif'A.ís'o:"cie ·la·· fuerza como instrumento de 

control. La defensa de .ia-Li~ñ:~i~universitaria, tanto de la UNAM, 
-:i: ~ '..: _ -~ -·""'"·::.::: 

como de otras universidades,,. ~-§ns;·btüyó ;í.in aspecto medular de la ge~ 

tión del rector, expresando en todo momento su enArgico desacuerdo 

ante las intromisiones externas a las universidades. Tal posición 

se manifestó especialmente ante los conflictos de la Universidad Au-

tónoma de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la 

Universidad de Puebla y de la propia UNAM.
10 

De igual manera, la 

violenta represión del "jueves de Corpus" de 1971, motivó una fuerte 

protesta de las autoridades universitarias, que cuestionaban las po-

9. P. González Casanova, El Contexto ... , op. cit., p.21. 

10. Sobre la posición del rector Gonz.ález Casanova en tomo a la autooanía universitaria ver partic;u 
lamente: "En defensa de la autcnanía. Declaraciooes acerca de los prcblerras que enfrenta la -
Universidad ele Nuevo León", "Por la solución política de los cooflictos. Declaraciones del rec
tor respecto del all~ento de la Universidad de Sinaloa", "En cootra de la agresión a las 
universidades", en Pablo Gonz.ález Casanova 6 de mayo de 1970-7 de dicierrbre de 1972, Viéxico: 
UNPM, 1983, p.14Ll-147, 1:6--1!".8, 191-193. 
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sibilidades 

de 1971, de univer-

sitarios 

Tal hecho, 

tre mereció 

también una reiterar la 

facultad internos, señala-

ba que el Universidad era 

11 
••• un justicia indivi-

dual" . 12 de hechos que expre-

saban la interna con la externa: en 

junio, la Ingeniería que culminó con el 

asesinato de dos estudiarite~¡ y en julio -a propósito de un conflic-

to con los normali8tas- la toma de la rectoría por miembros del Comi 

té de Lucha de Derecho, encabezados por Castro Bustos y Falcón. Du-

rante esos meses y hasta diciembre, el rector mantuvo la decisión de 

solucionar en forma pacífica la compleja situación, demandando ade-

más, la corresponsabilidad del régimen ante los hechus: 11 La Univer-

sidad pide que se demuestre que el régimen de derecho es eficaz para 

resolver los problemas de la Universidad, así como el problema con-

creta que amenaza a la Universidad y a los universitarios, y que no 

es necesario que éstos se armen en grupos de choque, y que-es inaceE 

11. "Protesta en caitra de la violencia y la represión. Declaraciaies de repudio a los actos ocurri 
dos el jueves 10 de junio y exigencias para que se investigue y castigue a los culpables", -
Gsceta UNN4, Terceia Ev.ica, vol.II, nún.~, 14 de junio de 1971, p.1, en~. p.148. 

12. "En defensa de la dignidad universitaria. Declaraciaies del rector de la UN/114, Dr. Pablo Gai2.á
lez Casanova'', en Gaceta UNl>M, Tercera Epoca, vol.III, nún.41, 15 de diciembre de 1971, p.1-2, 
en Ibidem, p.152-155. 
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. . ' 

table enfrentar' a las fuer~~s públicas ·con .1a~···únivkrsltarios bajo 

el pret~xto .de. resolver 1a~p~~b1~,;1na1 d~··fa:~ü~1iJ·~·r~Iae.a.•··más aún 

cuando se trata de problemas. que n6s.·ha~ v.enido de.· fuera, que se han 

creado por gentes de fuera" • 13 La posici.óii del Ejeéufivo federal, 

distaba sin embargo, de coincidir con la d~l ~ector: 11 
••• no ignora-

mas -dijo entonces el presidente- la íntima vinculación que correla-

ciona a todos los fenómenos sociales, pero cuando la explicación de 

los fenómenos que aquejan a una institución es buscada sistemática-

mente fuera de ella misma, se corre el riesgo de abdicar la respons~ 

bilidad de enmendarlos".
14 

A la conflictiva al interior de la institución y la deteriorada 

relación entre la rectoría universitaria y el Gobierno Federal, se 

sumó en octubre de ese año, la huelga de los trabajadores universit~ 

rios, que demandaban su reconocimiento como Sindicato de Trabajado-

res y Empleados de la UNAM y la firma de un contrato colectivo de 

trabajo. El rector González Casanova, finalmente, renunció el 7 de 

diciembre de 1972, concluyendo -años más tarde- que el conflicto sin 

di cal habría ten.ido solución, no así el "falso y brutal problema de, 

los invasores calculado para que no tuviera otra alternativa, 

que la violencia o mi renuncia 11
•
15 

13. "Finres en la defensa de la Universichd y del Estado de Derecho", Discurso del rector en la se
sión del Consejo Universitario del 4 de septienbre de 1972, en Gaceta UNAM, Tercera Epoca, 
vol.V, nún.2, 6 de septienbre de 1972, p.1-4, en Ibidem, p.177. 

14. Excélsior, 25 de agosto .de 1972, cit. por: C. Ochca, op. cit., p.74. 

15. P. González Casanova, "Carta al Consejo Editorial", Cuadernos Políticos, No.10, México: Era, 
1976, p.101. 
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2. · ~~f~!:!!!.e~L!:!..e!!~.eg!.~!2;~!2!.~Ú~.!:.!.eE.!..e 

adro irii s tra·····,c ~'.~~: u·~ :~:er.sita~~: d.·.··.·,'.}1 .••. ~~Lc.f ºI' • G~·nz ál e z .Cas anov ª.; sus te!l 
··- '.,·,·,;·,,,,_:-:"' ' 

La 

tó sus ac~iones' e;¡ie;i :f6~~{~;~:fJ~:c:l~?'R~"i~;_.;ri,~.·Jniye~~Í.Ú:ri~ que, en con-
-,· _ .'"·,· -... ': ;,;:~;¡:J~~: c.CX2''''.··.::t~~~;,.'-'' -

SP.CUenc ia, COnS ti'tÚ.yÓ:}. el'.::·•;n·a'rc'é>fcte'\i~.· ~:l·~:n~:~éión tÍni V.ers ita ria, 
<~~_;_.·, __ ·:7~:-:;;;~:i~ ---~-'-·";: _ .. ' --: '/. . . ,.: '- . . . . ' 

El concepto de Reform•a:·úri'i§ers).'tarú.• ·rué evolucio.nando de principios 
' ··<~ ---~·<' 

generales y producto de·•.l'a:·:·r;ef.lexión individual, a planteamientos 

que incorporaban las cie~·~·'n'.~:~·s/1-specíficas de diversos grupos, en el 

sentido de democratizar ~fa·;·ensañanza superior y de promover la inno

vación educativa. .En •ro.s•;.he'chos, esto se traduciría en mayores esp.e 

cios en las 

sas como el 

aulas y en ·1:~;-:·c~e~ción de alternativas educativas novedo 

Colegio de c'i'e'n·c'ias .y Humanidades y el Sist.ema de Univer 
.-,o 

sidad Abierta. De' acuerdo 'al :.•¡:irop io rector, la Reforma un i vers ita-

ria abarcaba tres aspect~R principales: a) Reforma Académica, 

b) Reforma del Gobierna··y la Administración y C) Reforma de la 

Difusión Cultural. En la primera, se partía del propósito de dotar 

a los estudiantrs de conocimientos básicos en las áreas científica 

y humanística, lo cual se pretendía cumplir a través del Cole-

gio de Ciencias y Humanidades. Se establecía además, la necesi~ 

dad de contar con métodos modernos de enseñanza, que incluyeran la 

determinación de objetivos de aprendizaje y paquetes de material di-

dáctic. Se buscaría en todos los niveles, introducir elementos que 

vincularan el desarrollo profesional a los requerimientos sociales. 

La reforma implicaba que la investigación científica universitaria, 

se desarrollara como un instrumento del desarrollo nacional, disminu 

yendo la dependencra científica y tecnológica. La reforma académica 

en suma, significaría"·· .no sólo resolver los problemas de inefi-
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1 
. - " 16 . ' . . 

ciencia en la ense.ñanza. y a ,educacio.n ·• . El d.ocumento señalaba la 

necesidad de vincular "los :programas. de' inversión y los gastos para 

la investigatión, ta:'pr6duchiói'i; l.o·s· sérvicios y la educación" fun-
'.: _·¡ • -;; ~" • 1- ." 

dando centró.i u'n'.Lvli'rsiteirii:is ;qué, ul1ii.ran la escuela y el centro pro-
. - . .. . - ' - -·,·';- ',;;:-·"';· -: ·.,; "'~;::~: ~<O-: . -- - __ , -. -· -

ductivo o de serv·ició's··.···<Ek···~;J.f~rma extrema la reforma implicaría 
_,- ' 

el establecimiento d~·ii Uni~ersidad Abierta. 

En la Reforma del Gobierno y la Administración, se argumentaba 

la necesidad de aumentar el nQmero de organizaciones democráticas de 

profesores y estudiantes que, incidieran en la toma de decisiones 

universitarias. Se fomentaría la creación de colegios académicos de 

tal manera que, aprovechando los organismos ya existentes, se propi-

ciara una mayor participación de la comunidad en el gobierno univer-

sitario. La reforma administrativa sería también un elemento impur-

tante para el desarrollo de la Universidad, para lo cual se buscaría 

aprovechar los métodos administrativos más modernos, impulsando un 

sistema flexible en perma11ente cambio. 

En relación a la Reforma en la Difusión, se establecía la necesi 

dad de crear los canales para que, independientemente de la forma-

ción científica y humanística, los universitarios contaran con espa-

cios de discusión y análisis de la problemática imperant~. 

A .la luz de tal concepción de Reforma Universitaria, los proce-

sos de planeación tomaron una vía particular, mientras en los perío-

16. "Conceptos del Rector~ la UNAM sobre Refoma Universitaria" Palabras prenunciadas en la Asan
blea extraordinaria de la Al'llIES, celebrada en Toluca, Gaceta L'NAM, Tércera Ep:x:a, vol.U!, 
nGm.2, Zl de agosto de 1971, p.1-3. No obstante haber sicb presentado E:11 1971, este cbcumento 
resure de manera puntual la perspectiva de la Refoma Universitaria entre 1970 y 1972. 
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dos ·precedentes los .. esbozos de planeación se presentaban principal

mente como un in~trumento racionalizador de la demanda, en el perio

do 1970-1972, la planeación·acorde al marco general, tendía a satis

facer la d~manda. Asimismo, aunque sin responder a los cánones for

males de la técnica, los procesos de planeación que dieron lugar a 

la creación de nuevas estructuras universitarias -CCH y SUA- se ca

racterizaron por incluir la participación de miembros de la comuni

dad, quienes tendrían la excepcional oportunidad de expresar su pun

to de vista en las decisiones institucionales. 

Los órganos de planeación. 

El primer órgano de la gestión de González Casanova dedicado a proc~ 

sos de planeación, fue el denominado "Consejo de la Nueva Universi

dad", que no constituyó sin embargo, una estructura para la planea

ción global de la institución, sino un organismo de efímera existen

cia, creado y desaparecido en 1970, cuya responsabilidad sería el 

estable~imiento de la Escuela Nacional Profesional y del Colegio Na-

cional de Ciencias y Humanidades. El Consejo se integraba por uni-

versitarios "destacados", bajo la presidencia del doctor Roger Díaz 

de Cossío -entonces coordinador de la Investigación Científica y más 

tarde subsecretario de Plan8ación y Coordinación Educativa de la Se

cretaría de Educación Pública- y por"·· .investigadores, profesores, 

estudiantes universitarios vinculados entonces con la Universidad, 

entre los 25 y los 35 años en que se podía esperar una madurez no exen

ta de inquietud o una inquietud no exenta de madurez, que tuviera 

estudios correspondientes a más de una carrera universitaria y que 

por algún medio hubieran manifestado su inconformidad con lo estable 
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cido".l'j' 

,_· ' .. '·. ·-··· 

En nov.i.eml:ir~<ú li71; la pla-
·. ,·,:;., 

neación del sedpr 'de_,,'ij'1feSt1gacióri' eñ la'UNAM, fue creado el Grupo 
:· ·.' -, -~ .. "'' :· .-'-. ··.el-. :.·. -·.1 

de Áse~cÍrÍ-"a i~c:n'ic'~'. a.;Úás' CoO,;:;._ti~a'é::i.Onésc Ú. Ciencias y Humanida-

des.1á !Df;,h~,g~'GP~ .;·;,;,~ii•~(yó·;; cit~~nte los años 1970 a 1972, el nú-

cleo de mayor formalid_ad_.·en lo_.que a planeación universitaria se re-

fiere, logrando en la gestión posterior, integrarse como base del 

nuevo órgano de planeación, merced a su articulación con el doctor 

Soberón siendo aún Coordinador de la Investigación Científica. 19 

Entre sus proyectos, realizó además diversos estudios sobre deseen-

tralización universitaria, y sobre distribución y uso de espacios en 

el campus de Ciudad Universitaria. 

De igual forma en 1971, se integró la Comisión Ticnica de Impla~ 

tación de Proyectos Universitarios, cuyo propósito consistía en pla-

near las actividades docentes, de investigación, de difusión cultu-

ral, de administración y financiamiento de la UNAM relativas a las 

reformas académicas.
20 

Otros órganos involucrados con funciones de planeación universf-

taria, fueron durante ese período, el Centro d~ Didáctica, que se r~ 

lacionó con la creación del CCH y la Comisión de Nuevos Métodos de 

Enseñanza, vinculada con el establecimiento del SUA. 21 

17. J. Palencia "01arla cm Eduardo Césarnan", en La Universidad Latinoamericana caro conciencia, 
Facultad de Filosofía y U.tras, (tesis profesimal), UNA'l1, 1978, p.169. 

18. R. Llarena, La Planeación del Prograrra de Descentralización de la UNAM, México: UNAM, lse::J 
(mirreo)' p. 96. 

19. Ibidern, p.89-00. 

20. C. Valdés, La Planeación en la Universidad Nacimal Autónara de México, Cuadernos de Pl~ción 
Universitaria, nún.6, Méxic.;0: UNPM, 193J, p.15. 

21. El proceso de creación de aiTbas al temati vas se trata por separaoo en los apartacl::>s siguieites 
de este capítulo. 
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, '".-:·;::~;.:· ·:··-~,:' 

Con el· fin .de· -~~~f~ii{t j.~os}¡),ri<).Y:.~p~~-ª\ d~ii: Reforma· Uni versi ta ria, en 

el segundó S:~~ist;e :~~~ .~;~7g}.;~'..?;;;~.,}~¡'~. el cónsej o de 1 a Nueva uni-
:,,·-.:--." 

Un referencte\l:mp'Cíf{ai{te ·~é\~lconsejo, lo constituyó el versidad. 
-···r:·;·:r~:-:?·.:. :.~-:-. ;; -· -- -

documento presentado po_t?~~j~[:a:~~~i:f González Casanova, al seminario 

sobre Planeación Uni~.e'rsft~-r.ik''o~ganizado por la UNAM en agosto de 

1969, ocho meses anté~ d'é··.~:ú. arribo a la Rectoría. En dicho documen 

to, presentaba algunas reflexiones sobre el sentido social de la pl! 

neación universitaria y·~obr~ la'idea de l~ Universidad¡ expreséndo 

que era necesaria una "nueva Universidad concebida como una institu-

ción que no sólo sea grande y con pequeños cambios o paliativo~, 

sino estructuralmente distinta y funcionalmente nueva ... 11 ,
22 seña-

landa además, que la nueva Universidad debía ser ante la Universidad 

tradicional, "un conjunto institucional con muchas variantes posi

bles ... 1123 La idea del doctor González Casanova era crear una nueva 

Universidad que incidiera en los procesos de planeaci6n nacional, 

sobre la cual, el documento señalaba que "sólo afrontando los probl!"_ 

mas fundamentales de creación de la nueva Universidad se puede pen~ 

sar en una reforma real de la educación que inserte las utopías en 

lo::. procesos de desarrollo y planeación nacional 11
,

24 
e iba más a fon 

do al senalar, que la condición para abordar la planeación de la Edu 

cación Superior era la planeación general de la educación y la pla-

22. P. Goozález casanova, "Aspectos sociales de la planeación de la educación superior", en La pla
neación universitaria en Méxioo, ensayos, lfiéxioo: UNAM, 1970, p.44. 

23. P. Goozález Casanova, 9?.· cit., p.44. 

24. Ibídem, p.45-46. 
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ne ación del. de~'ar~ollo éi:oriómico. y .. s~ciar. 25 

.. :··. ',~'..ió.:·;.:::~: ~·:::O!· ·~~·.~·"···. "'.; -o;-· 

cias y Humanidades ~arti8.~··\de ih~ ¡lianteamientos del rector. La nu~ 

va estructura debería "fo~mar ei~ecialistas que tengan una cultura 

científica bisica, que les permita posteriormente dominar ireas o 

campos de trabajo interdisciplinarios y hacer combinaciones variadas 

de dos o mis especialidades para la solución de problemas de acuerdo 

con los requerimientos n1ás recientes del desarrollo científico y hu-

manistico, que exigen simultineamente el dominio de lenguas y méto-

dos y la combinación de especialidades que en los sistemas tradicio-

nales de enseñanza presentaban limites o fonteras que separan artif~ 

cialmente a las distintas especialidades".
26 

El doctor Diaz de Cos-

sío, presidente del Consejo, argumentaba en favor de una orga11iza-

ción celular, es decir, de unidades independientes, geogrificamente 

dispersas con una estructura en que no 11 se afecte la calida, la efi

cacia y la solidaridad del conjunto" 
27 

En relación al plan de estudios, se pretendía que los alumnos 

desacrollaran "su capacidad para conocer la realidad, el dominio de 

los métodos fundamentales para desarrollar el conocimiento físico y 

el histórico, el dominio del lenguaje hablado y escrito y el de las 

matemáticas".
28 

25. IoiOOn, p.46. 

26. P. G::roález Casanova, "Proyecto del Colegio Nacimal de Ciencias y Hunaniclades", dccunento inédi 
to del 19 de agosto de 113'70, cit. por C. O:::lna, ~· cit., p.G9. -

27. R. Díaz de Ccssío, "El crecimiento de la Universidad", dccurento inédi:b::> del 19 de agostó de 
1970, cit. por c. O:::hJa, op. cit., p.(13. 

28. J. Palencia, op. cit., p.169 (el autor hace referencia a un rrerorandun cJel rectDr del 7 de sep
tiE<Jbre de 1970) .-
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Había. sin embargo, opiniones qu: disentía.p del proyecto p;Í.ginal, 
:_'•\ 

ocho ··meses -á:n tes• 'd.e f:i:J. ni e i:c{de., .. i:urs ói( .. en ''el:'CCH ·;'••é i<p!:o:fiisor .Hénr i-
··"' • - r ._. ··,;:- ,,';,,-,, -

que .. Gonzále z--d~a~·c,~~7';;~~~ i;_W~·~~µ~;~f¿:¡;);.~~y-~~:(p~~k:;~~~}g~~ ío •criticando 

el p;.oyec't6 .Nufiva Unive·~~i~ad~~: ').~~J. ;·~¡~ó:Ji~{;~¡;ii'~á-IezYca~anova -hermano 

del Rector-, cóns ideraoi'cii::•~~is.~1 '.f~'.~~l)~~~~-~·i.~.~~¡ha'g' ~lgunas ideas sobre 

las que requería aLl~~¿¿~() tfrI~~J~-·~0ii~--~~{'!~{~iJ~6a considerando como 

:fundamento su:ficiente para ~~;~-~~-~'.~~[;e'.~~~-~·~ión" . 29 
.;,~:-.r: ·'.,{s~::~ "·:·-::)· 

En octubre de 1970, iil 'º~F~.eJ~;;~~g~ll~lóstJs- actividades; el in

geniero Berna! Sahagún, entrih~'e',:(n:J.i:fe;fi));.fctel•Centro de Didáctica y 
_.').~ "'· ·,r::':~:r , ., .. - .>.:,~~~:;· ~:,:;~-,-

más tarde Coordinador de\c•·f-~~;;';S.e_?.a.~~~~~~~-~~:f:~tivos: "después de 
' . •' -~ ~ '. . .,, . ' ; . ~- ' 

:: ~:::::.: :: :; ;:ii~,¡,:~i~J5~~~i~l~~, f~;f~.;~:::::: ::: : : : : : : : : , _ 
dades; del grupo y d8cid'tó·f~éig~·f:;'{ffai•~aZffWPJ~les producidos y supr~ 

~~e,- ·~-·, ~"'-~'=- c. ___ ,¿~=.,-=... ·cc--c-"c·" -

mir la labor de ;lo~- distlnguidÜ~ >J'~i;;-~/s"i't'';.;'~ios a quienes se había 

confiado el estudio".
3º 

No obstante estas di:ferencias, las tareas en pro de la Reforma 

Universitaria no se detenían, en una presentación ante el Consejo 

Universitario en noviembre de 1970 el Rector señalaba que ''La Refor-

ma Universitaria necesitaba empezar por cambiar el concepto mismo de 

la Universidad como tarea concreta, y por cambiarlo en todas sus fu~ 

e iones, sus relaciones y carél.cterísticas 11
, señalando con mayor prec.!_ 

29. Carla de Henrique González Casanova a Roger Díaz de Cossío, 1970 archivo del CCli, cit. por Juan 
Fidel Zorrilla Alcalá "El proyecto edu::ati vo del ro; y los rreestrcG" , en 1.os uni ver-si tarios: 
la élite y la rrasa. CUadernos del CESU, México: U'IPM, 19313, p.83. 

30. Bemal sahag.ln, "1'8nuscr-itos sobre el Cill", archivo general de la Secretaría de Planeación del 
Cill, cit. pop Bartolucci y Rodríguez, El Colegio de Ciencias y Huranidacles 1971-199'.l. Una expe
riencia de innovación urúversitaria, México: ANUIES, 1'83, p.216. 
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sión que "la enséiianza en ··los·· cl'austros universitarios i•equiere un 

proceso profundo, 

que subsista se 

el 

La idea de 

el Colegio 

El proyecto ante el Consejo 

al Rector resolve 

separadas (media~ 

te el enfoque la Escuela Nacional Pre-

paratoria al n investigación y funcionar 

como "un innovación en la Universidad, capaz de 

realizar funciones distintas sin tener que cambiar toda la estructu-

ra univer~itaria, adaptando el sistema a los cambios y requerimien

tos de la propia universidad y del país" 32 

El plan de estudios que se proponía, tenía como objetivos comba-

tir el 11 enciclopedismo 11 en la educación superior·, y proporcionar 

una formación básica para el estudiante; en "tener la vivencia y lá' 

experiencia del método experimental; del método matemático, del esp~ 

ñol", 33 es decir, en palabras también de González Casanova en "apre~ 

der a aprender". En la presentación se hacia referencia a la ciernan-

31. P. González C'.asanova, "La Universic:0d y el Sistara Nacional de Enseñanza", palabras del Rector 
en la sesión del H. O:insejo Universitario, celebrado el 19 de novienbre de 1970. Gaceta UNAM, 
Tercera Epoca, vol.I, No.32, 25 de novierrbre de 1970, p.2 y 3. 

32. P. Gcrrzález Casanova, "Se creó el Colegio de Ciencias y Huranic:0des", Gaceta l.!NftM, Tercera Epoca 
vol.U, No. extraordinario, México: UNPJl1, lº de febrero de 1971, p.1. 

33. Ibídem. 



148 

da potencial del pais: 1.0,0.88,000, est1:1diantes; de losque,.sólo.Ú 

23 para i97o :ten.ian acceso. a ia e~1::1c<i'é1'óó ·;;:u?ér10Y en su conjunto. 

El CCH C:'on'st'itui.ría, a;parÚr:d,eJsu''éi"~a,éÍón'·;;Ún rn~tor permanente de 

innováCión' d~ la· en~~ñ~nz~ ;Jrit~;~~~'{i:~Qi~ y nacional" 
34 

"': ·. ,, ·,;-· ~ 

La co~st¡~uc~ón d:~ CCH;·. sr~2~ a, partir de tres unidades básicas: 
'-,--. ' . : ~ - :, : <: 

de 1 Ciclo de Bach1 l lerato, .de.1<cJ.9;lo. de Es tu di os Profesionales y del 

Ciclo de Estudios de Posgrado. 

Al crearse, se aprobó de principio el reglamento de la Unidad 

Académica del Ciclo de Bachillerato, en el que se establecía que su 

función sería impartir ensefianza media superior. El número de plan-

teles quedaba abierto a las necesidades educativas y a las posibili-

dades presupuestales de la UNAM. Se afirmaba el carácter interdisci 

plinario de su enseñanza y la participación multidisciplinaria de 

las dependencias universitarias. 

El Colegio se integraría organizativamente de la siguiente furma: 

l) un Coordinador del CCH, 2) Comité Directivo del Colegio, 3) Cons! 

jo del propio Colegio, 4) los Directores de cada uno de los plante-

les, 5) el Consejo interno de los mismos. El Coordinador sería nom-

brado por el rector directamente, previa consulta al comité directi-

ve que se integraría con los coordinadores de la Investigación Cien-

tifica y de Humanidades, con los directores de las facultades de Fi-

losofía y Letras, de Ciencias, de Ciencias Políticas y Sociales, de 

Química, de la Escuela Nacional Preparatoria y los que en el futuro 

34. Ibiden. 
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participara·n. 35 

El plan de estudios del Bachillerato, proponía en síntesis, una 

formación.integral del estudiante c~n ~l fin de capacitarlo para va-

rias opciones como: seguir licenciatura o posgrado, estudios técni-

cos o al ·concluir sus estudios con ·.un ·curso de adiestramiento práct2:_ 

c6 recibir µn diploma que le permitiría ingresar al mercado de traba 

jo. 

La construcción de las instalaciones del Colegio de Ciencias y 

Humariidades se comenzó en enero de 1971, concluyendo su primera fase 

la primera semana de abril. Las nuevas unidades se ubicaron en zo-

nas populares con la pretensión explícita, de acercar las posibilid~ 

des de acceso a sectores mayoritarios, estableciéndose al norte de 

la ciudad de México en Naucalpan, Azcapotzalco y Vallejo. El rector 

designó como p1•imer Coordinador del CCH al ingeniero Alfonso Bernal 

Sahagún, quien había participado en el proyecto de creación mientras 

fungía como director del Centro de Didáctica. El ingeniero Bernal 

siguió al frente de ambas dependencias. 

35. "Reglmento de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato del Colegio de Ciencias y Hutanida
des", Gaceta UNAM, Tercera EPoca, vol.II, núnero extraordinario, México: UNAM, 1° de marzo de 
1971, p.6. 



150 

,-. ,- ·. - . 

3. ·~Lgú~!':!~-!!~-~!!!~~!:~!.<!~.<!~~~!~r.!~ 

En· Úbrerfü-\n ~.11t:;~~;~ ":~;,éc¡)~i~~ó· ~1.i:~r.~:yec;() :'~e0:'. sistema de Uni vers id ad 
- . -·;¡ . - ' - ' '" \, < • - • •• - ,__,.. • ,.o,, ,, , - "~ ~-,, ',, ;:~ -~ •• 

Abiert~>::'~;:;ih<l'~·~%~ i~fd'~·i¡f~'¡: 'ci'.'~fk.~'dei~>co'í:igl,;n;erados de estudian tes 

que aspi;~¡j~K ~~-:~~'_iidúcadl~-~ s~p~';'i2'! ~r;':·una de las premisas del 

Recfo~F·~\J~-t~·~~~;~~69, manifestaba en relación a la "Nueva Universi 

ésta "como 
·.·o..~··-···,:.:·~> 

un ~~~J~~~~ institucional 

con !'!~E!!!!;~ variantes posibles y relativamente funcional, muchas más 

de ~as que habitualmente se cree 11
•
36 

Una de estas variantes la cons 

tituiría el SUA, del que ya se perfilaba un antecedente en los plan-

teamientos del doctor González Casanova sobre la problemática de la 

creciente demanda, ante la cual afirmaba que era precisa "la prepar~ 

ción d.e p-r-oresores, de equipos, de cursos nocturnos, por correspon

dencia, por radio y televisión, para masas y grupos pequefios••.
37 

En noviembre de 1970, el Rector insistía ante el Consejo Univer-

sitario sobre la necesidad de que la Universidad se complementara 

con centros asociados: institutos, bibliotecas, salas de cultura, 

tele-universidades de circuito abierto y cerrados en combinación con 

la propia institución quien integraría nuevas formas de evaluación 

a los estudiantes. De acuerdo al documento 11 Esto ocurrirá casi ine-

xorablemente en un futuro no muy lejano y tendremos que estudiar sus 

formas viables, a tiempo, con imaginación y seriedad 11
•
38 

36. P. González Casanova, "Aspectos sociales de la planeación ... ", ~· cit., p.44 (subrayado en el 
original). 

37. Ibidan, p.46. 

28. P. Gcnzález Casanova, "la Universidad y el Sistema Nacional de Enseiianza", Palabras del Rector 
en la Sesión del Consejo Universitario, celebrada el 19 de novierrbre de 1970, Gaceta UNAM, Terce 
ra Epoca, vol.I, No.32, 25 de novierrbre de 1970, p.3. 
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En abril de 1971, durante l~ XIII Asamblea' de la ANUIES en Vill! 

En su dis-

curso 

guías de estudio. auto,:.puebas e inc?iti~'() ·'d'~ ~nirse con el aparato pr!?_ 
·. o\.-·_-:;._.,-

dUCtiVO y de servicio. El re2to~ d~ i~ UNAM, señalaba asimismo la 

necesidad de impulsar un sistema nacional de exámenes que permitiera 

el reconocimiento para quienes hubieran aprendido en sistemas no es

colarizados. 39 

El proyecto tomaba forma, cuatro meses más tarde en la Asamblea 

Extraordinaria de la ANUIES en Toluca, el Rector manifestaba en rel! 

ción a la reforma académica, que en su forma extrema de aplicación 

suponía "el establecimiento de una Universidad Abierta, que combine 

las técnicas clásicas con la fijación de objetivos del aprendizaje, 

diálogo o la conferencia con la producción de material didáctico, 

las casas de cultura, con los centros de producción y de servicio, 

las bibliotecas y seminarios ... " 4º 
En un documento elaborado en septiembre de 1971, por la Comisi6h 

de Nuevos Métodos de Enseñanza, se señalaban algunas causas por las 

cuales, los estudiantes no se incorporaban al nivel educativo supe-

rior: no disponer de cinco años para estudiar (ni diez meses al año, 

ni cinco y medio días a la semana, ni de varias horas fijas al día), 

39. "Ante los retos que inpone la educación", Discurso en la XIII Asaiblea de la ANUJES, Gaceta UNAM, 
Tercera Epoca, vol.II, l'(:>.25, 21 de ooril de 1971, p.1-4. 

l10. "Ccnceptos del rector de la UNAM sobre Reforma Universitaria", Palooras pronunciadas en la Asa-n
blea Extraordinaria de la ANJJES celebrada en Toluca, Edo. de México, G3ceta UNAM, Tercera E¡xx:a, 
vol.III, No.2, 'Z7 de agosto de 1971, p.2. 
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no haber. aprobado un examen de ad.misión, no vivir cerca de una es-

cuela n'o.podér cambiar lugar de residencia, no haber obtenido los 

certifi"~:~0~
0 

de enseñanza media, no satisfacer ciertos requisitos de . ;· ; ·,·~ _. · ... _' . . 

salud. Se señalaba que no existían mecanismos de reconocimiento de 

~studios a quienes lograban estudiar por cuenta propia, o a quienes 

por su relación de trabajo o con personas capacitadas habían adquir~ 

do conocimientos o alguna destreza técnica profesional.
41 

En sínte-

sis, el 6nico inedia reconocido de aprendizaje era el tradicional, 

impartido por un maestro. Una de las acciones para enfrentar tal 

problemática, la constituyó la creación del Sistema de Universidad 

Abierta, que pretendía brindar atención a grandes núcleos de la po-

blación que aspiraban a la educación universitaria. 

De acuerdo al doctor González Casanova, para desarrollar el pro-

yecto del SUA, se efectuó un estudio sobre la demanda de estudios 

superiores del cual afirmaba años más tarde: 11 ••• no fue un diseño 

sólo basado en la teoría. Antes de su elaboración habíamos realiza-

do un estudio en el sistema productivo del país (Distrito Federal, 

Puebla, Estado de México, Hidalgo, Morelos), por el que habíamos de~ 

cubierto que aproximadamente un 30% de trabajadores manuales desean 

y pueden seguir estudios universitarios, si se les dan las facilida

des necesarias para realizarlos en sus propios centros de trabajo•. 42 

41. E. González Ruiz, La Universidad Jlbierta (el caso de Mexico). Colección D=slinde, No.5S, ocb.J
bre 1974, México: UNAM, p.7-8 

42. P. González Casanova, "Carta al O::osejo Editorial", CUademos Politices, No.10, México: Ed. Era, 
1976, p.96. 
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por· el Consej~ Universitario el 

de motivos establecía la fina

:].ª e.dúcacl.ón media superior y la 

de personas en formas que aseg!!_ 

la enseñanza 0 •
43 

Dicha exposi-

a una modalidad flexible de opcional~ 

los alumnos tendrían la alternativa de 

estudio contando con el apoyo institucio-~al 

de material didáctico, paquetes de autoevaluación y asesorías; por 

otro lado, las escuelas, facultades y el Colegio de Ciencias y Huma-

nidades tendrían también la opción de incorporarse o no, al SUA. 

Con la intención de precisar el sentido formal del SUA se precisaba 

que ''no es un sistema de ensefianza por correspondencia, ni una Tele 

universidad sino un sistema de métodos clásicos y modernos de ense

ñanza que se apoya en el diálogo, en la cátedra ... ,.
44 

En cuanto a las unidades que integrarían ~l SUA, se planteaba 

una gran potencialidad de crecimiento y de atención a la demanda. 

Se pretendía que la UNAM se acercara a los centros de producción X 

de servicio, fomentando la creación de casas de cultura y centros de 

estudio en municipios, delegaciones, asociaciones, ejidos y sindica-

tos. Esto significaba la descentralización de la UNAM y la reafirma 

ción de su carácter nacional al acercarse a otras instituciones de 

la Repoulica Mexicana y aun de América Latina. 4 5 

43. "La Universidad Abiertao', Exposición de motivos, Gaceta UNAM, Tercera Epoca, vol.IV, No.4, 28 de 
febrero de 1972, p. l. 

44. lbidem. 

45. Ibidem. 
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El. Estatu·ta puntllalizaba a·demás l:as. formas de organización y go

bierno,• así lc~h:1ds ~ecanisiriOs de enlace, .colaboración y asociación 

con ··atras.~Tnstituciones. 

,L~s Órgano; .del. SUA serían: 

a) La ~omisión Académica, integrada por el Recto~ y el Secretario 

b) 

General; los directores_ de las. facultadeséy escuelas y el Coord.!, 

nadar del CCH; .. y los coordinadores cié ·ciencias y Humanidades y . . 

del SUA. ·., E.S-.t·a~:: ~ó.m'.isi·ó·h\·p_~imord __ i~·:i~::n_~'e opinaría sobre la impla~ 
.. ---·~ <--·-;·:·_;-::. :_::·., ·~ :: : ' 

tación'del:'•·nue\1'0 sistem·a:: 

La Coor~{'.~~iUn:j integrada por las depende~ 

cias.ne.ce.sarias para su funcionamien.to a juicio del Rector con 

la funci6n de coordinar las actividades del SUA, en sí, con la 

responsabilidad de Dirección Ejecutiva del Sistema. 

c) Las divisiones del SUA, que coordinarían la labor de cada unidad 

en la Facultad o Escuela en que se ubicaran. 

El SUA funcionaría con el apoyo de los institutos de Ciencias y 

Humanidades, la Comisión de Producción de Material Didáctico, el Cen 

tro de Instrumentos, el Centro de Información Científica y Humanístl 

ca, el Centro de Capacitación y Exámenes, el Centro de Didáctica, y 

la Comisión de Nuevos Métodos de Ensefianza.~ 6 

Las unidades del SUA podrían ubicarse en sitios ajenos a la UNAM, 

bajo la forma de casas de cultura, con una serie de condiciones mini 

mas que contenía el Estatuto. Además, la modalidad de instituciones 

46. "Estatuto del Sistema Universidad Abierta de la UNAM", Gaceta UNAM, Tercera Epoca, vol.IV, No.4, 
28 de febrero de 1972, p.1-5. 
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asociadas -otra~ ~ni~ersidades- abrían grandes posibilidades de ex-

pansión. 

con un .Pr'\:>'gramá 'de·,,autoápre.ndizaje en el cual participaron poco más 

de trescientos :alli:¡n.nos 'd.el"Colegio de Ciencias y Humanidades. 
47 

47. E. Gcozález Ruiz, 92: cit., p.9. 
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·- ·-·· --~-

El progr'a~'<i.fd~ d'~·;,/c'~húió:{i''~¡{~ióri' de lá urrn~, fue desarrollado por e 1 

Grupo - d;~¡i;·~~~ef;'i~fr~~~~ri7i~¿~'~;;, i;i~ §oC>rctinaciones de Ci ene ias y Humani-

dades. 
·\~'>'. ·.._;:'.~:;::,:;''' . 

,,-.:_.::·~: ;'·.· - -~~ ~~:-- :·,- __ , .·-:- -

in~e;.:so'.él pl:~teamÍento del CCli y del SUA -en los En sentido 
.. _.-.._ . __ , 

cuales no se destaca un pr6ces6't6rmal de planeación-, el programa 

de descentralización incluyó una ~erie de elaborados anilisis, pro-
·' 

pios de las técnicas de planeaai~n. El grupo de asesoría técnica, 

r·ecurrió a la investigación :.de ,operaciones, y a cilculos de ingenie

ría con el fin de esta:ble~é~~Ta's .,,·~tratégias de crecimiento físico 

de la Universidad .. el grupo tuvo como tarea el estu-

dio de la edificaciónae')·1a~·Ci~'dad de la Investigación, aunque mis 
--

tarde, abordó otros proyectos que ampliaron su campo de . - 48 accion. 

De acuerdo a los estudios realizados, tanto en el sector de es-

cuelas y facultades, como en el de centros e institutos de investig~ 

ción, la capacidad física de la Institución estaba rebasada. En 

cuanto al sector de docencia, se sefialaba que ''la Ciudad Universit&~ 

ria planeada originalmente para acomodar un máximo de 30,000 estu

diantes alojaba en 1972, mis de dos veces y medio dicho número"; 49 

48. El Gru¡xJ de Asesoría ... , realizó tanbifn estudios scbre prcblE!TBS ccm.mitarios, evaluación de 
los caminos, penetración (proyecro del Instituto de Ingeniería); la evaluación de los libros de 
texto (en cmjunto con el Centro de Estudios Avanzados del IFl'l) • Tanbién asebOró a di versas de
pendencias en cuestione; de planeación. Cfr. R. Llarera, La Planeación del Prograrra de Descen
tralización de la UNAM, }léxico: UNPM, 193'.l (mimeo), p.82,83. 

49. Ibidem, p.11-13. 
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se plarite~ba asimismo que e.l sec.tor de ·investigación había crecido 

en más .dei doble 'e~.s~s rniemb/~s:. "én lé61.había solo 444 investig! 

dores eri e ;'u;'; ~h···19f2.; h~·bía 91.6". 50 

:,~:: '~ ''.:~,L ::~~1:?~· ';./ .. : . 
. Los.~X.ántea'mJe:nt:os más ·sel.evantes del proyecto desarrollado por 

el grup~ .~·~"X·~esor{~ Técnica -implantado en la gestión del doctor 

Guillermó,Sob:erón; señalaban: 

a) Ciudad Universitaria está construida a tan gran escala, que exis

ten serios problemas de comunicación entre los edificios. Estos pr~ 

blemas se han agravado a medida que ha aumentado la densidad de trán 

sito ... 

b) Si se consideran las normas norteamericanas, la falta de espacio 

para la instrucción es bastante crítica. Puede decirse que estas 

normas exageran el problema, ya que la tasa de asistencia a clases 

es más baja en México que en Estados Unidos, y que el estudiante me

dio toma menos clases. De todos modos, estas normas indican lo gra

ve que sería el problema de espacio si la calidad de la educación 
~ 

llegara a cierto nivel ... 

c) Existe una escasez de espacio para la investigación, pero sólo en 

algunos institutos, y su magnitud es diferente a la que se dan en el 

sector de la enseñanza. En ciertos casos, faltan también los medios 

de investigación adecuados, lo que incrementa el problema de los lu

gares donde ésta se practica ... 

d) La ubicación de los nuevos edificios al sur de los campos deportl 

vos ha servido para aislar a los usuarios de esos edificios del res-

to de la e.u. 
e) El espacio disponible para el estacionamiento es insuficiente, y 

las calzadas no pueden controlar adecuadamente el volumen de tránsi

to requerido. Es de esperar que esta situación empeore a medida que 

:O. Ibídem, p.13. 
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:- ~;.~.- _, _-_·_<: ~<:,_·; '· . '-:-,·. -.- .- -
el número de, estúdiantes>,.Y el,,pe,rsonal proresionar y administrativo 

aumenten, y a ~~ctfcÍ~:, qtié~la '6'i.:1ldad ~el transporte público se dete-

riore. 5i · ,:., ;J~j;:( ..• , .. , .. ,,•: .. 
-,_"·/:. - ~".~- .... »~:,,.,·, -";··:,'--·-: -~' --

·i.'i'. :.:x::~: :-::~~f-· - -
A partir de estas ¿.ónclús.ia'\úis 'el grupo diseñó tres alternativas 

' .n· -

que implicaban la descéntra,li'zac.ión, l,a primera, proponía que la Ci~ 

dad Universitaria se dedic•~a a la investigación, posgrado y admini! 

tración y que la educación de pregrado se ubicara en sitios circun-

dantes del Distrito Federal; la segunda, proponía que la Ciudad Uni-

versitaria albergara la educación de pregrado y la investigación, 

así como el posgrado en áreas separadas de CU; la última proponía 

que la Ciudad Universitaria continuara abarcando todos los subsiste-

mas y que actuara como "semillero·'.~ p'B.r_a·· _cr~--~r nuevos campus en si-

ti os cercanos al Distrito Federal:. 52~-· .. 

El mismo grupo recomendó la tercer;a·•:al,ter.hativa, y en tal senti-
- -;· __ . .,.,,,,__;_-:i·-__ ,·_ 

do se impulsaría la creación de "Ún nue~o t':ipo de ciudades universi-

tarias que estarán en las proximidades a los centros de producción y 

servicios 11
•
53 

Se hablaba de tres terrenos de 40 hectáreas cada uno, localizadbs 

en Salazar Edo. de M&xico, Sahagún Hidalgo y en el Valle de Cuernava 

ca Morelos. Formarían especialistas de nivel licenciatura y alberg~ 

rían de 10 mil a 15 mil estudiantes. En Salazar los trabajos se inl 

ciarían en 1972 para concluir en 1973 con un cupo inicial de 5 mil 

51. Peter Davis, et al., "La Planeación de las instalaciones de la UNAM", Cocurrento de Trabajo, Gru
po de AsesoríaT'éenica a las coordinaciones de Ciencias y Hcm3nidades, julio de 1973, cit. por 
Llarena de Thierry, op.' !:'!!·, p.19-20. 

52. Peter Davis, et ~·, op. cit., p.21. 

53. "Plan de Desarrollo de la UNAM para 1972", en Gaceta UNAM, vol.IV, No.5, lo. den= de 1972, 
p.2. 
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estudiantes, -Cuerna vaca 

agr~ga a . estas urÍi dad es ésta y Saha-

- gún c_omenzarían .a.· 
con 2 mil alumnos. 

En relación a la se planteaba que 

ésta daría un mayor impulso a: las actividades científicas en la UNAM 

y que impulsaría tanto la actividad de investigación como la enseñan 

za de posgrado. Asimismo se consideraba que "el desarrollo nacional 

depende en gran medida del desarrollo científico y tecnológico, y de 

que no hay ninguna inversión que tenga más rendimiento que la de la 

investigación científica y tecnológica. 56 Durante su primera etapa, 

integraría aproximadamente a 2 mil investigadores y a 8 mil estudian 

tes de posgrado. 

El programa habría contado con un especial apoyo del doctor Sob~ 

rón -entonces coordinador de la Investigación Científica- lo cual 

garantizó su permanencia al cambio de rector. Así lo confirma un 

miembro del Grupo Técnico. "El programa de descentralización contó .. 

con el apoyo del Dr. Soberón siendo Coordinador de la Investigación 

Científica y posteriormente, como Rector pudo impulsar y desarrollar 

54. Ibidem, p.3. 

55. P. Davis, et al., "La planeación de las instalaciones de la UNA!>l'', Docurento de Trabajo, Grupo 
de AsesoríaTéeiuca .•. , julio de 1973, p.79. DiCho estudio hace referencia al "Plan de Desarro
llo y llefoma" (dcx::unento de trabajo presentado a la UNA"l, México, D.F., 1972), p.5. Posiblan:=n 
te la diferencia se deba a que la stb.Jación varió de la preparación del docurento de trabajo a -
la versión final pJblicada en Gaceta, no obstante se destaca la falta de unifonnidad de la infOE_ 

mación. 

ffi. "Plan de desarrollo de la UNPM para 1972'', 32. cit., p.3. 
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esta actividid:
57 

En cuanto al desarrollo de la planeaci.ón eri el sector de la in-
- o-·- ,- ~ 

vestigación el-grupo elaboró el proyecto ~Planei~fón para el Desarro 

lle de la Investigación Cientí.Iica d.e la UNAM" que incluía: 

La situación de la investigación científica en ese momento. 

El establecimiento de algunos lineamientos generales para llevar 

a cabo la planeación de la investigación científica, centrados 

en los objetivos específicos: desarrollar recursos humanos y 

materiales para la investigación científica y tecnológica; y 

coadyuvar _a· la:·s~lución de problemas de interés nacional. 

Un conjun~o d~ proposiciones concretas para realizarse en breve 

plazo·. 58 

Tanto el "Grupo Técnico" como sus proyectos, incluyendo princi-

palmente el de descentralización ocuparían un sitio relevante en la 

gestión del doctor Soberón. El grupo se institucionalizaría y su 

proyecto principal sería uno de los ejes de la administración saber~ 

'57. R. Llarena de 'lhierry, s:E· cit., p.89. 

=.a. c. Valdés, La planeación de la Universidad Nacional Autónara de México, Cuadernos de ElBEeaC:íón 
Universitaria, nún.6, México: UNPM, 193".l, p.18. 
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Toda vez que ha sido presentada, a partir de los procesos de planea-

ción universitaria, la caracterización de la gestión de González Ca-

sanova, es preciso partir en este punto, del perfil democratizador 

de la administración de González Casanova y su impacto concreto en 

los procesos de planeación institucional. Sin pretender incursionar 

en el debate entre democratización versus modernización, 59 resulta 

claro que la reforma impulsada por Gouzález Casanova, al compromete!: 

se ampliamente con la apertura de la matrícula y las innovaciones 

académicas y de gestión, transitaba por una ruta que tendía a la de-

mocratización de la institución. Tal esquema, que implicó acaso la 

mayor dificultad ante ~1 Gobierno Federal, definiría el perfil de la 

planeación universitaria. En tal sentido y a partir de las corrien-

tes de planeación señaladas por Friedman, 60 es posible afirmar que 

la planeación de este período, se inscribió en la denominada corrie~ 

te de "cambio", con un enfoque "innovador", el cual permitió la revi 

sión de estructuras y procesos, así como su redefinición e11 algunos·· 

casos, a partir de la participación de la comunidad involucrada. 61 

En términos de la relación entre la planeación universitaria y la 

política educativa superior, conviene recapitular en forma breve so-

:e. Camoy sdíala caro elarent.os de la darocratizadón de la Universiood, la expectativa de rrovili
dad social que brinda el neyor acceso a estudios superiores y la derocratización de los procesoo 
internos de la Universidad: gobierno, enseñanza e investigacién. Véase M. Camoy, "Derr=ratiza 
cioo y Burocratizadión de las Universidades I'odemas: Notas para Llll Método", en Superacién Ac&: 
dánica y Reforma Universitaria, México: UNA"1, 1939, p.30. 

OO. "Planeación de la Educación", (Dxurento Base), Merroria del Ccngreso •.. , op. cit., p.43'.l. 

61. ~. p.431. 
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bre el perfil del rlgÍmeri ~cheverrista. El esquema modernizador-re-

f . d d d. . 62 t . • 1 • ormista que, e acuer_ o,,.a ',. iyersos aui:ores, carac erizo a regí-

men echeve~rista, dio cabida en diversos ámbitos a posiciones diver-

gentes, a ~artir de las cuales el gobierno federal buscaría recupe-

rar sus niveles de legitimidad. En el caso de la Universidad Nacio-

nal, el proyecto del rector González Casanova, que había discrepado 

sin duda de la rígida política diazordacista, encontró en el nuevo 

régi~1en un mayor espacio e inclusive cierta8 convergencias con el 

discurso oficial. Como antes fue señalado, al arribo de Luis Echeve 

rría a la presidencia de la República, la gestión de González Casa-

nova en la UNAM llevaba casi siete meses. En tal período, se habían 

planteado ya, las líneas básicas de una reforma universitaria que, 

impulsaría nuevas modalidades educativas fundadas en la mayor aten-

ción a la demanda y en el reconocimiento explícito a la pluralidad 

universitaria. Bajo esta última característica, se asumía la capac! 

dad de la comunidad universitaria para disentir, a la cual se convo-

caba para participar en la formulación de los proyectos instituciona 

les. 

La particular coyuntura nacional en la cual se manifestaba un 

proceso de recomposición dentro de los grupos dominantes, brindó a 

la institución mayores márgenes de acción. En tal sentido, las pri-

meras acciones del rector üniversitario, se desarrollaron con mayo-

res dosis de autonomía, brindando elementos que serían incluso reto-

62. P. Latapí, Análisis de un sexenio, ~· 3!·• p.175; J. flencbza, "El proyecto ideológico moderni
zacbr de las políticas universitarias en México, 1935-lSB:l", flevist.a Perfiles Educativos, abril
junio, No.12, México: UNAM-CISE, 1931; O. F\Jentes f/.olinar, "Las lpocas de la v'niversidad mexica
na",~- cit., p.53. 
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mados por el:pr;~-pio dfscurs~:_oficiaL• .En esa tónica, el gobierno de 

Echeverria ~l~nt~{u~;;: r~:r6;ma-"i~~egral'' "democrática" en la cual, 

se indl~í~ 1~-e~~c~ción superiClry por ta!lto la UNAM. Ese plantea-

miento se conectaría directamente con -la llamada "apertura democrá-

tica" y con una política económica pródiga y flexible hacia la educ~ 

ción superior, la cual permitiría qu~ la institución impulsara con 

suficiente apoyo sus proyeotos. 

La 11 apertura11 hacia la educación superior tenía, como se ha rei-

terado, la pretensión de recupirar el consenso dentro del sector uní 

versitario, e indicaba asimismo, el replanteamiento de la política 

modernizante del sexenio anterior, pudiendo 11 
••• coexistir fugazmen-

te [el] reformismo democrático que representaba Pablo González 

Casanova y su proyecto de transformación para la UNAM, y la orienta-

ción mucho más pragmática de modernizaoión dirigida, en la que coin-

cidían los mandos de la SEP y el sector mayoritario de la burocracia 

universitaria'1
•
63 

Si bien la gestión de González Casanova, como se ha sefialado, 

distó de susteutarse en la lógica de la planeación universitaria, su 

modelo de planeaci6n ''innovadora 11
, er1marcado en la Reforma Universi-

taria, sí se articuló en forma explícita a los procesos que, desde 

la ANUIES, promovían la planeación de la educación superior nacional. 

Así, al menos en términos discursivos, los principales proyectos un~ 

versitarios de ese período, alcanzaron gran congruencia con las 11-

neas sefialadas en el proyecto educativo oficial. Debe sefialarse no 

63. O. Fuentes M::Jlinar, op. cit., p.53. 
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obstante, que tal congruenc~;;¡ no implié,6 d~rante la ges.tión ·de .Gon-
' ::_. r '•Í,; ·~ •'--'- ~{~ • .,/"/ 

zález Casanova; ;Úna sÜ¡;oI'ái~,,:clónid.e.-:i~,i~.StitÚció~ · arite el régimen, 
- .. -.. 2---"':-"· ___ ;·".;;# _.,;_:: ~=- .;-,~- '-"-,';e?~· K::oi:c~:..:.- '.·;,.~--:::;·_< :<, ~"_;,;,_ .. / ·>---\---:.·--

sino 

ción 

ria 

muy p rob ab 1 e.meo t~~r~s.~~;.~;~:\_r;~.;~~~~:~;.~};~hJt>.~-.i~-}:e~~-fh~ht() '. 

i11icía1 del· góbie'rnoi'éíé~'-io:S rc'orité:n:(élos :aei. proyecto 

global. 
··~··::_~-: ' ... -:·, ; i ':_·,:_\ •, <·:.::. ;' 
,:'·-~o ·:··:;\'._>:- -

·:-~ .;,,< .. -+~·::-~,<:>;! 

la acepta-

universita 

En tal sentido, la •x~a~slóh educativa promovida por el gobierno 

federal, tuvo un impacto concreto en la UNAM, que en consecuencia, 

incrementó la atención a la demanda universitaria. Tal relación ap~ 

rentemente obvia, encontraba coincidencias discursivas que expresa-

ben viHiones, en principio convergentes entre la UNAM y el gobier-

64 
no. Así, mientras el rector señalaba la necesidad de acceder a 

11 
• •• la democratización de la enseRanza como apertura de los estudios 

superiores a numero8 cada vez más grandes de estudiantes 11
,
65 

los do-

cumentos oficiales precisaban como una de las características de la 

reforma edu~ativa, la"·· .apertura para llegar a todos los grupos 

sociales y popularizar la educación••. 66 Aun reconociendo que tales 

fras~s fuera de contexto podrían implicarse en otro sentido, resulta 

notoria su similitud y su coincidencia formal. 

El proyecto que impactaría en mayor medida al conjunto educativo 

superior, así como a la propia retórica oficial, fue el del Colegio 

de Ciencias y Humanidades. Los planteamientos de González Casanova, 

en el sentido de combatir el 11 encicloµedismo 11 en la educación media 

superior, de propiciar la formación interdisciplinaria, de desarro-

64. Véase punto 4 del Capítulo III y punto 1 del Capítulo N. 

65. "Discurso de tara de posesión ... " Véase nota 2 del Capítulo N. 

66. Diario de una gestión. Véase nota 48 del Capítulo III. 
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llar en los es'tJc:liá~te~· ~]_ d<l~ihiÓ' dei ie¡,~l{~J~ e'spi;ñoi'.f de ~las ma-
;;:-..,- -· ·<:. ~- " _· __ . :\~i: ,_: ,:)=.,:: }I'· .. ··,. .,_·-. ··---"- ;.:, _..:.,_ ~·:'.:.~.'. '.'}>·:-:: ./;_-,_~- _ .. - -":-__ . ·=·; .. 

temáticas ;así' como''dé 2pt8mo,,.:er:e:lác<cápad~.dad~;ci.e i,• iliirE.ricter a apren-
-- ... \ ,,:.,.,.::,,, _,· : -~;_., _; •\ .. -;-.-.,--,¡ •. '~,, - ';.; ' 

der!~ ' 67 rn~'rcirt' ¡_:;;~to'mad6's en cÍiv~'r,;;9.5~?'iJe'n'~:Ci:fós::en' los documentos Ofi-
-< 

ciales; Así, en la obra general ~\.i~~·~·intE,'t{~a.ba la consulta para la 

reforma educativa se señalaba entre otros aspectos, que se enfatiza

ría el papel activo del alumno en "aprender a aprender". 68 De igual 

manera, en la 11 Declaración de Villahermosa 11
, así como en los "Acuer-

dos de Tepic'', la ANUIES asumía como suyos, los pronunciamientos que 

materia de educación media superior proponía la UNAM. 69 en 

El establecimiento del SUA en la UNAM, cuyos planteamientos ha-

bían surgido al igual que los del CCH, desde antes de 1970, fue tam-

bién asumido en las reuniones de la ANUIES. En las "Resoluciones 

de Toluca 11 , se afirmaba que los sistemas de educación abierta recibi

rían el apoyo por parte de la mencionada asociación. 70 

Aunque se asume la existencia de tendencias en pugna dentro del 

grupo de González Casanova, así como de su afiliación a enfoques 

opuestos al del rector,
71 

resulta claro que, en términos formales, 

los principales proyectos universitarios del período 1970-1972, en-· 

centraron en principio el apoyo, tanto del gobierno federal como del 

conjunto educativo superio~. La incipiente planeación universitaria, 

tuvo en síntesis un alto grado de consistencia formal entre sus enun 

07. Véase nota 34 del Capítulo N. 

6S. Diario de una gestión. Véase nota 43 del Capítulo III. 

69. Véase "D:claración de Villahemosa", nota 78 del Capítulo III y "Acuercbs de Ttopic", nota 83 del 
Capítulo III. 

70. Véase "Resolucimes taradas por la Asarrblea Extraordinaria en la Ciudad de Toluca", nota 81 del 
Capítulo III. 

71. Véase nota 8 del Capítulo N. 
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ciados y los plante&mientos gubernamentales. L~ ~-~acüila~de González 

Casanova, sin_~mbargo,· demuestra problemas de fondo entre su concep-
.- --,'.-:_ ---._ :" 

ción de Uz:¡ivefs{dad y "1a· de·l g~bierno :t:ederai. El esquema innovador 

que durante poco' más de treinta meses .habia impulsado González Casa-

nova, a todas luces habia resultado inadecuado desde la óptica ofi-

cial. Se demostraba que la simple congruencia formal de los proyec-

tos no era suficiente para apoyar al rector: en la gestión univers~ 

taria había que mantener ante todo, el orden institucional. 
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V 

La planeación en la UNAM 1973-1976 

El propósito central de este capítulo, consiste en abordar el aseen 

so e institucionalización de la planeación universitaria en la UNAM, 

lo cual se verificó durante. la primera gestión del doctor Guillermo 

Soberon Acevedo. 

Entre 1973 y 1976 la planeación universitaria se desarrolló am

pliamente, proporcionando los sustentos para la implantación de los 

proyectos universitarios. la planeación institucional se caracter~ 

zaría no obstante, por su alto nivel de formalismo y por su carác

ter legitimador de decisiones cupulares. 

Durante el período descrito se gestó en la UNAM, un rígido es

quema de gobierno que, en forma progresiva, lograría consolidar a 

la planeacián ur1iversitaria como un mecanismo fundamental de la ad-

ministración institucional. Pese a su pretendido carácter técnico 

y objetivo para la toma racional de decisiones, la planeación uni

versitaria, a partir de 1973, se constituiría como un instrumento de 

legitio1aci6n para la toma vertical de decisiones y en un mecanismo 

que buscaría dotar de racionalidad a las relaciones de la institu

ción con su entorno. 
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El 3 de enero de .197.3 t~m6~o:~~:ión ~d~laHectoría de la UHAM el do~ 
• ~ '; < 

tor Guillermo Soberól1;:AcE!;vE!do.; 0 qÚÍ~n encabezaría la institución por 

dos período~ 6onsecuf.i.vbs:~;¡i9c;3~l976 y 1977-1986, siendo el primero 

de ellos el ~úe definir'tf ·~J. '~~r~il de la doble gestión. La línea 

de continuidad entre ~ri .~~riodo y otro, asumiría no obstante rasgos 

característicos que cistar{an relacionados con los dos regímenes de 

gobierno en los cuales se ubicó: el gobiarno de Luis Echeverria, d~ 

rante el primer periodo, y el de Josi López Portillo en el segundo. 

De acuerdo a los propósitos de trabajo y a su delimitación histórica, 

este apartado presenta las acciones de planeación del primer periodo 

de Soberón al frente de la UNAM. 

Ocho aflos de gestión otorgaron al grupd soberonista, un amplio 

espacio para redefinir la vida institucional. A la expansión de la 

matricula universitaria y a la efervescencia política en la institu-

ción que habían caracterizado la gestión precedente, les correspon-

dió en el sobt.:ronismo, una política de 1'ajuste 1
' de la oferta educati 

va au11orior, así como una política de control que, a favor de una 

pretendida modernizaci6n, institucionalizó con una fachada racional, 

nl Pjercicio vertical y autoritario de la ad1nl11istración universita-

ria. 

Formado en el imbito de la investigación biomédica, el doctor 

Soberón, hnbia ocupado previamente la Coordinación de la Investiga-

ción Científica, y la dirección del Instituto de Investigaciones Bi~ 

médicas en la UNAM, así como la dirección del Instituto Nacional de 

Nutrición. Su equipo de "primera línea", el cual mantuvo una posi-
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ción compacta, y discipliriada' en.,.torn().:a\ r~cto.r, se integraba por 

::::::. :::: ::: ::-~r t:f é~!;1it;~~4~~1 t;:::::·· :: : ::: o:::::::: . 
. . ~:;.:·" '".',;·:"~.>. 

co 

Desde su toma de posesión/ él'é~núevo 'r~ctor de la UNAM tomaba dis 

tancia de la gestión de su antece'ii'o;,' convocando a los universita-

ríos a que, " ... entre todos saquemos a la Universidad de su situa-

clón actual para que cumpla en forma eficaz, las funciones que el 

pueblo mexicano le ha encomendado".
1 El mensaje llamaba a la comuni 

dad universitaria a ''entender a su institución" y en abierta refere!! 

cía al distanciamiento entre la Universidad y el gobierno, afirmaba 

que se requ.,ría de "una fuerza interna que atraiga el apoyo exter-

non.2 En relación a 18 expansión de la matrícula universitaria -eje 

fundamental de la gestión anterior-, el rector expresaba que el ere-

cimiento del nú[i")ero de estudiantes, constituía el origen de " ... se-

rías dificultades para el eficiente desempefio de nuestras funcio-

nes" 3 por lo cual planteaba la "descentralización 11 de la enseñanza 

y la investigación. Para Soberón, era imposible que la Universidad 

satisficiera en forma total la demanda, se requería la creación de 

otras instituciones que compartieran la responsabilidad de la educa-

ción media y superior. El conflicto laboral, que había contribuido 

a la renuncia del rector precedente, era tratado en forma cuidadosa 

l. "Disc:tlr'".-o al rer1dir su protesta de ley coro Rector de la UNA!~", 3 de enero de 1973, en G. Sobe
rón, Discursos y mensajes 1973-1976, México: UNAM, lm, p.9. 

2. Ibidan, p.11. 

3. Ibid •• p.13. 
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••• e •• 

en el primer. ·;.,erliia.fe del re<'.:):or, i~Í'i,;i.énc10si( a los "compañeros tra-
-.,• ··- ,,.,_ 

bajadóres;, ~;.a s'us ó•jü5ta5::{;e:Úc~~neS';; :ce· ~-ljis~~rso de toma de pos~ 
~.\'< '•/'" .-;~ ,;,"\'.':~t/i>". :.>:.::: .. /•!:.:~. .'· 

sión en s5nt~:~i'~'-.'~:de'.i_~·6·€l'.c1'ar~J;'e: ·~,~~~~~i':rito con los esquemas del 

rector; 1 pr~~;~~f~;~~~~~;~·1r~~;!·º~-~-o·~\. • } el carácter de tal rompimiento, 

el cua-l'.•:1-.1evaba'.c:iiinplí·c.i:to··uri 'e~_p·{~:iitu vertical y cons.,rvador, que 
e - i ~~.-.. ; ···<-0~~}(:·;,:;;}c~~~<~~~-:~-~--: ¿~('·'."! .;.:\:-" ·::_:,~'::. _'·- .•''· 

per1neó i~~\·'·~~-~:~J;~,ñ~;2·~fS'/~aria en Un amplio sentido. 
-,~:---'::>:S .,;.:·::::;'.e;· 

Ast>.er';jreé:'tiú·:;1"apolítico" de 1973 -que apelaba al carácter huma 

nista ··de" ~,_; 1.~gé'~.ti.Ó'n,•· alejada de las "peligrosas y repudiables tecno
··~:'.~ ..... ·'···;·. 

cracias ;- -·~n:-,{~\.i./1i;.fo1'me presentado ocho años después, correspon-

diente a 1sA-l.§aéi~· ·~:ñalaba que sus sucesivos períodos rectorales 

se habían. ~~r~ct~·~i~~do po~ ~¿s.lfneis de acción: "restablecimiento 

n!!_había implicado la reso~ución de una serie de problemas: la 

"anarquía", el "sindicalismo", la 11 violencia 11
, la ºpresión de la de-

manda social de la educación 11
1 la 11 sobresaturación de las instalacio 

nes", la "situación del Colegio de Ciencias y Humanidades", y el 

"desquiciamiento del calendario escolar 11
•

5 Asimismo en relación a 

los problemas a resolver habían sido: la '1 insuficiencia de recursos 

académicos y baja en la eficiencia educativa", la "necesidad de des-

arrollar el posgrado y la investigación", la "necesidad de incremen-

tar la interrelación y congruencia del sistema educativo a nivel de 

4. Ibid .• p.10. 

5. G. Scberón, Universidad Nacional Autónara de México 1973-1900 Infame del Rector, México: 
UNAM, lffil, p.13-16. 
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educación media superior -y_-de educación _sup_eri~r~,i y :la~ ''necesidad de 

acrecen ta;: la"irí~e:f~~;,8{~-~ ~dn~-~j.}~~i~'~¡;o:,~ 6 '~_11-~-~qu~ ei informe de 
-- ,· .;:;;_.::._ .:::,:b:, ':j"" ~::: ~~ ·¿~·· ii ;'.~[·'· 

1980, aclara _qué ;l~s-dbs Ú~~as_ct'ú¡;:~di'Óri:<'riii'habían sido necesaria-
·<·"·;::.'.:'. ',~,.,.:.'.'- .-; .< ·¡;-'.'.:''' ·~:';';'~;L"'-~.,;. 

en los primeros años"~?_ Lo anterior ~ignifica, que el primer perlo-

do de Soberón consistió desde su propia perspectiva en restablecer 

la institucionalidad, lo cual, implicú el endurecimiento de la nueva 

gestión en su afán de controlar la institución. Los mecanismos pa-

ra conseguir tal propósito, se generaron en dos sentidos: el prime-

ro, de índole administrativista, caracterizado por la reestructura-

ción administrativa de la institución, que implicó la expansión de 

la estructura burocr&tiaa universitaria y la concentración en ésta 

de amplias facultades decisorias; y el segundo, caracterizado por lo 

que en el ambiente universitario se denominó "mano dura" soberonista, 

que representó el uso de la fuerza para controlar la conflictividad 

universitaria. A pesar de que el análisis de tal aspecto, no ~onsti 

tuye el propósito de este trabajo, cabe sefialar aquí, que la gestión 

soberonista, recurrió a la fuerza en contra de la delincuencia, pero 

también en contra de estudlantes, de académicos y de trabajador~s 

administrativos. En tal sentido, baste recordar algu11as acciones 

como la intervención en agosto de 1973, de la policía en la UNAM con 

el propósito de expulsar a "malvivientes"; la violenta toma de la 

Ciudad Universitaria en 1977, a raíz de una huelga del Sindicato de 

6. Ibidem, p.29-31. 

7. ~~ •• p.10. 
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··-- . .: 

Trabajadore,; .de la UNA!~ (STUNÍ>.M)i a~í'.'como ia permanente campaña an-
-~,--'"": ;- -· . ,- . ;.·;,~· .:·,_:,;;: _. ' ' .. ·-

tisindical Hbraéla:po;,c~i;,:,; a'~t~'fci.d~a~s' universitarias y el auge del 
i, . "; -,: ': ;.7•,.': ' . -, '<·~:.'~"'. ,_.,,, 

durante: Pi:::á,_c_ticani_en t.~'· toda '1 a gestión soberoni sta. "porrismo" 
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La "administración central". 

La gestión del doctor Guillermo Soberón se generó desde una perspec-

tiva eminentemente administrativa, la cual llegó a imponer su propia 

racionalidad sobre los procesos académicos de la institución. 

En tal sentido, en la Universidad Nacional, al igual que en otras 

instituciones latinoamericanas, como afirma Carnoy, 8 las reformas 

burocráticas ganaron la batalla durante la década. La expansión ar-

gánica, así como la concentración de facultades y atribuciones en la 

esfera burocrática, constituyeron los rasgos predominantes en la ad-

ministración universitaria entre 1973 y 1976. 

Una de las primeras acciones para constituir un aparato adminis-

trativo fuerte y centralizado, fue la redefinición de la Universidad 

como un 11 sistema", y su organización en "subsistemas", lo cual según 

el propio rector, habría permitido que la UHAM pasara " ... al cabo de 

pocos años, de ser un conjunto de ~scuelas diseminadas a ser un com

plejo y coherente sistema universitario". 
9 

Así, a partir de 1973 se 

integraron 11 subsistcmns de responsabilidad 11 que, al cargo de los fu~ 

cionarios de la 11 administración central", tenían como propósito 

" ... coordinar los trabajos de los diferentes sectores de la Univers~ 

dad'•, 1º reportando naturalmente al rector de la Universidad, quien 

de tal suerte, concentraba esta vez con base en la técnica, las fa-

B. M. Gamoy, op. cit., P·::3· 

9. Ibi~ .• p.24. 

10. Canisién de Estudios Adninistrativos de la utlAM, Inforrrc 1973-1974, México: UNAM, 1976, p.15. 
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cultades de decisión institucional. Los subsis.temas se agruparon en 

tar sentí-do; .. d_urarite_la primera gestión soberonista, .. 11 .bajo la coor

dinac-ión de·i,·~-.;cr~t~r-io·general, del secretario general auxiliar, 
.. 

del s_ec_refa_rió de .la. Rectoría y del abogado general. En la Secreta-

ría- cien;.:rai'>se incluyeron las coordinaciones de la Administración 

Escolar. y del sistema de Universidad Abierta, las direcciones gener! 

les de Bibliotecas, Cursos Temporales e Incorporación y Revalidación 

de Estudios, los centros de Didáctica, Enseñanza de Lenguas Extranj~ 

ras, Iniciación Musical, Estudios Cinematográficos e Investigación, 

Exámenes y Certificación de Conocimientos, y las comisiones de Becas, 

Intercambio Académico, Nuevos Métodos de Enseñanza, Técnica de Im-

plantación de Proyectos Universitarios y Técnica de Planeación Uni-

versitaria. En la Secretaría General Auxiliar, se integraron las 

direcciones generales de Actividades Deportivas y Recreativas, Admi-

nistración, Adquisiciones y Almacenes, Personal Académico y Adminis-

trativo, Proyectos, Obras y Conservación y Servicios Médicos, la 

Comisión de Estudios Administrativos, y los departamentos de Distri-

bución de Libros Universitarios y de Espectáculos Deportivos. En la 

Secretaría de la Rectoría, a su vez, se integraron las direcciones 

generales de actividades Socioculturales, y de Orientación Vocacio-

nal, de Información y Divulgación Universitaria y la Comisión Coordi 

11. A partir de lgn, los "subsistemas" quedaron de la siguiente rranera: "de fa::ultades y escuelas 
a cargo del Sc--cretario General Acadánko, de trabajo adninistrativo y financiero a cargo del Se
cretario General Adninistrati vo, de investigacifo científica a cai-go del Coordinador de la Inves 
tigación Científica, de,investigacifu hurenística a car-,p del Coordinador de Huranidades, de ex= 
tensión universitaria a cargo del Coordinador de Extensión Universitaria, de asuntos jurídiccs a 
cargo del Abcgado General , de carunicación a los distintos sectores de la carunidad uni versi ta
ria y ha::ia el exterior a cargo del Secretario de la Rectoría", La Universidad en el rrundo, Uni
versidad en Marcha, nún.21, México: UNAM, 193'.l, p.11. 
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nadara del Servicio Social Integral .. Ff.n,almenté;' dependiendo del 

abogado general; se agruparori,e'.1.j~iburt~i u.riifeJLÚi-io, la Direc-
.,,_ , -':' ,.. ,::~x~-·---~-~ ..... 

ción General de Asuntos Jurídfcos'y la 'co'misl.ón .Técnica de Estudios 
,'~._'j.::_ e •;, > :."·, ;; •,-,- ' ' 

y Proyectos Legislativos; 12 ·~)'· ~}\::·: 

Durante el período de referencia, la modificación y expansión, 

de prácticamente, todos los niveles de la estructura administrativa, 

otorgaron un perfil característico a la vida institucional. En el 

ámbito directo de la Rectoría, se crearon la Coordinación de Planea-

ción, la cual en 1974 cambió su der1ominación a Dirección General de 

Planeación, 13 y la Dirección General de Difusión Cultural, que en 

1977 alcanzaría el rango de coordinación.
14 

De igual manera, fueron 

creadas la Comisión de Planeación y la Comisión Interna de Adminis-

tración (CIDA), instancia colegiada integrada por el cuerpo de fun

cionarios designados por el rector,
15 

con el fin de '' ... promover el 

continuo mejoramiento administrativo dentro de la UNAM" por medio 

del estudio, análisis y propuesta de las modificaciones relativas a 

las atribuciones y funciones de las dependencias de la UNAN''.
16 

En forma adicional, entre 1973 y 1976, se incluyeron en la Secreta-

12. Dirección General de Esb.ldios Adni.nistrativos, Informe 1976, MF'..xico: lJ'NFJ.l, 1977, p.38. 

13. En el apartado siguiente del capítulo, se trata.1 las características de las dependencias dedica
das a la planeación durante el período 1973-1976. 

14. Ibídem, p.39. 

15. Tal canisión no incluYéi a los directores de escuelas, facultades, centros e instirutos, los cua
les se agrupaban en fama colegiada en el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, creacb 
por el Dr. Gcnzález Casanova en 1971. v. Dirección General de esb.ldios Adninistrativos, M3rrual 
de Organi=ión, México: UNAM, 1979, p.3,9. ---

16. Dirección General de Estudios Adni.nistrativos, Manual de Organización, !mico: UNPM, 1979, 
p.3,13. 



ría General Auxiliar: la Ditecci6n Gener•l de Estudios Administrat! 

vos (creada a partir de la Comi~ión de Esttidios Administrativos), 

las direcciones generales del Presup~~~t6 por.Programas y la de Ser-

vicios Auxiliares (creadas a partir~de~~a·Dirección General de Admi

nistración), y la comisión de Estudio~.d~ Co~tos Académicos.
17 

Asimismo, a partir de la reorganiza~'ión'· del Centro de Investigacio

nes en Matemáticas Aplicadas, Sistenias. y· S'ervicios, surgió el Centro 

de Servicios de Cómputo.
18 

El sector docente. 

A la modificación y expansión d.e la. llamadá administración central, 

que en si, impactó profuudame.nte la vida de los sectores de docencia 

e investigación, se sumaron en el ámbito concreto de facultades, es-

cuelas, y el Colegio de Ciencias y Humanidades, así como en centros 

e institutos, medidas que redefinieron a tales sectores, o por lo 

menos, sentaron las bases para que, durante la segunda gestión se 

afianzara en éstos el enfoque administrativo de Soberón. En el ba-

chillerato, que había logrado gran impulso durante la gestión prece-

dente, Soberón encontró uno de los problemas a resolver y aunque el, 

título correspondiente a tal nivel en uno de sus informes globales 

se denomina "Refuerzo y consolidación de la enseñanza media supe

rior•19 algunos autores coinciden en el planteamiento de que el ba-

17. Dirección Go..neral de Estudios Adninistrativos, Informe 1976, p.39. Un análisis detallado sOOJ:\'! 
los carrbios organizativos en la UNflM, durante el período sobercnista, es el presentado por Fet'
nando J:im§nez Miel' y Terán, en: El autDritarisro en el gobierno de la UNPM? México: Ediciones 
ele cultura Popular, 19!32, p.131-155. 

18. Dirección de Estudies Adninistrativos, Manual de Organización, 9?.· cit., p.6,41. 

19. La universidad en el nundo, Universidad en Marcha ... , op. cit., p.'XJ7. 



177 

chilleráto fue desalent~do durante el sobernósnio~. 2º Para el rector 

la situación del Colegio de Ciencias y Humanidades, se había presen-

tado al inicio de su gestión de la siguiente manera: " ..• existía 

una gran inquietud en la comunidad del Colegio de Ciencias y Humani-

dades .•. producto del crecimiento de la atención a la demanda que 

rebasaba la capacidad de la irregularidad en el reclutamiento 

del profesorado ... , y de una carga de tensiones y animosidades ..• • 21 

En tal sentido, la gestión soberonista instrumentó diversas medidas 

para el control del bachillerato universitario. Tanto para la Escu~ 

la Nacional Preparatoria, como para el Colegio de Ciencias y Humani-

dades, se conformaron órganos ~olegiados de directores, denominados 

respectivamente, Junta de Directores de la Escuela Nacional prepara-

toria y Junta de directores de la Unidad Académica del Ciclo de Ba

chillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades. 22 
Asimismo, fue 

definida una política de admisión que " ... basada en la capacidad in~ 

talada y en la aptitud académica de los aspirantes, demostrada me

diante el concurso de selección", 23 fijó en 40 mil plazas el ingreso 

a la educación media superior. 24 En torno al CCH, con el propósito 

20. R. Kent afinna que " ... para el scU:!rcnisro el bachillerato pareció ccnstituir un nivel <:SColar 
de poca irrporrancia y un sector rel;;tiva:rente desligacb de la problerática universitaria", en: 
1-bdemización conservadora y crisis académica en la IJHAM, México: Nueva Imagen, 1990, p.33. 
En relación al caso específico del CXH, L. Victorino P""1nírez séiala que "A partir de 1973, el 
proyecto CXH sufrió t:r-d!1Sformacimes de diversa índole, pero scbre toch c)esde la adninistración 
central se buscó su desnaturalización aprovecl12rn:h su de p::ir sí endeble organización", en: 
!B P?lítica educativa del Estado en la U:·W~ (1970-1974), Facultad de Cier.cias Políticas y Socia
les (tesis de raaestría en Scciología), UI·lPM, 1937, p.159. 

21. G. Soberón, Universidad nacional Autórma de México, 1973-198'.l, Informe del rector •.. , op. cit., 
p.15. 

22. !B univeraidad en el nu1do, Universidad en l<hn:ha, op. cit., p.3:)3. 

23. G. Soberón, Universidad Nacional Autto::rm de México, 1973-198'.l, Informe del rector ..• , op. cit., 
p.21. 

24. ~· 
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de " ... recondÚc:Cf.·e'l p'rqy~ctoacadémÍ.copo;•la•vía más segura e idó-
• :· - •• -~ ' •• -'. -- - -.~ -·- ' ' ' '.< - - - - ·:::---,- ;. ' ¡_'::; :- ',;---,- ,- .. _ .. --;-\-- ·'-=-:'':·- . -: . -- . - _. :-·, . --~'.-. - ~ 

nea haciac~~-:l,ff'.!-rnf.d~g~~·fº.•i~-~-Il~~r2~ __ c:;f0!-'ía unive~si ta ria impulsó en-

tre· 1973 y:'i97_5¡-;c; Tá ·••i-:egÚlar.i~-~c{Ón·;;_.; d.;;l crecimiento, asignando al 
-~:.·::: .·: _r • ::.:·_~:-- ::: .;'·:;-::·::."::"_-~ • '.; ~."" • -'. • - - --·--> -_·· . 

Colegio uña c~~_t-~ de 2s·mii}aúininos de primer ingreso, fijando ade-

más un "horizonte común". a· ~ada plantel, de 14 mil 500 alumno,;; 26 

la creación en 1974, de la Unidad Académica del Ciclo del Bachille-

rato; el establecimiento de un proceso de regularización de los pro-

fesores del Colegio y la creación del Profesorado de Carrera de Ense 

ñanza Media Superior. 27 La creciente demanda a la educación supe-

rior, a la cual había contribuido la expansión del bachillerato en 

la gestión precedente, constituyó uno de los principales aspectos a 

atender durante la primera gestión soberonista. Así, en el nivel de 

estudios profesionales se generaron una serie de acciones que, con 

la creación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP} 28 

como eje, dotaron de un nuevo perfil la institución, el cual habría 

de consolidarse durante los ocho años del soberonismo. En el marco 

del "Programa de Descentralización de Estudios Profesionales", fue-

ron creadas entre 1973 y 1976, las cinco unidades de la Escuela Na-

cional de Estudios Profesionales: Cuautitlán (19 de febrero de 

1974), Acatlán (13 de noviembre de 1974), Iztacala (13 de noviembre 

de 1974), Aragón (23 de septiembre de 1975) y Zaragoza (23 de sep-

25. La universidad en el 1TU11do, Universidad en Marcha, op. cit., p.319. 

26. Ibidem. 

27. ~. p.319-320. 

28. En el últirro apartado de este capít.Jlo, se trata en fama anplia el proceso de creación de la 
Escuela N3cional de Estudios Profesiaiales. 
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tiembr~ de 197~). 29 
Asimismo, se sumaron en tal periodo, nuevas de

pendencias académ:Í.ca~j; á~.e im~Úcaro~ también nuevas estructuras ad-
,;", ~ ,' 

ministrativas: ·'·1;.\.Fa;,úÜad de;PsicólogÍa, a partir del Colegio de 

Psicologia de Ía F.aGult¿d 'de .Filosofia y Letras (27 de febrero de 

1973); la Escuela Nacional de Trabajo Social, a partir de la carrera 

de Trabajo Social de la Facultad de Derecho (4 de octubre de 1974); 

y la transformación en facultades de las escuelas Nacional de Odonto 

logia (11 de junio de 1975), y Nacional de Economia (27 de julio de 

1976).
30 

El sector de investigación. 

La expansión y modifi~ación administrativa del soberonismo, impactó 

particularmente entre 1973 y 1976, al conjunto de centros e institu-

tos dedicados a la investigación científica y humanística. En tal 

periodo, las coordinaciones de la Investigación Cientifica y de Hum! 

nidades, alcanzaron una mayor presencia institucional, fortaleciendo 

su carácter vertical y mediador entre la comunidad cientifica y la 

pdministración central, e incluso asumiendo un papel de rectoría de 

la actividad científiua, que rebasaba sus funciones coordinadoras.
31 

En el lmbito de la investigación científica, se creó en tal pe-

riodo, el Centro de Ciencias del Mar y Limnología (15 de agosto de 

1~73), a partir del departamento del mismo nombre ubicado en el Ins-

tituto de Biologia.
32 

Asimismo, fue creado a part.ir de la División 

29. Las fechas correspcnden al acuerdo del Consejo Universitario. Dirección General de Esrudios 
Adninistrativos, Msnual de Orgpniz.ación, ~· cit., p.9,73-9,91. 

3'.). Ibidem, p.9,39 y 9,17. ' 

31. Sobre el carlcter vertical de las coordinacimes ver el trabajo ya citado de F. Jim§nez Mier y 
Terln, El autoritarisro en el gobierrn ... , op. cit., p.120-122 y el de R. Kent, 1-bdemiz.acioo 
ccnservadora ... , q:¡. cit., p.53-61. 

32. ~-' p.12,57. 
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de Investigación _d'7 la Facultad de ~-nge.niería, el. Insti t~to de Inge
.. ;"O-'>~ 

niería (27 de jul"io í976T)i~ el Ins.titúto d.e. IrivestigabC>n~!:;" en 

Matemáticas Aplicadas y :¿;'i~Í.~tJ~as (10 de mar<'-o de 1976) ,- .el,'cuaL 

había sido reorganizado como centro apenas en 1973. 33 

En el espacio humanístico, además de incorporar la Dirección Ge-

neral de Publicaciones a la esíera de la Coordinación de Humanidades, 

íue creado el Instituto de Investigaciones Antropológicas (4 de oct~ 

bre de 1973), surgido de la Sección de Antropolotía del Instituto de 

Investigaciones Históricas, así como el Instituto de Investigaciones 

de Filológicas (4 de octubre de 1973), creado a partir de la íusión 

de los centros de lingüística Hispánica, Estudios Literarios, Estu

dios Clásicos y Estudios Mayas. 34 En ese período íue creado asimis-

mo, el Centro de Estudios sobre la Universidad (15 de noviembre de 

1976), cuyas íunciones principales se constituirían por "Eíectuar 

estudios sobre diversos aspectos de la Universidad y los problemas 

pasados y presentes de ésta". 35 

33. Ibid.' p.12,23 y 12,41. 

34. Ibid.' p.13,9 y 13,27. 

35. Ibid.' p.13,51. 
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Si bien desde la década de los cincúenta se habían generado intentos 

de planeación universitaria, fue durante la primera gestión sebera-

nista que tal mecanismo tomó forma institucional en la Universidad 

Nacional. A partir de 1973, la administración universitaria recu-

rrió a la formalidad de la planeación, con la pretensión de susten-

tar en forma técnica sus decisiones, creando en tal sentido organis-

mes planeadores que ocuparon un papel preponderante en, prácticamen-

te, todos los campos de la gestión universitaria. La planeación un.!. 

versitaria de la gestión aquí estudiada, además de representar un 

ejercicio práctico y cotidiano de la administración unive~sitaria, 

constituyó un objeto de reflexión para quienes la impulsaban. Así, 

la planeación de la UNAN, de acuerdo a los documentos oficiales, im-

plicaba tres características: " .. ·.!:.!!.!~iE:~.!:.· en cuanto que se ( ins-

cribe) en un marco total de la universidad y del sistema educativo 

nacional; E~!:.!.!.~!E.~!!~~' en cuanto a que nace y se realiza por las 

propias depedencias docent~s, de investigación, de extensión universi 

taria y administración¡ y E~!~~~~~!~, en cuanto a que atiende primo~ 

dialmente el desarPollo futuro de la Universidad Nacional Autónoma 

de México".
36 

Tales características, retomadas posteriormente en el 

denominado "Esquema operativo de la Universidad Nacional Autónoma de 

36. "Infame presentado a la O::misión Interna de Administración de la lJNAM'' (Infame Final), Direc
ción General de Planeac~ón, febrero de 1976, p.29, en Dirección General de Planeación 1974-1976, 
taro I, s/p. AHJNAM. 
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de México", 
37 

así como en. otros d()cuinentós,~8 ;;coris~Üuirí~n la esen

cia del enfoque sistemát_ico que se c-i~pÓÍldria en i.os, p;cicesos dé 'pla-
·- •· - •• '.·,· .. ~:·-: . d. ' - - -- __ , - ' 

neación·üriiversitaria en la UNAM~¡~ 

Los.órgarios de planea6ión. 

En enero de 1973 se creó la Coordinación de planeación y Desarrollo, 

la cual fue puesta al cargo de Enrique Velasco Ibarra. La coordina-

ción sería una " ... dependencia directa de la rectoría, con funciones 

asesoras y de estudio, mas no ejecutivas, por lo que ésta no inter

vendrá en la implantación de las medidas y proyectos propuestos". 39 

La coordinación, que al menos en t~rminos nominales, tenía el mismo 

nivel qu_e l_as coordinaciones de Ciencias y Humanidades, integraría 

los esfüerzos que en mate~ia de planeación se generaban tanto en el 

nivel u11iversitario--~e'í{tr-'a1'; .. c-omo en sus niveles locales. 
.-: ~z;:,_~'-¿;_, 

Así, fue 

responsable entre otr;~-.i~~\Ós- trabajos desarrollados por el Grupo 

de Asesoría Técnica a ·1~'e/'-~oordinaciones de Ciencias y Humanidades, 

que como se ha descrito, ha~ía sido integrado desde la gestión ante-

rior. 

37. El "Esquara operativo ... " presentado en 1979L COf!1tituiría la fornalización de las tendencias 
de planeación iniciadas en 1973. "Mediante 1 el 1 esquara ... se precisan fines, objetivos y me 
tas de desarrollo académico universitario, re di8Wiostica la realidad y se diseñan, insburentañ 
y evalúan medidas que tienden a orientar el desarrollo institucional hacia situ:lcicnes desea
das ••• " "... [las J condicicnes para que se efectúe el proceso . . . [§en]: l) integración ccn 
el ccntexto, 2) participación, 3) coordinación y 4) corsolidación de planeación" en, H. Talxlrga, 
Gaicepciones y enfoques de planeación universitaria, Cuadernos de Planeación Universitaria, 
nCm. 7, México: UNP/.l-¡:x;p, 193:l, p.E8. 

38. A partir de 1979 la Dirección General de Planeación de la UNAM, editó la serie denaninada Cuader 
nos de Planeación Universitaria, que daba cuenta de los enfoques de planeación predcrninantes en
la UNl'M. 

39. "Acuerdo de creación de "la Coordinación de Planeación y Desarrollo de la UNAM, enero de 1973", 
cit. por R. Llarena, La planeacioo del Prograrre. de Descentralización .•. , op. ~·, p.84. 
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El 6 de junio de 1974 se creó la Dirección General de Planea

ción, 
40 

en la que se designó como .. dired'tC>r--a1-'i.ngeniero Daniel Ruiz 

Fernández. Conforme a su acuerdo de creación, la nueva dependencia, 

surgía en·virgud de la • •.. necesidad de esiudiar en forma permanente 

y sistemática la transformación de la Universidad para que ésta res

ponda a las demandas de la soci1;dad•.
41 

El "grupo de apoyo técnico 11 

al rector, como el propio acuerdo lo denominaba, tendría la respons~ 

bilidad de elaborar~ "planes y proyectos para la toma de decisiones 11 

con un carácter asesor y no ejecutivo. Tal condición de grupo ase-

sor, durante el soberonismo, no limitó sin embargo, los alcances de 

la planeación, pues al ubicarse ésta, en la estructura de la llamada 

administración central, la mayoría de los proyectos contarían con el 

aval de la rectoría universitaria. En térmii1os formales las funcio-

nes del nuevo órgano de planeación se definieron de la manera si-

guiente: 

l. Asesorar a las autoridades universitarias en el estudio y defini

ción de la política relativa al crecimiento y evolución de la UNAM, 

considerando, por un lado, las tendencias de la demanda escolar, y 

por otro, la necesidad de profesionales en el país; 2. Asesorar a

las autoridades universitarias en los aspectos cualitativos de la 

formación de técnicos y profesionales, de acuerdo con las necesida

des de preparación que, en diferentes niveles, tiene el país en rel~ 

ción con su desarrollo económico; 3. Realizar los estudios necesa

rios para determinar: a) las necesidades de personal docente, y de 

formación de nuevos profesores; b) las necesidades en materia de 

40. Canisión de Estudies Adl¡inistrativcs, Informe 1973-1976 ..• , S:E· cit., p.169. 

41. "Acuerdo de creación de la Dirección General de Planeación de la UNA1>f' (Informe final), Direc
cién General de Planeaciál, julio de 1974, en Direcciál Gerl"__ral de Planeación 1974-1976, taro I 
s/p. Archivo Histórico de la UW>."1. 



184 

construcción y adaptación y la utilización óptima de instalaciones 

de la Universidad; c) el establecimiento de servicios auxiliares de 

la enseñanza; 4. Asesorar a las autoridades universitarias en el 

desarrollo y la planeación de la investigación científica, conside

rando los campos de mayor importancia para el desarrollo del país; 

5. Estudiar los sistemas para calcular costos y formular presupues

tos por programa, a corto y largo plazo, de acuerdo con las distin

tas expectativas de crecimiento de la población escolar y los cam

bios relativos al contenido y la metodología de la enseñanza, así 

como con las necesidades de personal docente, instalaciones y servi

cios auxiliares; 6. Planear los cambios en la estructura administra 

tiva que demanden el crecimiento cuantitativo de la UNAM y las modi

ficaciones de orden cualitativo; 7. Asesorar a las autoridades uni

versitarias sobre la transfo:cmación o creación de las dependencias 

universitarias, así como señalar los mecanismos para su implantación 

y desarrollo armónico; 8. Observar el desarrollo y ejecución de los 

distintos objetivos del plan, para su adaptación posterior a las dis 

tintas situaciones y circunstancias.
42 

Al nuevo órgano de planeación, le correspondía en consecuencia, 

elaborar los estudios sobre CU8Stiones medulares d8 la institución: 

atención a la demanda en todos sus niveles, planeación de la investi 

gación, creación y transformación de dependencias universitarias. 

En síntesis, se daba plena forma y alcance institucional a la plane! 

ción, cuyos principios buscarían dotar de racionalidad a la doble 

gestión soberonista. 

La formalización de la planeación contó además con otro órgano 

de autoridad: la Comisión de Planeación, cuya tarea consistía en 

" ..• [Joro poner] estudios a la Dirección, la cual los desarrolla en co 

42. Ibidem. 
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laboración con las dependencias involucradas y los presenta a la co~ 

sideración del Rector". 43 La comisión integrada durante el periodo 

de referei:tcia, por "el Rector, los Secretarios, el Director de Pla

neación y asesores del rector", 44 tenia además, la responsabilidad 

de turnar sus estudios ante las autoridades académicas y administra-

tivas correspondientes, " .•. a fin de llevar a cabo su implanta

ción".45 Es decir, no se consideraba explícitamente la eventuali-

dad de que sus estudios fueran sancionados por los órganos colegia

dos de gobierno universitarios. 46 

Planeación Institucional. 

Durante la administració~ soberonista la planeación universitaria, 

asumió dos niveles: el referido propiamente a la UNAM, definido co-

mo planeaciór1 institucional, y el que vincularía el desarrollo inst~ 

tucional, al conjunto educativo nacional, denominado planeación in-

terinstitucional. Dentro del primero de estos niveles, se incluye-

ron los principales proyectos de la administración universitaria: 

Programa de descentralización de estudios profesionales (el cual se 

trata por separado en el punto siguiente de este capitulo, Desarro~ 

llo por áreas, Calendario escolar, Planeación de escuelas y faculta-

des y Planeación de la investigación. 

43. "Informe presentado a la Conisión InterTid de Adninistración" ( Infonre final) , Dirección General 
de Planeación, febrero de 1976, p.8, en Dirección de Planeación 1974-1976, op. cit. 

44. Ibide11. 

45. Ibid. 

46. En un docurento presenqdo al final de la segunda gestión soberonista, tal situación fue correg.!:_ 
da al menos en términos fomeles: "Los estudios de la Conisión de Planeación son presentados a 
los distintos órganos y cuerpos colegiados representativos y de decisión de la Institución para 
su análisis, cmsideración y eventual aprobación", La Universidad en el mundo, Univesidad en 
Marcha, 9?.· cit., p.256. 
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Como ha sido ya sefialado,_uno de los propósitos e~presados por 

el rector desde su.to~a_ de po~esiór1; fue '\regular" <;¡l constante cre

cimiento del'• n.lmera d~'es:·:d\an;~"s,i[J_ni:~~&S'i~frios? :E~ tal sentido, 

la definición de Ja ~Üe~a.'~oi{:i;·jf~~~::~~h'J~'1~(6n; ;~-~-'sustentada en la 
. ... (' • , ""~ • ._. -,;:"~ ·_ -. - ¡~. ~ \'-; 

planeación;, la, ,,c'u'al :l:irindaba 'ar-gumentos ',fe orden ''técnico" par-a r-a-

cionalizar -el- -~cciedo a la universidad: "En la definicic'.in de la poli_ 

tica _de_ admisión se tomó como punto de partida, par-a precisar- el cu-

po, la capacidad instalada en facultades y escuelas existentes 

las autoridades de facultades y escuelas fueron consultadas sobre 

los cupos que idealmente permitirían fijar niveles adecuados entre 

los recursos académicos y las poblaciones atendidas ..... 47 

Entre los estudios vinculados con la nueva política de admisión, 

se incluyó el proyecto denominado "Desarrollo por áreas", mediante 

el cual se redistribuyó el uso del espacio en la Ciudad Universita-

ria '' ... a efecto de mantener en una misma región física institucio-

nes afines de docencia e investigación, a la vez que restablecer las 

condiciones de espacio .•. "
48 

El "desarrollo por áreas" fue una pro-

puesta contenida en un interesante documento denominado ''La planea-_. 

ción de las instalaciones en la Universidad Nacional Autónoma de Mé

xico", elaborado por Davis, Lomnitz y Valdés,
49 

el cual presentaba 

-a partir de una exhaustiva investigación sobre los espacios del ca~ 

pus central- propuestas alternativas a las generadas por la adminis-

47. Ibídem, p.257. 

48. ~. p.267 • 

.<:9. P. Davis, et al. "La planeación de las instalaciones en la Universidad Nacimal Auténara de Mé
xico", Grupo de Asesoría Técnica a las Coordinaciones de Ciencias y Huranidades (Docurroto de 
Tmbajo), julio de 1973, 114pp. 
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tración ~éntral. El .documento s.erialaba la conveniencia de estable-

cer- un "plan maestro" para eLde.s.M;ro:110. de la Ciudad Universitaria. 

tal plan cÍebér'ía ser antece'<li<l~~¡l6~; l.a ~-¡)licación de un "plan pilo

to", que permitiera diagnostica~ ~'i ~;~\~do·áe las instalaciones, eva . : - - . ·- . 

luar las propuestas de nuevas co~¡~r~ccio~es y proponer un plan a 

futuro. Partiendo del diagnóstico de las instalaciones, que hacia 

énfasis en el desbordamiento del campus central, el documento prese~ 

taba severos cuesionamientos a la pretensión de construir la Ciudad 

de la Investigación en el área donde finalmente se instalaría. 

En tal sentido señalaba que aunque tal proyecto resolvería las nece-

sidades de espacio para la investigación también: l) representaría 

una inversión elevada en las instalaciones de la CU, 2) tendería a 

marginar a los investigadores del resto de la comunidad universita-

ria, 3) ocasionaría un deterioro en el proceso educativo de la Uni-

versidad, y 4) reforzaría la institucionalización de los institutos, 

fomentando además la elitización de los investigadores.
50 

En la 

perspectiva de la descentralización, el documento recomendaba que la 

inscripción en las instalaciones de la UNAM, no se incrementara en 

más del diez por ciento, y que el número de profesores e investigad~ 

res se incrementara hasta en un cien por ciento, planteando además 

una cuidadosa redistribución de los espacios y la restricción del 

acceso de vehículos particulares al área central de la Ciudad Univer 

sitaria. 51 Tales recomendaciones, que contradecían las pretensio-

EO. Ibid&n, p.74. (Algunos (le estos aspectcs serían retaredos por la propia can.midad estl.Jdiantil 
de la Facultad de Ciencias, que en 1'577 se trasladó a la Ciudad Científica). 

51. Tuid .• p.112. 
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nes de la gistión soberonista; mostraron uno de los rasgos paradóji-

cos de la pla11eacfón universitaria: cuando los estudios 11 técnicos 11 

no se co~respondían con las de~isiones administrativas se les ignor! 

ba, o en el mejor de los casos sufrían un proceso de "adaptación" a 

tales decisiones. "La planeación de las instalaciones .. . 11
, ilustra 

claramente la afirmación anterior, sus propuestas resultaron parcia! 

mente atendidas en el proyecto "Desarrollo por áreas", que se limitó 

a reubicar geográficamente las áreas de humanidades, arquitectura e 

ingeniería, ciencias de la salud, contaduría y administración y cien 

. 52 
cias. 

Otro proyecto al que se dedicó especial atención durante la pri-

mera gestión soberonista, fue el ''Calendario Escolar de la Universi

dad Nacional Autónoma de México'', 53 que implicaría ajustar el calen-

dario.de la UNAM al llamado "calendario B" (que inicia en septiem-

bre de cada año) aprobado por la Secretaría de Educación Pública en 

1967. Entre otros p1·oblemas, el proyecto solucionaría la espera de 

hasta nueve meses, que debían cubrir los aspirantes a la UNAM, y la 

espera de los egresados de la propia institución para ingresar a es-

tudios de posgrado en otros centros de estudio. El proyecto presen-

taba cuatro alternativas para lograr el ajuste, de las cuales el Co-

legio de Directores -y posteriormente el Consejo Universitario- apr~ 

bó la de 11 compresión", que a juicio de la Dirección General de Pla-

neación brindaba mayores ventajas. La alternativa aprobada implica-

52. La Universidad en el lll.ll1do, Universidad en Marcha, 9?.· cit., p.269. 

53. "calendario Escolar de la Universidad Nacicoal Autóncrra de México" (Informe final), Dirección 
General de Planeación, octubre de 1974, en Dirección General de Planeación 1974-1976 ••• , op. cit. 
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ría mantener ~·~-~-?'t~/;;;¿ó~ cie• J,os cié\o~ 1,ec;~ivos Y."c:omprimiría" los 

períodos -iñte~inu·a1';-s .. é\~i°ij;ei:-ie¡,iiv?s) fi~;_d~ qu~ ·en septiembre de 

1977 se lograra ;fai~()m¡jaül:ii~2idád ent;.e los calendarios de la UNAM y 

de la SEP .·5 ,¡ 

La planeición institucional incluyó también proyectos que invol~ 

eraron al conjunto de escuelas y facultades. En el sector docente, 

la Dirección General de Planeación elaboró durante el período descr~ 

to, un esquema para el proceso de planeación en escuelas y faculta

des, 55 el cual se estructuraba en los siguientes términos: "1. Defi 

nición de objetivos y metas 2. Especificación de los medios 

3. Determinación de los recursos 4. Organización 5. Con-

trol 1156 Tal ejercicio esbozaba ya, el perfil del denominado "Es 

quema operativo ... ", que sería presentado en 1979. 57 
El objetivo de 

la planeación en escuelas y facultades, consistiría en mantener la 

"buena marcha" de tales centros, por medio del estudio de esquemas y 

proyectos que nutrieran la toma de decisiones. Era menester de 

acuerdo al documento, que la planeación fuera participativa, lo cual 

requería no obstante que, para "hacer efectiva y operativa esta pa~~ 

ticipación, y obtener resultados positivos (se organizara) estable-

54. Ibidem, p.17. 

55. "El proceso de planeación en escuelas y facultades de la UNA!li'' (Documento de Trabajo), Dirección 
General de Planeación, noviemre de 1976, en Dirección General de Planeación 1974-1976 ••• , 
~- cit., taro n. 

56. Ibidr"'11, p.1-2. 

'57. El esquema de 1979, planteado para el desarrollo de la UNAM, quedaría de la siguiente manera: 
Pro:eso de diagnóstico; .proceso de definición de objetivos particulares, metas y polítio;s; pro
ceso sustantivo; proceso de determinación de recursos de apoyo; proceso de evaluación y segui
miento. Cfr. Dirección General de Planeación, Esquerra operativo de planeación para el desarro
llo de la UNAM, Cuadernos de Plar>'..ación Universitaria, México: UNAM-ro>, 1979, p.12. 
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ciendo claraíne.nte los .niveles .. de partlcipa~ión. 58 
La Dirección Gene 

ral de Planeació~: pr-e~~í{t'é>J~s¡mism'ó para el sector docente universi

tario, una se~i.e:'deú-~:~;~e·t~sc de: información para cada escuela y fa-
59 . ';.\''.·'..'>':-:~:· '\~t~-

cu l tad, incluyendo un conjunto de indicadores básicos para la pla-

neación local: demanda de primer ingreso, atención a la demanda, 

primer ingreso y población escolar, así como estimaciones para el 

período 1976-1981. Durante la primera gestión soberonista, sería 

realizado además un diagnóstico sobre el posgrado en la institu

ción, 60 el cual señalaba la necesidad de articular por medio de la 

planeación los esfuerzos que en dicho nivel, realizaban las diferen-

tes divisiones de estudios superiores. Así, cada división debería 

desarrollar un programa indicando: • .•. las características de los 

in_vestigadores que se requieren para el desarrollo de su área, el nú 

mero de éstos que se pretende forma, el tiempo que tomará hacerlo, 

los medios que empleará y los recursos que necesitará". 61 
La suma 

de tales programas darían lugar al Plan General de Desarrollo de los 

estudios superiores de la UNAM. 62 Aunque la planeación en el ámbito 

docente, se enfocó principalmente al establecimiento y organización 

:e. "El proceso de planeación en escuelas ... " .!?E· cit., p.3. 

59. "Infonnación básica para la planeación 1976", Dirección General de Planeación, sin fecha, en 
Din.>eción General de Planeación 1974-1976 ... , 9!.· cit. 

60. "Un diagnóstico de la situación de los estudios superiores en la UNJll.\'', {Consideracicoes preli
minares), Dirección Ge11eral de Planeación, ncvienbre de 1976, en Dirección General de Planeación 
1974-1976 .•.• 9!.· cit. 

61. lbidem, p. !:O. 

62. En 1977, tales estudios darían sustento a la creación de otro órgano adninistrativo: la Secreta 
ría Ejecutiva del Consejo de Estudios Superiores. v. La Universidad en el nuncio, U.1i.versidad ro 
rrercha, op. cit •• p.269. 



191 - -

de las unidades de la Escuela Nacional. de_ -Es-tu dios -prof~sioñ-ales, la 
. :,.:-,_:·~'' ' .. :·.'< · .. : =.:·':: :-_, :;.~·:>.-~:·~.··~.".>> <:-{> :'. . . 

Dirección General de Planeación, part~¿~pó ~~"~lgJ~o~;p~oyectos de 

otras facultades y escuelas, es el caso d-e Cieincias Pol{ticas y So-

ciales, de Ingeniería, de Filosofía y Letras, y de Artes Plistlcas, 

a las cuales, la citada dependencia presentó propuestas de planea

ción y reorganización, así como estudios del mercado de trabajo. 63 

El sector dedicado a la investigación científica y humanística 

en la UNAM, tuvo también durante la primera gestión soberonista, una 

estrecha r~lación con las actividades de planeación universitaria. 

En 1975, el rector designó una comisión que se encargaría de '' ... an~ 

lizar el dj~arrollo de la investigación de la UNAM y motivar y cola-

borar en la elaboración de planes y programas para cada instituto y 

centro de investigación".
64 

La Comisión para el Desarrollo de la 

Investigación, fue conformada con la participación de los coordinad~ 

res de la Investigación Científica y de Humanidades, los directores 

de los institutos de Antropología, Física, Geofísica e Investigacio

nes Sociales y el director de Planeación.
65 

La Comisión, participó 

en la promoción de procesos de planeación en los institutos de FísiT 

ca, GEología y Geografía, y en los centros de Estudios Nucleares, de 

Investigación de Mat~riales y de Ciencias del Mar y Limnología. 66 

63. Dirección Genenil de Esb.Jdios Adninistrativos, Infonre 1976 ... , 9?.· cit., p.205-205. 

64. "Infonre de Actividades 1975" (Infonre final), Dirección General de Planeación, novierrbre de 
1975, en Dirección General de PLaneación 1974-1976 ..• , 9?.· ~· 

65. Ibidem. 

66. "Infonre de Actividades 1976" (Infonre final), Dirección General ru Planeación, novierrbre de 
1976, en Dirección General de Planeación 1974-1976 .•. , 9?.· cit. 
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Plane~ción.· Interin~titúcionaL 
: ~.>_ ,~::-~-~:-~ '.' ' . - ,_-"" __ -

A partir<de'.l~J~Jit~!.t~é~~~~~7.~tf en ia UNAM, un mecanismo que preten-

dió regular'.i::. ~~-J~~~~,a;~r~~:ional:; r'é:· •. compleja re 1 ación de la Un i versi 

dad con ].¿; ''.ó/~·~~·;ó~.'r~:~r;;¿ft~'ii~'1''c:~n' el resto de las instituciones 
> " , -:~;,;;¡;; :'. ·.-,r,:rc.1 ; • .,;'. .• 

de educactó~ ·~~P~~}-t'ó~·i~~·Jt~',~ ~~~·~~~·do a las autoridades de p l ane ación 

de la UNAM, ia "plan'e8:,b\~~ {'~~~fih~titucional" respondía a la necesi 
•:·· 

dad de articular el des'arr~i'io ··cÍe la institución al resto del conju!! 
-, ..... , .. , -
o:·.· -,-, __ , 

to educativo na¿ional. L•~planea6ión interinstitucional considera-

ría 11 
•• • no solamente _las .!"e·~--~~iones que tengan entre sí los distin-

tos organismos que componen ·''el sistema, sino también aquellas que 

tienen que ver con.el deoarrollo social, cultural, económico y cien

tífico del pais•.
67 

En tal sentido, lá entonces, Coordinación de Planeación y Desa-

rrollo de la UNAM, que a nivel nacional constituía la vanguardia en 

procesos de planeación u11iversitaria, aportó elementos técnicos para 

la constitución del Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma 

Metropolitana. 68 El proyecto de creación de las nuevas institucio-

nes, se vinculaba en términos muy claros, con el sefialamiento expl~~ 

cito del rector en el sentido de limitar el acceso a la UNAM: "Es 

preciso crear muchas instituciones de enseñauza media y s1..1perior que 

coadyuven en la formación de los proiesionales que el país reclama 

reclama es inadmisible que ·sea responsabilidad excluslva de 

la Universidad el enfrentarse a la educación de tantos jóvenes• 69 

01. "Infonre presentado a la Canisión Interna ... ", 9!· cit., p.18. 

68. La Universdiad en el lll.l!1do, Universidad en Marcha, op. cit., p.272. 

69. "Discurso al rendir su protesta caro rector ... ", 9!· cit., p.13. 



193 

Así, la propia Universidad -Nac1onal participó además " .. en forma Ji 

recta en la organización e :in:Í.c'ici. i:le las actividades del Colegio de 

Bachilleres y de la Universidad Autónoma Metropolitana••. 7 º La pla-

neación interinstitucional, tuvo en las reuniones de la ANUIES, un 

espacio propicio para la vinculación de la UNAM con otras institucio 

nes educativas, pero sobre todo articuló la política institucional 

de los dictados que, a través de la ANUIES formulaba el gobierno fe-

deral. Bajo tal perspectiva fue constituido en 1976, un "grupo de 

trabajo permanente", integrado por representantes de la Secretaría 

de Educación ?Bblica, de la Universidad Autónoma Metropolitana, del 

Instituto Politécnico Nacional, del Colegio de Bachilleres, de la 

ANUIES y de la propia UNAM.
71 

El grupo tenía por objeto '' .•. racion! 

lizar la atención de la demanda de educación media superior y de ed~ 

cación superior ... hacer congruentes los calendarios escolares y 

efectuar tareas conducentes a lograr una mayor integración y 

coordinación entre las principales instituciones de educación supe

rior del área met1·opolitana .•. "
72 

La planeación interinstitucional 

de la primera gestión soberonista abriría en síntesis, un canal me-

diante el cual, la UNAM, así como el resto de instituciones de educa 

ción superior, se concectarían por un mecanismo, en principio técni-

co,a la racionalidad económica y administrativa del régimen echeve

rrista y sus incipientes tendencias de planeación.
73 

Tal mecanismo 

70. La Universidad en el m.mdo, Universidad en l•illdia, 9!· cit., p.272. 

71. Ibidem, p.273. 

72. Ibidem. 

73. Sable el carácter de la planeación en la determinación de las políticas educativas durante el 
sexenio echeverrista, Cfr. S. Cmixni, "Políticas educativas del Estado mexicano", Revista 
Critica, No.SO, otciío de 1939, ?uebla: Universidad Aut:Snara de Puebla. 
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. . . 

alcanzar~a- gran :r_e:te".ancia dura_nte la segunda ·g_estión soberonista 

que coincidfó "ccin.e'l Plan Nacional de Educación 'superior y la crea-

ción d~l~ii~mado;nsistema Nici6nal de Planeación Permanente de la 
'···· .. -,i, . . '' i;"'··'';;.·"··;' 

Es uda ~j_¿n/su~.~~¡ ~r" ; 
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:,_ •. ;:-. :.·.::~' ,._/:.",. 

ción de Estudios Profesionale~,-~Y~u~i constituyó en términos de 

administración y pla11eación uniyersitaria, la principal obra de la 

gestión soberonista de los años 1973 a 1976. 

Desde su discurso de toma de posesión 75 el rector había manifes 

tado su interés por descentralizar los estudios profesionales. En 

consecuencia, el mencionado grupo, ya en la esfera de la Coordina-

ción de Planeación y Desa~rollo, llevó a cabo una gran variedad de 

estudios y proyectos, que buscarían validar en forma técnica, la 

creación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Dicho 

proyecto que sería ampliamente justificado, lograría la segmentación 

institucional, dispersando geogrificamente a la comunidad universit! 

ria y creando nuevas entidades burocriticas mis manejables que las 

tradicionales. 76 

La descentralización de los estudios profesionales, fue manejada 

en forma paradójica, con u11 alto espíritu centralista. Promovida y 

desarrollada desde la administración central y cuidadosamente matiz! 

da en sus alcances: '' ... se veía la poca conveniencia de una deseen-

74. !ns ante.:edentes del prcgmm durante la gestión de Gonzil.ez Casanova, sen tratados en el punto 
5 del Capítulo J.V. 

75. " ... es indispensable descentralizar la enseñanza y la investigación. Ya se reanudan los proyec
tos para establece!' otras unidades universitarias en dis~intos pi.mtos de la zcna met:rqxilitana". 
"Discurso al rendir su protesta de ley caro Rector de la UNAM", (3 de enero de 1973), en G. Sebe 
rón, Discursos y Mensajes 1973-1976, México: lJNf.M, 1977, p.13. -

76. Cfr. M. Camoy, 9'.· cit., p.32 y R. Kent 9'.· cit., p.34. 



196 

tralización totai¡ s~'~ensó que algunas funciones como: algunas 

[sic] compras, el ,~~~~:jo d~l presupuesto, la administración escolar, 

la contratación deJ :~er~:~n;~l y la estadística fueran descentraliza-

das"
77 

r~ferida específicamente a la administra-

ción de los nuevos· ·.centros,. expresaba la intencionalidad de llevar a 

cabo, en realidad, una:· d-esconcentración administrativa, en la cual 

dichos centros, funcionarían subordinados a las instancias centrales. 

Partiendo de que las carreras impartidas en la Ciudad Universita 

ria se mantendrían y de que los centros e institutos de investiga-

ción-~ .Se-- distribuirían de acuerdo al ''plan de desarrollo por áreas 11
, 

el "Grupo Asesor ... ••, presentaba originalmente cuatro alternativas 

de descentralización: por rebasamiento, por facultades, por carrera 

y por departamento. La última alternativa era la recomendada por el 

Grupo, el cual precisaba asimismo -de acuerdo a un criterio de 5.8 m2 

por alumno, así como a c1aculos del crecimiento de la población ese~ 

lar- las prioridades de descentralización por facultades y escuelas: 

1974 - Contaduría y Administración, Química, Ingeniería, Medicina, 

Ciencias Políticas, Derecho; 1975 - Odontología; 1977 - Economía; 

1978 - ciencias; 1979 - Psicología; 1980 - Arquitectura.
78 

En relación a la organización académica de los nuevos centros, 

el Grupo precisaba que sería departamental, partiendo de los supues-

tos de satisfacer la estructura departamental y de incluir las carre 

77. R. Llarena y C. Valdés, "El desarrollo de los nuevos centros universitarios de la UNAM'', D:x:uren 
to de tr-dbajo, Grupo de Asesoría Técnica a las coordinacicnes de Ciencias y Hullaniaactes, agostcl 
de 1973, en: R. Llarena, La Planeacién del Prograira ... , 9?.· cit., p.33. 

78. Ibídem, p.39-41. 
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ras con mayor problema de saturaciÓn.: 79 >.~!.os estudios vinculados al 

proyecto de descentralización, 'inciu!:º~~:~:i--iEá~lis:Í.s estadísticos so-
~:-;,-n· 

bre la distribución de la població,n' e~cof"!,::~ae-·.,.cuerdo a su lugar 

de residencia, los cuales llevaban_·-~ ·_·i:~'d~u:-¡r- que la expansión de 

la ciudad de México hacia el nor_te y li<Xriente, motivaría una ma-

yor demanda de educación superior en esas zonas. 80 Resulta necesa-

ria seftalar al respecto, que tales estudios fueron presentados en 

abril de 1974 y la adquisición de los terrenos había sido iniciada 

con anterioridad: Cuautitlán, desde la gestión de González Casano-

va, y Acatlán e Iztacala, cuya adquisición fue anunciada en forma 

oficial al Consejo Universitario en febrero de 1974. 

El 22 de enero de 1974, lai comisiones de Reglamentos y de Tra-

bajo Académico del Consejo Universitario, conocieron la propuesta de 

descentralización del rector, la cual de ser aprobada, implicaría en 

su primer etapa la creación de la Escuela nacional de Estudios Pro-

fesionales Cuautitlán. Tal aprobación durante el soberonismo se re-

dujo a un mero trámite, pues el programa de descentralización ya ha

bía sido dado a conocer ante el Colegio de Directores, 81 y las obras 

en Cuautitlán, de acuerdo al rector, estaban a punto de concluirse.82 

79. R. Llarena y C. Valdés, "La organización académica de los centros universitarios de la UNAM'', 
Grupo de .tisesoría ... , noviembre 1973, en: R. Llarena, La Planeación del Progra¡ra ... , ~· cit., 
p.42. 

BJ. G. Ferrando, et al., "Pn:puesta para la integración de las Escuelas Nacionales de Estudios Pro
fesionales", ib::~to de Trabajo, abril de 1974, en: R. Llarena, La Planeación dP.l ?rograrra ••• , 
op. cit., p.43-41\. 

81. Canisión de Estudios Administrativos de la UNAM, Infame 1973-1974 ... , ~· cit., p.169. 

82. " .•• en breve se ccocluirá la edificacim, en Cuautitlán-Izcalli, de la prirrera de las nuevas uni 
dades ... " "Mensaje: Un ano de labores de la carunidad universitaria", 7 de enero de 1974, en:
G. Soberón, Discursos y Mensajes ..• , op. cit., p.00. 
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La propuesta,,:.aprobada. fcfrmal.mente: en la sesión de Consejo Uni

versitario dei·.19··de: febr'.ero de l9i4·, ·.;;eñalaba .que la nueva escuela 

se sujetaría a .lalegis{,~~-~óri~u~i~eisitaria 
,'.·-o:. ' 

vigente, con independe!:! 

cia académica y admiriis,:tr~fiy.a'A:e }as demás escuelas. Su organiza-

_ción académica sería, de'. adu~!fcic{i'a las expectativas de la planea-

ción s.oberonista ,:: de·· cai".a7.te'r'.(d:e·¡Jiú:tamental relacionando áreas con 

carreras. 83 En tal sesión 0 ei''I'.ec:tor presentó un documento que ap~ 
; · ........ , - _._ 

reció en la Q~!?.!:.!~-~!:!~~ bajo.el t_Hulo "Planteamiento integral y 
. ..... . ..•. . .. 84 

a largo plazo del desarroll'o _de· la .. Universidad". en el cual se 

retomaban diversos aspecto~ cdh~en~_dos en los documentos vinculados 

a la descentralización, sañalando además que, ya se ultimaban los 

det~lles para la adquisición de otros dos terrenos, en Santa Cruz 

Acatlán y en San Juan lztacala, en los cuales se construirían res-

pectivamente dos nuevas unidades. 

Sólo dos meses después de la aprobación del Consejo Universita-

rio, comenzó a funcionar la ENEP Cuautitlán con una inscripción ge-

neral de 3, 576 alumnos, l'os que se distribuyeron en diez carreras: 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Química, Ingeniería Química, Quím~. 

co Farmaco-Biología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Licenciado 

en Administración, Licenciado en Contaduría, Derecho, Odontología e 

Ingeniería Civil.
85 

83. R. Llnrcro, La Plancacién del Prograna •.. , op. cit., p.45-46. 

84. "Planteamiento integral y a largo plazo del desarrollo de la Universidad", Gaceta UNAM, Tercera 
época, vol.VII, No. extraordinario, 22 de febrero de 1974, p.1-2. 

85. Las Facultades y Escuelas de la UNAM 1929-1979, Col. Cincuentenario de la Autcrx:mía de la Uni
versimd Nacional Autón::na de México. México: UNAM, 1979, p.249. 
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El progr?ma de dE!i;céntr-aHzación alcanzaría una mayor definición, 
. . . . ' . . 

al crearse, a _partir_ de· la· C~·()rdfn~-~~-ón de. Planeación y Desarrollo, 
·~; . ~_=;,-.- ·-'.·" .\. -:·.·, . , .= - -. :~ 

la Dirección General de Pl,;_ne
0

~ci6',;)::'. La. nueva dependencia presentó, 
.··· ' . · .... ·'''" . 

en septiembre de ese año; :l;.,: :~er'i·i6~· definitiva del programa, la cual 

86 
legio de Directores. 

- . ' .,;':) . ,_--~ :-:-.. 
.El:º.Programa de Descentralización de Estu-

dios Profesionales de ~a UNAM~, basado en un "horizonte de planea-
·::-.:::._,-._:· 

ción de cinco años",. réiterabá la problemática planteada por el cr~ 

cimiento de la demand'a'•·educativa superior. Tal problemática de 

acuerdo al documentó',;,,:~.~bía· motivado a nivel nacional, la creación 
~ ; . -

del Colegio de B~chilleres y de la Universidad Autónoma Metropolit~ 

na, esfuerzo al que, en el ámbito de la UNAM, se sumaba la implant~ 

ción del citado programa.87 En tal sentido, partiendo de que la 

Ciudad Universitaria se encontraba saturada, se crearía 11 
••• un sis-

tama de nuevos centros educativos independientes tanto académica e~ 

rno administrativamente 11
,
88 

los cuales se integrarían en términos 

organizativos, conforme a la legislación universitaria. Los cen-

tras contarían además, .. . con una organización por departamentos 

establecidos en ralación con las áreas de estudio o carreras n~ 

cesarías para realizar sus fines' 1
•
89 De acuerdo al ''Programa ... '' 

la 11bicaci6n de lo~ centros, tres en el noroeste y dos en el orien-

te de la zona metropolitana, estaba definida por la expansión de la 

86. "Informe de Actividades 1974 11 

ción, noviembre de 1974, en: 

E.E·~-

(Informe final), Dirección General de Planea
Dirección General de Planeación 1974-1976 ... , 

ffl. "Programa de Descel'ltralización de Estudios Profesionales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México" (Informe final) , Dirección General de Planea
ción, septiembre de 1974, pp.4-7, en: Dirección General de Planeación 1974-
1976 ... , !?E.· cit. 

88. Ibidam, p.12. 

89, Ibídem, p.13. 
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ciudad de México hacia dichas áreas;· ·Según el documento·,· entre• 
- . ._ -' 

otras vi;ntajas, el establecimient? µe l.os.!n~e.~o,; c~ni;i;6.s. ~e.~mitirÍa 
,__ ..... , ... '•""-. 

innovaciones acad.émicas y ad~iriis.:t;ra;ti:"..ªs; ,las =c:U:ai;.5,i)i-opicia~ían 

la supera~ión de los rif;,'elefi a~~'J~J1liC:6.~¡;}.fB;ff¡,;~'. ~:i0··::,;·; 
. ., . :'..:;".\~_:: -\~';;/ . . . -; ~ ~ -~/':_~'"- ·/¡, ;:-.:;~~~'- - -... -. - -·-

En relación al futuro crecimiento d~:~~ <~~~·J'.:a.'.6ión escolar, el 

Programa d~ Descentralización seftalaba ~u~~ 

Las cifras de población en Ciudad Universitaria serán 

del orden de 21 000 alumnos de primer ingreso y 77 000 

de población escolar en el nivel profesional; en el nú

cleo del Noroeste estas cifras llegarán a 11 900 y 

49 100 respectivamente; y en el núcleo del Oriente las 

cantidades alcanzarán magnitudes de 8 300 estudiantes de 

primer ingreso y 34 200 de población escolar; en suma, la 

UNAM, dentro de los próximos 10 anos, podrá ofrecer edu

ción a nivel de estudios profesionales a un total de 

178 000 alumnos, en las instalaciones del área metropoll 
91 

tana. 

La versión final del programa, sería dada a. conocer al Consejo 

Universitario en su sesión del 10 de diciembre, en la cual se apro

bó la creación de la ENEP Acatlán,
92 

de la ENEP Iztacala, así como d~ 

dos centros en la zona oriente p~ra 1976. Tales centros serían Ara 

gbn y Zaragoza, aprobados formalmente por el Consejo Univdrsitario 

en septiembre de 1975. 

ro. Tuid., p.14. 

91. Thid .• p.26. 

92. Raul Bejar et al., El Desarrollo Organizativo de la ENEP Acatlán, 1975-100'.l, O.iademos de Pla
neación Universitaria, No.10, ~í§xico: UNAM-IXiP, 1001. 
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CARRERAS IMPARTIDAS EN LAS ENEP's (en 1976) 

NOROESTE 

ACATLAN: Actuaría, Arquitectura, Ciencia Política y Administración 
Pública, Derecho, Economía, Filoso!ía, Historia Ingeniería Civil, 
Lengua y Literatura Hispánicas, Pedagogía, Periodismo y Comunica
ción Colectiva, Relaciones Internacionales, Sociología. 

CUAUTITLAN: Administración, Contaduría, Ingeniería Agrícola, Inge
niería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería Química, Medicina Veterina
ria y Zootecnia, Química, Química Farmacéutica Biolútica. 

IZTACALA: 
gía. 

Biología, Cirugía Dental, En!ermería, Medicina, Psicolo-

ORIENTE 

ARAGON: Arquitectura, Derecho, Disefio Industrial, Economía, Inge
niería Civil, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Pedagogía, Periodis
mo y Comunicación Colectiva, Relaciones Internacionales. 

ZARAGOZA: Biología, Cirugía Dental, En!ermería, Ingeniería Química, 
Medicina, Psicología, Química Farmacéutica Biológica. 

El grupo de planeación universitaria desarrolló posteriormente 

a la presentación del programa de descentralización, un nuevo esqu~ 

ma de organización denominado "estl'uctura matricial", que sería 

aplicado originalmente en las unidades Acatlán e Iztacala de la Es-

cuela Nacional de Estudios Pro!esionales. Elaborado con la aseso- .. 

ría del experto Russell L. Acko11, 93 tal esquema buscaba superar 

los problemas de las estructuras departamentales, otorgando la mis-

ma jerarquía a las coordinaciones y a los departamentos. Así, en 

una matriz quedaban representadas carreras en las columnas y depar-

tamentos en los renglones, mostrando su intersección, la conjunción 

entre la disciplina y la carrera. 94 

93. R. Llarena, La planeación del progra¡ra ... , op. cit., p.€0. 

94. "Informe de Actividades 1975", op. cit., s/p. 
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En 1976 la planeación soberonista, realizó una autoevaluación 

del programa, 95· lá. cual· expresal:Ja·'é)¡u~',.1os resultados habían respon-
::. >.; _." ,,.,-.· 

dido "conforme a lo que se espe'ra:ba•;.;o:. logrando la redistribución 

de la población cte estudios profes{onales de la UNAM, regulando el 

crecimiento de la población escolar, ensayando ''con éxito 1
', la nue-

va organización académica, consiguiendo la aceptación de los estu

diantes y desarrollando novedosas experiencias educativas. 96 

Baste acudir ante tan optimista aseveración, a los planteamien-

tos de Burton Clark en torno a la descentralización universitaria, 

11 
•• • pasos concretos de descentralización son con frecuencia lentos 

y toma una década o más después de que su eficacia sea clara". 97 

95. "Prirrer Informe del Prograra de Descentralización de Estudios Prcfesionales de la UNAM'' (Infor 
me final), Dirección General de Planeación, julio de 1976, p.11, en Dirección General de Pla-
neación 1974-1976 ••• , S'E·, cit. 

96. lbidem, p.12. 

97. B. Clari<, "El Sistara de Eclucación Superior: Modelos Organizacionales", en: M. Barquín y 
Omelas (carp.) .<:'!?.· cit., p.41. 
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6 · !ó~.:.;E!~!!~~::..!:.§.!!-'-~4f~~!:.él-:!!!:.!:.~-.§!!!.!~.:_f!.:_E.i.!i.!.!:.S.§! 

~.9.~S.§!.!.!:.~.§!:..!!Ú~~.ffi ( 
,,: ,;-'. ' 

Entre 1973. y 1976,'···1a·:gestión··s·oberonista redefinió en forma radical 

el perfil de la Universidad Nacional. De la pretendida reforma uni-

versitaria de González Casanova y su esquema "aperturista", la instl 

tución transitó a una reforma administrativa que, bajo el principio 

del control, permeó las prácticas universitarias y estableció una 

nueva relación entre la Universidad y el Gobierno.
98 

Como se ha rei 

terado, la planeación universitaria constituyó a partir de 1973, el 

sustento de los proyectos de la administración soberonista. Debe 

destacarse sin embargo que el pretendido carácter técnico de la pla-

neación universitaria, fue a menudo rebasado por los contenidos polf 

ticos de las decisiones, predominando en la práctica, un alto nivel 

de formalidad en la planeación, a la cual recurrió la gestión sobero 

nista en la mayoría de los casos con el fin de legitimar y dar cohe

rencia a decisiones cupulares.
99 

En tal sentido, la planeación con!! 

tituyó también, un cauce cuya misión sería articular a la institu-

ción, tanto con el resto de las instituciones de educación superio~, 

como con el gobierno. La política gubernamental de tal manera, con-

taba con una vía que la vinculaba a la institución, "rodeando" en 

forma sutil la autonomía universitaria. 

93. Cfr. L.J. Garrido, "Gobierno, adninistración, presupuesto y financiamiento de la UNAM", Confe
rencias Teróticas, Cuadernos del Congreso Universitario, lb.19, 26 enero 199'.:J, p.57. 

99. Sobre el carácter legiti.rrador de la planeación, cfr. H.N. 'lleiler, "la ecoocmía política de la 
educacíén •.. " ~· ~ .. p.497. 
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A partir de 1973, la pol;ti~a'gubernamental se inclinó abierta

mente a favor d_e ~n é·sqtie.nia '.m.odernizante, el cual implicaba el apoyo 
, · ... :--- ·»-· -.-~- -~-.,.'" >L:-. -·:·~: 

a las medidas ·de ·racion".;liza,ción impulsadas desde la ANUIES~OO Las 

propuestas que, durante: l'a·•;g.e'st~.ó·n. de Gonzi\lez Casanova habían per-

meado los esquemas oficiales, pronto perdieron peso cediendo su esp~ 

cio a las propuestas viriculadas con la eficiencia y el orden. 101 

En consecuencia y con fines exclusivamente de anilisis, es posible 

afirmar que el modelo de planeación soberonista, en términos genera

les se inscribió en la corriente 11 racionalizadora 11
,
102 

con un marca-

do énfasis en el perfil "administratjvo" y en el "sistémico". 

Las expectativas gubernamentales de realizar una reforma en el 

ámbito educativo superior, fueron redefinidas por una vía que apare~ 

taba menos complejidad que la expansión y la modificación cualitati-

va de las instituciones existentes: la creación de nuevas institu-

cienes de educación superior. Desde su toma de posesión, el doctor 

Soberón había manifestado la imposibilidad institucional para aten-

der la totalidad de la demanda educativa superior, seftalando la nece 

sidad de que fueran creadas otras instituciones que compartieran la 

responsabilidad universitaria.
103 

Así a través de su órgano de pla

neación,104 la UNAM se integró al proyecto presentado en mayo de ese 

ano por la ANUIES "a sugerencia del Presidente de la República", pa-

100. Véase apartado 6 del Capítulo III. 

101. A. Didriksson, "La acaclania: el nuevo eje de la democratización universitaria", en S. Zenreilo 
(comp.) Universidad Nacional y Demx:racia, México: UNAM--CIIH-M.A. Porrúa, 1990, p.133. 

102. Véase apart.ado 3 del Caj>ítulo I. 

103. "Discurso a1· rendir su protesta ..• " Véase nota 3 del Capítulo V. 

104. La Universidad en el nundo •.. , Véase nota 64 del Capítulo V. 
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ra la·. creación del ·.cºoÍegi,º, cÍ~ B~ch¡li~res ,r .ia .Universidad Autónoma 

>-·:.;c .• ·_::·~:·~\' •. -.:.:~:/~~ l_(·:L~'.:_,,_8J~E~<:_~~{;;:-.:;.(~::~::~' _/,_;_"·; . ~:- _ 
planeaci.ór:i. universitar·i·a"'·~~la·;,·:institi1c.ión definió su nueva política 

- :-·'.;;~" -~?:~:~-:y;;:j; ..... '' . -. 

de admisión, restring·i~hab'·ei c're~imiento de la matrícula universita - .. _,. ...... :·-, .. ' 

ria. Con tales ·de6isi·~·ne/~··, .: adem.ás de procurarse una institución nu-

méricamente manejable,>la.nueva gestión, en su búsqueda de apoyo ex

terno,106 tendía los "puentes" entre la Universidad y el Gobierno 

bajo un esquema quj, aunqü~ lograba ciertamente el apoyo gubernamen-

tal para los proyectos institucionales, favorecía también su subordi 

nación ante los proyectos oficiales. 

En tal sentido, la creación de la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales, dentro del Programa de Descentralización -ampliamente 

justificado desde la planeación universitaria-
107 

se inscribió en la 

tendencia gubernamental de "creación de nuevas instituciones 11 en la 

que predominaba un esquema modernizante y un enfoque político-admi-

nistrativo para la atención de la problemática planteada por el cre

cimiento de la matrícula y la conflictividad universitaria. 108 De 

manera principal, a través de la ANUIES, se expresaron las expecta(!:, 

vas oficiales para el conjunto educativo superior, las cuales inclu-

ían la necesidad de diseñar modelos de crecimiento con modalidades 

de descentralización o desconcentración basadas en la planeación, 109 

así como la incorporación de modelos departamentales en la organiza-

105. ANJIES, "EsbJdio sobre la demanda de educación ... " Véase nota 85 del Capítulo III. 

105. "Discurso al rendir su l?rotesta ... " Vése nota 2 del Capítulo V. 

lrJl. Véase punte 4 del Capítulo V. 

108. "Declaración de Tepic", Véase nota 84 del Capítulo III, y punte 7 del Capítulo III. 

109. "Declaración de Veracruz", Véase nota '01 del Capítulo III y "Declaración de c;\Jerétaro", Véase 
nota 92 del Capítulo III. 
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ción académica:
110 

La_:Escuela ,Nacional .de_ Estudi<:>s Profesionales, 

además de constituir la principal obra de la_ gestión soberonista, 

integró una suma de características que, habrían de responder al mo-

delo oficial de modernización: a) al menos en términos formales, su 

implantación obedecía por primera vez en la historia de la UNAM, a 

un diseño técnico fundado en la planeación universitaria, lo cual, 

en términos formales expresaba la nueva racionalidad en las decisio

nes universitarias, b) su carácter descentralizado, además de conte

ner el crecimiento del campus universitario, dispersaba geográfica

mente a la comunidad universitaria, contribuyendo con ello a la est~ 

bilización política institucional~ y c) su organización académica 

incorporaba elementos modernizantes a través de la departamentaliza

ción y la llamada estructura maticial. 

La planeación universitaria del soberonismo, como se ha señalado 

antes, 111 otorgó un carácter oficial a la planeación interinstitucio 

nal, y aunque la vinculación entre las instituciones educativas y el 

gobierno federal contaba con otros canales, probablemente más efectl 

vos, la explícita articulación a través de la planeación universit~~ 

ria, abría un canal que sería ampliamente utilizado en el futuro. 

En apretada síntesis, la planeación soberonista dejaba atrás las 

dificultades internas y externas que habían propiciado los intentos 

110. "Declaración de Querétaro", Véase nota 92 del Capí tul.o III. 

111. Véase punto 3 del Capítulo V. 
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de reforma universitaria durante la gestión anterior optando por un 

modelo que tendía al control político de la institución, en una lóg~ 

ca administrativa que, sin reformar a fondo, "congelaba" la vida uní 

versitaria. 
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Conclusiones 

El propósito de este último apartado, consiste en presentar las re

flexiones finales sobre la planeaci6n de la UNAN y su papel en la ad 

ministración universitaria durante el período 1970-197G. Lejos de 

representar afirmaciones definitivas sobre el tema, las conclusiones 

aquí presentadas, aspiran a contribuir -como se sefialó al inicio de 

este trabajo- a la reflexión sobre la planeación universitaria, así 

como, a integrarse como material de discusión en los estudios sobre 

la Universidad. 

l. La revisión y análisis de los procesos de planeación universita

ria durante las sucesivas gestiones de Pablo González Casanova y Gu! 

llermo Soberón, confirman el supuesto central del trabajo: los pro-

ceses de planeación en la UNAN respondieron a las tendencias dicta

das por el gobierno federal durante el período 1970-1976. 

a) Como se ha señalado, durante la gestión de González Casanova, 

la administración universitaria afrontó una pugna fundada en la dua

lidad reformismo-modernización, la cual en un amplio sentido se co-· 

rrespondía con la misma dualidad gubern8mental. La oposición se re-

solvería inicialmente al interior de la institución, con el predomi

nio del enfoque reformista del rector y, en consecuencia, con el es-

caso desarrollo de la planeación universitaria. En tal sentido, sin 

contar con un papel protagónico en la vida institucional, entre 1970 

y 1972, la planeación universitaria se expresó como una de las face-

tas modernizantes de la administración universitaria. Así, en 1971, 

en el sector de la investigación se constituyó un grupo que, de mane 

ra incipiente realizaría funciones de planeación para su propio imb! 
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to y para desarroll~r il Programa de D~scentralización. De igual m~ 

nera, y aunque no incluyeron procedimientbs formales de planeación, 

los procesos de creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, y 

del Sistema de Universidad Abierta, alcanzaron un alto nivel de con

gruencia formal entre sus enunciados y los planteamientos del gobie~ 

no federal. Tal consistencia que implicaba acaso el reconocimiento 

gubernamental a los proyectos universitarios, mostraba también las 

presiones gubernamentales para que la institución validara, con base 

en principios racionales, sus propios procesos de cambio, esto es, 

se pretendía que, a través de la planeación se justificara la viabi-

lidad técnica de la reforma universitaria. Pese a la convergencia 

formal entre el proyecto universitario y los pronunciamientos guber

namentales en torno a la educación superior, la conflictiva universi 

taria desbordó los cauces de la administración universitaria, moti

vando la prematura salida del rector e inclinando finalmente la ba-

lanza a favor del proyecto modernizador. En síntesis, entre los 

años 1970 y 1972, aunque con un papel limitado, la planeación unive~ 

sitaria se comenzaba a expresar como la moderna articulación entre 

la Universidad y el Gobierno. 

b) Al tomar posesión el rector Soberón, la administración univer 

sitaria asumió formas claras y precisas. La consolidación del enfo-

que modernizante, redundaría en el surgimiento pleno de la planea

ción universitaria, la cual se constituiría en el mecanismo por exce 

lencia de la racionalidad y la eficiencia administrativas. 

Durante la primera gestión soberonista quedó eliminada la duali

dad de la administración precedente, la reestructuración impulsada 
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por elnüevo grupo; car~~terizada por su espíritu de control, coinc! 

rliría ampliamerite con las expectativas gubernamentales de mantener 

el orden institucional en el conjunto educativo superior. La base 

formal de ·1a nueva administración, como se ha reiterado, se constitu 

yó por la planeación universitaria a partir de la cual se validaron 

la totalidad de los proyectos soberonistas. En tal sentido, con la 

planeación institucional, se legitimó la creación de la principal 

obra del soberonismo: la Escuela Nacional de Estudios Profesionales. 

Del mismo modo a través de la planeación interinstitucional, la 

UNAM trascendería sus fronteras al participar en la validación de 

los proyectos de creación de la Universidad Autónoma Metropolitana y 

del Colegio de Bachilleres. En suma, la planeación rlel soberonismo 

articuló los proyectos universitarios a la perspectiva gubernamental, 

subordinando la academia a los principios de racionalidad impuestos 

por el gobierno federal. 

2. Pese al claro y aquí reiterado rompimiento entre las dos gestio

nes descritas, la planeación universitaria del período referido asu

mió una serie de caractarísticas las cuales, en lo general responde~ 

a los rasgos expuestos principalmente en el capítulo I de este traba 

jo: 

a) Alto nivel dP. formalismo, expresado durante el período 1970-1972, 

en la articulación formal de las propuestas universitarias, con el 

conjunto de declaraciones político-educativas del régimen; y entre 

1973 y 1976, buscando la legitimación de decisiones verticales las 

cuales precedieron generalmente a los procesos de planeación. 
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b) Visión instrumental de la planeación, la cual principalmente en 

la gestión soberonista, pretendió .asignar a la planeación universit! 

ria un contenido 11 neutro" y 11 aséptico·w, que supon.ía la máxima racio

na1idad de los proyectos universitarios. 

c) Carácter vertical de la planeación, excepto un fugaz y limitado 

ejercicio en 1970, la planeación fue impulsada al margen de la part~ 

cipación de la comunidad y pese a las declaraciones en sentido con

trario, los procesos de planeación privilegiaron mecanismos de con

trol en favor de los proyectos institucionales. 

d) Predominio de un esquema racionalizador, en el cual destacó la 

contradicción entre planeación y reforma, evidenciada ante el secun

dario papel asignado a la planeación durante una gestión de corte r~ 

formista, y su ascenso y protagonismo durante la siguiente gestión 

de racionalización administrativa. 

3. El esquema de administración universitaria resultante de las di

vergencias entre los proyectos de las dos gestiones analizadas, es 

decir, la pugna entre el modelo reformista de González Casanova y el 

modelo modernizante de Soberón, implicó el endurecimiento de las 

prácticas de dirección y dominio universitario, las cuales desplaza

ron la exigua representación formal de la comunidad universitaria de 

los procesos de decisión institucionales, prevaleciendo una adminis

tración universitaria fuerte y una comunidad controlada por mecanis

mos de racionalidad administrativa, en los cuales desempeñó un impo~ 

tante papel la planeación. En tal sentido, la administración univer 

sitaria, pese al carácter autónomo de la Universidad Nacional, ten

dió a profundizar en el ámbito institucional, la brecha entre gober-
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nantes y gobernados, represéntando ~ada vez más a los órganos del E~ 

tado, y ampliando en form~:P~,~jg;~~si~a;' su distancia ante la comuni-

dad universitaria; 
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