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RESUMEN DE LA TESIS: "CRISIS Y MODERNIZACION DE LA EDUCACION 
EN SONORA •. 1980-1991". TESIS DOCTORAL. FE-DEP-UNAM. 

La tesis que presenta el doctorante PRUDENCIANO MORENO MORENO 
en el Area de Economía Política de la Ciencia y la Tecnología 
es un estudio de carácter empírico y teórico sobre el signifi
cado socioeconómico de la crisis educativa en México, con énfa 
sis en el caso de Sonora durante poco más de una década {1980= 
1991)¡ as! como del impacto que los procesos y las políticas mo 
dernizantes están teniendo en el sector educativo durante el pe 
riada de referencia, con la finalidad de superar la crisis de -
la educaci6n. 

La hip6tesis central formulada por el doctorante puede dividir
se en dos: 

l., La crisis de la educación no puede confundirse con "los 
efectos" de la misma: los efectos son bien conocidos tales 
como bajo nivel educativo, baja calidad, deserción, presu
puestos financieros estancados o decrecientes, etc. En cam 
bio la crisis viene constituyendo un proceso social, econó= 
mico y político cuyo núcleo fundamental estriba en la cre
ciente autonomización y escisión del desarrollo de la edu
caci6n en relación a la dinámica económico-social¡ ésta úl
tima exigía niveles amplios de conjunción y aparejamiento 
del sistema educativo al desarrollo económico por las trans 
formaciones internacionales, nacionales y regionales de los 
últimos 15 años. 

2. La crisis y la modernizaci6n pueden concebirse como dos fac 
tares de un mismo proceso, el segundo trata de lograr un -
"ajuste" del primero. El núcleo de dicho "ajuste" o "rea
decuaci6n" es la formación y consolidación para los próxi
mos años de la "cadena productivo-educativa", esto es, la 
interacción programada y planificada del sector productivo 
de bienes y servicios/las instituciones educativas/los ins 
titutos de investigación científica/los centros de desarro 
llo tecnol6gico/los organismos financieros y los organis-
mos regulatorios de la administración gubernamental. 

La aplicación de este esquema conceptual para el caso de Sono
ra ex~lica los cambios del sistema educativo regional de los 
últimos años y los intentos de ligar crecientemente la políti
ca educativa, científica y tecnológica en una sola. Este es el 
apor.te original de la tesis citada, pues para Sonora no existía 
a la fecha un estudio integral sobre sus diferentes-niveles del 
sistema•:educativo y el -impacto que la modernización está tenien 
do sobre el m smo. -

va. Bo. 

Prude Moreno Dr. Leonel Corona Treviño 
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INTRODUCCION 

Con la puesta en marcha de la politica federal moderni

zante para la educación, la ci~ncia y la tecnolo9ia nacional 

desde el inicio del sexenio 1982-1988 e impulsada con mayor 

fuerza en el presente, a raiz de la implementación de diver

sos progamas sectoriales gubernamentales, se abre en México 

una amplia gama de opiniones, estudios y polémicas en torno 

a ese complejo problema de la realidad social mexicana con

temporánea como lo es la educación. 

El presente estudio pretende contribLtir a este debate 

con el análisis de lo 9ue nos parece, son las tendencias 

fundamentales 9ue está teniendo el proceso de modernización 

educativa, cientifica y tecnológica en una entidad de la Re

pública Mexicana, como lo es Sonora durante la década de los 

80' s y la conformación de las pautas más importantes para 

los próximos a~os. 

En Sonora es posible detectar de una manera clara, via 

investigación, los impactos 9ue están teniendo los procesos 

modernizantes, entendidos estos tanto como politicas socia

les asi como por procesos 9ue dan cuenta de tendencias mate

riales 9ue están modi·ficando la estructura tradicional de 

esta región del noroeste del pais. 

Sonora se ubica en la región noroeste de la República 

MeHicana, entre los paralelos 26º 13' 55 11 y 32º 29 1 06 11 de 

LatitLld Norte y entre los meridianos 108º 27' 12" y 115º 02' 

56" de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich, su capital 



es Hermosillo y cL1enta con 70 mllnicipios. Colinda al norte 

con los Estados Unidos de Norteamérica a lo largo de 588 

kms., al este con el Estado de Chihllahlla con 595 1 al sllr con 

Sinaloa con 117, al noroeste con Baja California en 120 kms. 

y al oeste con el Golfo de California CMar de Cortés). 

Sll extensión es de 185,431 Kms.2 (segundo lugar respec

to a superficie), representando 9.41.. del territorio nacio

nal. El desierto cubre la parte noroeste, mide 66,940 kms.2 

(37X de la superficie del estado) y representa el 18X de las 

zonas desérticas del pais. Su población tot.al aún es menor a 

los 2 millones de habitantes según las cifras 9L1e se manejan 

en las Agendas Estadisticas del Gobierno del Estado. 

Durante la década de los 80's, la economia de la enti

dad ha crecido a una tasa promedio anual del 3.01.., superior 

a la nacional. Los problemas económicos más serios fueron en 

1989 cuando se cerró temporalmente la CompaRia Minara de Ca

nanea, se registró una caida en los precios del camarón y 

las condiciones climáticas, fueron desfavorables para algu

nos CL1ltivos, lo cual no ayudó al crecimiento de la produc

ción, alcanzando el PIB estatal la cifra modesta del 1.7X. 

Durante los 80's, en el contexto de la crisis económica 

y educativa nacional, ocurren en Sonora fenómenos 9ue apare

cen como contradictorios, pues se inicia el descenso del 

apoyo financiero-presupuesta! estatal a la educación, a la 

vez 9L1e aparecen por vez primera recursos destinados a la 

investigación cientifica-tecnológica y una explosión de nue

vas instituciones educativas y de posgrados. 
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También se observa un deterioro de los niveles educa

tivos y salariales, jLmto a Llna politica c¡ue clama por ele

var la calidad y la excelencia académica; entendiéndose por 

estos dos aspectos, si9nificados muy diferentes a los c¡ue en 

el pasado rigieron al sistema educativo sonorense. 

El intento por dar una explicación coherente, sistemá

tica, causal y estructural a los cambios c¡ue se observan en 

la entidad y c¡ue parece ser marcarán las pautas educativas 

de los próximos a~os, es el objeto fundamental de la presen

te investi9ación. 

En el plano académico-formal este estudio se presenta 

como Tesis de Doctorado en el Area de Economia Politica de 

la Ciencia y la Tecnolo9ia de la División de Estudios de 

Pos9rado, Facultad de Economia de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

El área está coordinada por el Dr. Leonel Corona Trevi

~o, c¡uien asesoró esta tesis, sin embar90 no está por demás 

anotar c¡ue los errores y omisiones derivados del trabajo son 

responsabilidad del autor. 

Desde 1988 presentamos ante el área y ante jurado cali

ficador el proyecto de investi9ación c¡ue hoy concluimos, na

turalmente, con el tiempo ha venido sufriendo modificaciones 

importantes derivadas del avance de la propia investi9ación. 

En 1989 se presentó un marco teórico e histórico del proble

ma en cuestión y en 1990 se realizó una primera versión bo

rrador, misma c¡ue fue evaluada por 6 miembros del jurado. 
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A lo largo de 1991, el ac1tor fue entregando al asesor 

de tesis una serie de capitulas 9ue conformaron una segunda 

versión borrador, misma 9ue resultó demasiado voluminosa 

(8~) cuartillas) para los objetivos originales propuestos en 

la investigación, en cuanto al acotamiento del problema y el 

periodo de estudio. 

De tal manera 9ue el 10 de septiembre de 1991, se pre

sentó una tercera versión borrador reducida a 400 cuartillas 

para ser evaluada por un Jurado integrado por el Dr. Leonel 

Corona T. <Asesor y coordinador del a rea), Prof ra. Si 1 via 

Schmelkens <investigadora del Centro de Estudios Educati

vos), Dr. Angel Federico Nebbi.9. D. C investigador de la UAM-

1), Dr. Juan Manuel Alvarez Manilla (Director del CISE

UNAM), Dr. Arturo Huerta CProfr. de la DEP-FE-UNAM) y el Dr. 

Daniel Casez M. CProfr. de la DEP-FE-UNAM). 

La tercera versión borrador fue evaluada positivamente 

por el jurado, después de hacerse una serie de observaciones 

e intercambio de ideas entre el sustentante y cada uno de 

los sinodRles. De entre varias de las observaciones hechas 

al trabajo destacan las relativas a una definición mas e><

plicita sobre el significado de los dos conceptos claves 

manejados en la tesis <crisis y modernización educativa), 

precisar mas la relación educación-economia, los sectores 

educativos impactados ya por la R.T.I., el papel del nuevo 

modelo educativo básico en la formación de politicas cienti

ficas y tenológicas, la congruencia del nuevo modelo educa-

4 



tivo con la realidad, si el discurso modernizante es mera 

retórica o tiene bases reales, etc. 

Otra observación y cuestionamiento metodológico impor

tante fue la estructura anterior de ln tesis <en forma de 

fichas de trabajo), faltando una reflexión al finalizar cada 

capitulo y sin articLtlar un discurso propio en las conclu

siones. Ante ello nos dimos a la tarea de reorganizar tanto 

la estructura de la presentación del trabajo, como una rein

terpretac ión del mismo, elaboración de una reflexión propia 

y respuesta a los principales cuestionamientos anteriormente 

señalados. 

Para ello cabe aclarar que el conjunto de capitulas que 

se fueron descartando sirvieron como material de análisis y 

reflexión para la sintesis del presente trabajo. Los capitu

las descartados fueron: 

1> Una visión histórica del sistema educativo 

sonorense, incluida ahi una historia de la Universidad de 

Sonora. 

21 Los planteamientos teóricos de la Economia de la 

Educación. 

31 El desarrollo económico de Sonora de 1929 a 1980. 

41 El impacto de las nuevas tecnologias en las IES 

mexicanas. 

Además se procedió a reestructurar todos los capitulas 

de la anterior versión, en la idea de presentar un trabajo 

más compacto en cuanto a lo necesario para la demostración 

de las hipótesis fundamentales del objeto de estudio. 
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El problema 9ue nos habíamos planteado consistía en 

descubrir cuales eran las conexiones más importantes entre 

las políticas de modernización educativa y el actual es9uema 

de crecimiento económico del pais y de Sonora en particular. 

Igualmente cual era el significado <económico-social> 

de dichas políticas, para el desarrollo del sistema educati

vo sonorense durante los BO's y la perspectiva para los pró-

:<irnos años. 

También analizar si habia una lógica distinta entre el 

nuevo y el antiguo modelo educativo y sus implicaciones para 

el cambio social y económico. 

El lector encontrará estas respuestas a lo largo del 

trabajo, pero de manera más condensada en .el capitulo I y en 

las conclusiones. Ya 9ue ahi se encuentra el "hilo conduc

tor" de la reflexión y el proceso de investigación 9ue inte

gra el conjunto de los siete captulos de la tesis. 

Según los resultados de este estudio, para la compren

sión del cambio educativo y su impacto social es necesario 

establecer las interrelaciones 9ue se dan entre el nuevo 

patrón de crecimiento económico y el nuevo modelo educativo. 

Asi como su génesis, desarrollo y perspectivas 9ue está 

abriendo esta interrelación. 

El significado entonces de la modernización, se centra 

en el análisis de las causas e implicaciones de la formación 

de un nuevo modelo edLtcativo científico y tecnológico 9ue 

obedece en gran medida. a la "necesidad" de 9ue la educación 

pase a integrarse a un es9c1ema social de desarrollo más am-
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plio, encabezado por la consolidación de un modelo de desa

rrollo econ6mic:o secundario exportador, impuesto a. su vez 

por un sistema mundial en creciente apertura, interdependen

cia, globalización, desregulación y competencia acrecentada. 

La forma en 9ue esto se esta llevando a cabo para So

nora (desde luego conectando el análisis al plano nacional>, 

el papel 9ue cumple la educación, al tipo de educación a im

pulsar, etc., es lo 9ue pretendemos demostrar en las páginas 

sigL1ientes. 

Las limitaciones autoimpuestas a este trabajo es que se 

constri~e fundamentalmente por los aspectos relacionados con 

el significado económico del nuevo modelo educativo y su 

comparación con el antiguo. Por tanto no es posible encon

trar a9ui otras funciones sociales 9ue cumple la educación 

como la estabilidad política, funciones cLlltL1rales, filoso-· 

fia de la educación, ideología, etc .• 

Sin embargo, considero 9ue hasta la fecha, ningún tra

bajo ha analizado este problema, pues en parte planteo la 

hipótesis de analizar la politica educativa como una de las 

variables claves de la política económica. E:<poniendo la 

idea de 9ue ello seria una de las diferenciaciones claves de 

las actuales politicas educativas con respecto al pasado e 

incluyéndose en la misma, la observación como tendencia, de 

la creciente integración de: dicha politica educativa a las 

políticas cientificas y tecnológicas y posteriormente hacer 

una critica a la forma en 9ue se impone la modernización. 
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Conviene aclarar que aunque las reflexiones y criticas 

son propias del autor, he considerado conveniente dar los 

respectivos créditos a una serie de autores de cuyos plan

teamientos he tomado diversos argumentos que me ayudaron a 

clarificar mis ideas. 

El proceso de investigación que se siguió fue el de 

consultar una amplia bibliografia sobre el tema, documentos 

estadisticos e históricos, una buena cantidad de articules 

periodisticos, y otros datos que maneja la prensa nacional y 

local. Además se entrevistó a un número considerable de per

sonas ligadas al medio educativo, cientifico y tecnológico 

de la entidad. 

Con este cumulo de fuentes se procedió a sistematizar 

l·a información y e>:traer cuadros estadisticos, análisis de 

tendencias y comparación de periodos. De tal manera que en 

la medida que se iban analizando datos y teorias, se iba 

también redactando. La metodologia estadistica seguida apa

rece en el apéndice. 

Por último se aclara que la actual versión contiene al

gunas modificaciones hechas a la entregada en noviembre de 

1991. Dichas modificaciones consisten en un nuevo capitulo 

de conclusiones, un nuevo apartado sobre el conflicto, so

cial en la Universidad de Sonora en 1991 y principios de 

1992, Ltna ampliación del apéndice estadistico y un ordena

miento detallado de la bibliografia general. Con esto espe

ramos haber cumplido con las indicaciones hechas por el Ju

rado. 



I. CONTEXTO t• SIGNIFICADO SOCIAL DE LA l'IODERNIZACION 
EDUCATIVA 

1. La Nodern i zac i bn E'ducat i va en el Con texto In t:er11acion al 

Desde los a~o5 60's aparece11 fcnón1e1·1cs que 1nc¡uieta11 a 

los pa1~:;1-?s desat··rol J .::tdo<:.; pi:.\
1

rd. <::>U dom.in io del mQrc¿\cJO mun-

dial .1., pcH' pjDmp lo~ 

a) La alta tasa d~ in1,ovacjón tecnológica en EEUU, gt"'acias a 

sistemas competitivos con las tr~1nsformaciones tecnológi-

nicamente 1nás avAnzadas, l~s enipr"'Gsas y el gobierno. 

b) La concurt"'encia cr .. 1;::-ci.f.?r1tE:.1 .ji:tpc1nes;.;1 C?n los met"'caclos 

grandes empresas para la inversión de m0yoras r"'CCLtrsos en 

" ICYT. En Gt"'an Bt"'eta~a se intt"'odujer"'on cambies en la r·ela-

presas. 

Con los pt"'oblem.:\!:.~ de las 70 1 s <dóficits comercialt~s y 

presupuestales) J.o~;; indu.<:.:-tri.Dl~s .Y c.~J estado, ven en las 

L1níversic.1ade:~s fuentes de .innov.::ición técnic,=:::i. como sdlidas <°:1 

la r:risi~3:: Reclucj éndo-se Jc1s p~""'c:~upuo~;to~;¡ lilJres a la inv0s-

ciera que conecten investigación-inciustr~ia. 

fL1ndación de la Universid~d-emprrnsa en Madr ... id~ pot· la C~ma-

ra. de Indu:.;tria y Come~··c10; ('.:"'!l estabJec:imi&:nto de ofi.c.:J.nas 

de 11 enlc1ce industric::\J. 11 <J ele "l·~r,:.\ns·fE~renci,3 de tocnc1lo.9l<..\ 11 
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como via de vinculac:i.ón <consult¿") ~ ~>t:?minari.os, +erJ.as 1n-

dustriale:~;, e:~po<::',:i.cionc•s .inc!u~:-itri..:.:\lP::~,, e-te. 

Desarr·ollo cie~ si~::>tE.~ma•::; 1'T12,:'.\chl.rig Co~ ••, coorclinaclo::;; por 

el 9obie1···rio p;.;tt·¿~ l lf?V<::..r ,::.. c<:t.l.Jo prci91···a1rrn.s cjr2 dr::·:~Jrt ... oJ. Jo tec:

noló~3 ico f'~n emprf.·~sa::s 1::ori pc1.rt:JcJp<-:1c1ón de TES. Ct"'eacié.Jn ele 

institutos de ir1ve~:;t;1gaciór1 c~n terreno'.:; un1vE::rsi tarios a 

iniciativa d1.;;o c.~mprr:::~sa~~; F'<.-tr.:.1 re.:.:r.li~:¿\r J.1,ves;t1gr.~.ción y p1·-.o-

porcionar sorvicios. 

L.os dj rector'E)S c.lf? insLitutc:)S •·? inve<:-;·t:igc:o.clot'eS part:i.ci-

pan en la docenc:i¿-1.,. Lcis e.c::;t:ucli.ante~; del doctora.do rr-:::>ali::an 

sus te~'>lS t.:n l.o•=l lns;tJ ~.ul;u~.,; •:;ol:l1·"E1 te1n,:.-i.: .. de int€·~1··C:.'?.:i p.i:H~.:.."i. la 

industi•ia y reciben comprans~\cjOn económ1c0. 

Es<:1uemas muy si.m11,:-i.res d021 at"tic.ulaciün Pduc<:"1ción-inves

t19ac::ión-incluslri.::\ l·-'LlC:!d..:~11 o_JtJ 1,:;e1· 1 v1:~r"·!:.iE:' 1:.•r1 ol;ror.:· p~1:l::c-::is dt."'i! r-1mé-

rica Lati.l"l.::".l.; sobre .todo c~n [{ras;·i l. 1'..ihi Ja 11 c:c1ne;:jón tndus

tl'•ialº es muy elocuente·:? en c:.:::-i."':ios eomo EME-:RAER <Empr•:::i5a Elr·"a

sileña de (-:)c-:.•r(Jrv:-i.1.:1ticci.), una c=:•1npt'c:·~;¿-\ 1111:~l:a. E:!~~1t;osa t.1ue cfr-:?sde. 

:l965 concluyó r?l primr=r· .~.:l.vión dt:~s;a.r1"ol¿\do en Ew~:'.\:;;i. l F.>or el 

Centro T(~'cn1co ()c'rPc•-r:'::'pür_-1::1],. C"l ln~,,l-:i.t1.1l:n Tl::'.~cnc1Jr~1-:~:ir:o de 

La GGtt·~t8gi0 de l.a ~rnprt?Sa se ba~ó on l~ cap~cidad de 

aprendi~~je y dQ innovaciór1 tecnológico. Paro 1984 presenta

ba u.na e::F'an-::·;i.r':in hac ld. otros mr.~rc<:.\do~:•, PLle·~.; dt·l total de 

a<;~ientos ele lin(-:~as <~-l8t"f2¿.~¡ rr:-:~gior·1.:.\lc~s E'íl ECLJU el 7/. corr(;?S

pondia al modelo diseH0do Je Brasil. 

f.'1unc1ue c?s má:.:i· ilustrativCJ ],J. f!'norme pr~·sencia r.:le las 

!ES brasi.1.eí:)F:\s en lDs ... • 1Ti«:.1.yo1 .. 'c•s-, pi::\~-.CJUt::?s tc~c11CJlClgicos cJe ese 
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pais; en Ca1npinas1 Sao José dos Ca1npos y Sao Carlos, guc to

talizan 91 empresAs en las r .. anias de electrónica, telecomtJnl

c:ac:i one~:;, aF:o~·oe<;;.-,p . .:;;\cir.li y nuevos material~:s. Con la. p;.:i.i-"'t1c:1-

pac:lón di~ .. ec:ta de }.2\ Uriivc:_1 r1:3id0d ele C<.:\mpinas, Centro de In·

vestigaci.ón y Des.~":\rrc¡llo, CE~ntro Tecnológi.c1·) r..>ar·a lnformc.:\l::i

ca, Instituto Tcc:r10.ló~..:¡:icci <:::li:::i Aet-"onc.\1)tu:.::~., Instituto de In

vestigaciones Espac1a.l.E1s, UniversidEtd de S<J.a Paulo (unidad 

San Jos6) y Univet·sidad Federal de Sao Carlos=. 

Pese a qtJG la década de los 80 1 s 8olpeó las economías 

de tocio tipo clc:i pc.\l~:iE~s, uro:sionando el cl1n¿1ml.smo de los cl,~

sicos paise:¡ al t,.')mentf::i i.ndus;tri.aliz.<::lde>s y ·:.1demés., P<nra. los 

del tercer mundo, un profundo clE•te1·"ioro de <.:~>u distribución 

del ingr~::i~;o (er.¡uid1:,\d -::;oc:1al). Hu.l:.10 un fJrUf.JO de paJ~;es -cla

sificados pot ... la CEPAL-, a los cuales se Iras aplicó Jos mis-

mas cr1ter ... ios co1nparativos (creci1niento y rlist~ibución>, que 

han logrado mayot' compatibilidad cntr ... e i;asa de cr ... e!cimiento y 

de di~:;tribución dE·l ingrE-?soh El los (:;on: E~spaí~ci, F't.1rtugal, 

Yugoslavia~ ~lungria~ Core2, c:hJn~ y TRil3rldia3
• 

f_a CEPA!._ locali;:::D una muli·i.;iplicidad de factore:=:.i c¡ue 

pueden explicar las diferencias de ese gt ... upo de paises con 

Améri.ca Latina, p¿u .. a de i~hi., di~-;(2ñ21· ... e<;;;¡t;r·atc=gi¿:ts de trans-

formación product:i.va haci<J. {::?! crt?cimient:o con ec:¡uiclc-:;\d .. E~:,os 

factores donde Améric0 Latin0 h0 fallado o bien oberva nive

les inferiot"'es de desarrollo son: 

a> El ahorro interno y f:.?1 pott"'ón de consumo; 

b) El p.:i.tró11 de in!::it°..'t'c:ión (:"?::t~:?rna y la compE.1ti.tividad inter

nacional de la producción; 
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e) La debi .l idad del procr2so de incorporc.{cit~in de progrE?sCJ 

técnico, esfuer~':!O de invest ig¿lción y dE!S¿l.t"'l"O] lo tr2cnCJló-

gico (pat"ticul~rn1ente en .l8s empt"8S~sJ, nivel t~duc0tivo y 

creci1niento de l~ prociuctiv1dad; 

d) Absorción del aume11to de la población económicamente ac-

ti va. 

La.s compara e ion ns 9ue rt;:;-al iza la CEF'1~L i::nt;re Ql grupo 

de paisGs de t'efet'encj.a y América Latina es muy important~ 

para nuestro doc1.tmt1nte> po1" ln r::u<:iJ lC:\=.¡. Ucunos a c:onoc..:er inte

gramente en los siguientes cLtadt"os de i11di.cadores estadisti

cos hasta 1986, tomados dr~l estudio cepa.lino cl.tado;: 
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AMERICA LATINA, GRUPO DE REFERENCIA a/ V OCDE: NIVELES COMPARADOS DE 
PRODUCTIVIDAD, 1 950-1986 

(PIB por hor• hombre d• los Estados Unidos = 100) 

80 

70 

60 

50 

40 

30 AMERICA LATINA b/ 

20 

................................................................................. ::·:·:·:·.:::·;;:·;::.:·.:.·::':.:.·::· ..... 
•••• --···--·······------- GRUPO DE REFERENCIA a/ 

10 

a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1950 1973 1986 

Fuente: CEPAL, sobre la base de Angus Maddison, "Growth and slowdown in Latin America: 
a long run comparative perspective", CEPAL, 1989 (mimeo) 

a/ Incluye •n este caso, España, Portugal, la República de Cona, Tailandia y la 
provincia china de Taiwán. 

b/ América Latina incluye: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. 

FOEm'E: Op. cit. p. 67. 
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AMERICA LA TINA, GRUPO DE REFERENCIA a/ V PAISES INDUSTRIALIZADOS: 
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EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE EXPORTACION b/, 1929-1986 

' 
..... ~~'"<··· ....... ··~) 

' , ,,, 

," , 

GRUPO DE REFERENCIA a/ 

,,,,,,,,,,/" 
,/ 

,,,. .................... ...-;AISES INDUSTRIALIZADOS 
,' ........................................................ . 

./<............ AMERICA LATINA 

o .._~~~-+~~~~-t-~~~-+~~~~~ 
1929 1950 1973 1980 1986 

Futnt•: CEPAL, sobrt 1• base do Angus Maddison, "Growth and slowdown in Latin America: 
a long run comparative perspective", CEPAL, 1989 (mimeo) 

a/ lnclu11• •n este caso, Españ;1, Portugal, la República de Core.a, T;ofümdi;i 11 la 
provincia china do Taiwán. 

b/ Améric;o Latina inclu11e: Arg•ntina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. 

Cotficitnt• dt txportación = txportaciones sobro el PIB 

FUENI'E: 0p. cit. p. 68. 



Del anál i 1;;;»is dE:l co1npor~amiento de lD::: indic¿tdores cle

tal lados en ln.s gr.::.\-ficas y cua.d1 ... os (~s"l':¿:\dist.icc1~1, y de la 

relación entt ... e pro9reso técnico y competi~ivirl0d~ en su 

incid¡::..1 ncia r2n la es;tructura :=>E1r.:tori,:\l de la rH.::onomici r1acjo-~ 

nal, se despr··e-·ndE~ léi nc~ct?sidEi.d quE.1 sur·<3iL"l p¿::i.r.:i. r:cil c.::tso de 

global. 

F'ues si 12 c:ompetitiv·id,:tcJ de un¿.i. economiM (a nivel ge

nera.!> ~3e considef'd. la c:apaciclad de incrc~mentar 10 pctr""tici.

pación en los mercados mundiales; y 5j_ se apli~a el concepto 

a un bien o ser•1icio (nivel p~r··ticular-)~ consider ... ándosc cam

pe ti ti va cuando ~=5e coll<::-5 t ~JUf? a 1 menos so-:::> tenor.. 1 os PEl t rt.1nes 

de eficit~nci¿~ vi9entf-1·5 f"!n .la C?sc(:\1.::1. mundial Qn cuanto <:J. uso 

de recursnl::,, c¿=tJ i.clnd cleJ producto y/e) ;5orvjc10 ofortadr.:J., En--

·tonces vemos, en t~·r·minos de las dt.~~~icripcionc..:s r:?st.-:"\d:ts;ticas 

está p 1.an tc~acJa como 1.tn<-":\ 1'riect?<...;iclJd' 1 del prnCE'SD r.~cunórn.i.cci 

nacional~ 

F'or· otro lado, c::!l logro compE~tit i.vn C-::i nivf:..-"l genr?ral o 

técn.ir:o, definido como la capaci.dc:id ele iíílit~J.r, acJ¿\pt~u~, di-

se~ar, generat~ y desart~oll8t~ pt .. ocesos productivas en met'can

cias antQS no existentes. 

se deduce <:~t..tf2 E'~~.>tr-:! es un c:o1-~cepto t'f~l.:~t1vo, <.1u·.~ ~1uponE~ la. 

contt~astación de divet .. ~;;a.s f-•rácticas intr· .. a (? l.n1;erF>il.i~:>es en 
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el ramo tc•cnológic:o .. {.)~:>unta ,,¡]. hec/10 de la cc:H:i:,.Lstencia de 

técnicas., proce~;os y F>roduct;ns mejor"'es y pPores. 

De·spLtés se deduce qLtl? la t~(:nolog1a 110 puede ser redLt

cida d un conjunto de~ r.·.ombin,:l.c:ior1e<:::1 conocicf¿· .. t:; de in1.:-;urnc¡1.:;¡ o a 

un '1 poc:.l" de sab~:q···es u•s<:,i.cJos ;."'I f::ntc:~r-.:1 .l .i.bert...-:•d y ~iin costo. 

Ya 9ue l.:i. tec.:nr:J.lo.(9ia no e!:; un bif::n libt"'e, entont:€.-?'3 lc:-i.~; c.~,m

presas genet"'an 1.1.n incentivo r.:>-:·~.r·c.". reali:::¿~~-, innovc:,c:iont?':i con 

miras a la rentabilid~d. 

Al l1acerlo, le:t emPrC?s¿-:i. c1·"'f-.?r.1 un a.v¿\llCE".:- te:?cnoló.g.ico c¡ut.:i 

le permite incr'ement¿~r ~5u pur·ticip«::t.c16n en E·] merc:ado, ln 

gue a su Vf-2:::, E:•s unc:J 1'pt·'t.-?!:;1órr 1
' c;obr·e los compE!'tidc.res, r.:L1ya. 

reacción será a imj_tat ... o a superz•r la ·innovacibn inicial. 

Est~"2 t?.~; '~l c>r:l.g ... :-~n dt'? un. f:lt'tJceso e1\ cadena de? innovación 

y difu:;;ión tt.'.?cnoló~¡ica cp.tE- df3b-:Jrmlne:\ i?l ceinstante desplaza-

miento de la ft'ont~ra tecnológic~~ 

Se de~:;pr.:?ndc: dt::-! t;odc C?S:il:.:ü c.¡Ltt: J.a ci:.iolpE~t:i.t.i.vid-~d d~ una 

economi ü df:-.\pender,~~ dE1 '.::;u ca~-:-1 ac i dcirl de supf":r· ... 1::i.r o al menos 

igual.ar l-:3 rnE1 ior pt·'i:':i.ctic(::i. tec:noiógic:~:.\ y productiv¿.i.. 

''La li11ec-1. d:i.visor.i;) ent1"'e J.as e:-~¡.:>et"'je11cJ.a~; e:-~itosas de 

inserción internac1onal y- lcis (~ue no lo son .. ::l.1 p.~:i.rec . ..21t~ se 

vincula con 12, ut:i.liz¿i.cJé'Jn ef"ic:ir~ntE' de Jos rf.?CL1rso5 e:~n un 

momento dado y con lci cap<:tcida.d di.:-.? emprenL1er ctctividades c:¡ue:::~ 

re9uieran un valot' ~8t"'egndo de tipo intelect1;al cada vez m~

yor11..i~. 
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2. La i'todernizacibn EducatiJ.'a en el Contexto Nacional 

2;1. El signi·f.ic.J:do de .la Í'/()r:Jer11i.-:·ac.ión Educativa en Né.:x·ico 

De lo <..\nteriorrr1t'2ntE.• ci;.:puE•sto p~~\rc\ E:>l. contc::.1 ;~to mundial y 

latinc1am~=~r1cancJ, ~=;,:: clr2sprenc.le la tt'~~:;i~:;. ele c:¡ue f?n Mé~t.i.c:o, r;e 

vuelve también un impet'at:ivo la 1:•uC?.sta en FJr(~.r.:t1c<~ c:le un 

conjtJnto c:le pol·[tic(J.s intec3~·ad¿.i<:-5 F';Jra. rf:":·.•estrur:tur~r· -:::;u sis--

tema educatjvo~ cientiflco y tecnológico. 

Ccln la fin~l1.dad de integr~arlo o ~ue coadyuve al desen

volvimiento del llamado nue~o 1nodelo de desat~rollo económico 

indut:;trii.tl e:-~r:>ortacJor crE•cic.1 n"\:;i;.:.,_1 m~·n l:;E~ orie11tado a :::;u inser

ción externa mLtr1diul. 

Este c:or1junto ele p~~i11tic.-~s ri:::~+orrnctdor,1<::".; se inic:i.a.n en 

1.983 con t1iHuel de lLJ. tvladrid, bajo el E}(agerado nombre.• de 

11 revolución ecluc.::\l;iv<::\ 11 cont inuan c:on C' 

bajo E?l nombre (c:r:>n c·..:innotc).c ionc""~ má<.::; mocJP.radc\s) de 1'rnoder-

ni.zac::ión educEttiva, c:it-?nt:lfic:a y tr,;icnnlógic<:.-\ 1
'; han rendido 

ya un fruto visible y set~¿n las pautas o tenciencias mas fir~-

mes en los pró::imcis <::i.í,íos. 

El l-tje cc1ntr.c::\l del nuc~vo modl~lo ec:iui:_:¿ .. tivo t?S la inte-

racc:ión consoJid~da de la cadena educación-investigación 

c:ientific:a y ciesa1~roJ.lo t(?CnoJ.ógico-aparato p~~oductivo-admi

nistración gubr~1""'namc.•nta.L. Por tanto los actor·es graneles pa-

s¿:~n a s:;er 1E1.s JF:'..S, lo~:; CICYT, la inclu<.:Jtria. "'-./ los 80bie-rncJs 

(federal y estatalesJ. 

De a~11 <.1ue see mu~/ correcto ciecir c.1ue la actual c~stra

tegia educativa no pretende únicamente aplicar politicas de 
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austet•idad en las JES. Sino afnctivamGr1te, el apoyo para un 

nuevo 1nodolo gue r·egu1ere la fol·'mación de un riuevo tipo de 

profesior1ales, cuyo ~jet'cjcio qLtede relacionado a las nL1evas 

opciones clel ct~ecimiento ecor1b1r1ico~. 

Estas nL1evas opciones del ~recimiento ecor1ómico, se co

r1ectan er1 el c~mpo edtJcatjvo a 1-~s nuevas carr8t ... as y al de

sarrol.lo de l3s tecnológicas ya e~istentes, pot· ello es gue 

el CONACYT plantea en su politica ~futuro 9L1e: 

11 NL1est1"'<::1 1=>riot•id.:.:i.d +undame1·)tC:1.] t'.?s la prep •. :\ración de 

perso11al calificado de alto riivel. en el futut•o los fcin-

dos se deber~n de carializar preferentemente a fot'mar los in

vestigadore!::;. cJ[? a9uE!l lc1.s <i:\rl'::ias c~u~ se re9LtierD.n y C::JLte 110 

e;-:isten E"n Mé!:ico. 

se clelJE-?rán definir priorí.d;:;;1des .. De.-1tro de és·l:;as 

podrían entrar la tel~m~t1ca 9u~ i11cluir~1a la robótica y la 

in1~ormátir::a., cd dt~sürroJ. ln rJe +a.rma(:os gue sc::iria. ~1 1 motor 

para el desarroJ. lo ele (:ir-2rtas <~.lt'Cas de la c.1u1.m:i.c0. y de la 

in9enieri{"3 9ul111ic:a~ Lo:...;.: riue~1 0:..=: matcr·iale::o· con e~spec::ial inte

rés en la metalurgia no fert,os~. La electr6nica con su desa

rr .. ollo en semiconductorl?~i .'/ 'Je t.·iotccnol<.i9f.¿~ c.¡ue incluye 

fet,mentacjones e insoniet~la 8~r1ética. 

11 Esfuer~os como los an tE1rj or"'es nos ayudarán a. df:!Sarro-

llar ur1a politica 11acional en ciencia y tecnolo9ia, en con

gruencia con los sr:?ctcre~, educativo y produc+,tvo"~ .. ~ 

Esta nueva polii;ica s~ hizo nect-2sarici por 1~1 pro-funda 

desvalorización dt::-1 papel de la educactón, ]a ct'i"!!Jis -Finan-



los cambic:>s internacionales y n~cionales. 

Par e..1 l lo c-::is c¡ue lo~~; i=.1sr:enari.cis más .gE.•nc~r¿tlc:~s sobre la 

Univer·"'sidad del f1.1turo han sidcJ vii:-:;lumbr··ados asl: 

1) De no en·frE?nt.<Jr .·:·~ for·ido la ct"'i!:;;i~~ de la'.:'; IES y cont1nuar 

con la t0nd1~nci~ tie sLt abandc1no por• pat·te del Estado; en 

m1Jy cot"'to tienipa se accn·tu0t'lan el detet'ioro irt·eversible 

de los servicios c.1ue prestan, ~ t.'3nto alumnos corno ..:1cac.lt-

micos iniciar~JQn ur1a d0ser1:J.ór1 de niayot~es corisecuencias, 

enmedio de Ltri ambiente tenso y cc1nflict;t·Jo. 

Las tat"'eas fLAndamer1tales set~1an asignadas a centros de 

e:-:celencia en investi9ación y docencia de élitf2, e:!n tanto 

las r.r::s (pLtbllca.s srJbl"'e todc:::i) quf-?d<"J.rt,'.:\n ri:•ducid«J.s ~·'.1 funcio-

nes secundr..H'i as. 

2> Enfrentar la ct•isis de las IES y 18 edtJcación en general, 

ini.c.i.ancjo un p1· ... 0CE~so de discus:;lón colec.:tivo, donde las 

IES demuest1•en f:.>U capacidad de superar rc:itos dific:iles7 ~ 

lCuál es la posición gue e~t~n tom~ndo las IES, los ir1-

vesti9C:\dor·e~;; y lo~·:; cien·tificc.is más ligados ¿d sector educa-

tivo en Méxi.co?. E11 el pais aún no hay acLterdos f it·mes y r1e

gaciado~:>; ir1c:lu;:;ivE• <·,;i. nivel rJfir.:ial llr~1y cont1·adic:ciones-1 c-~n

tre el Canse,io Consultivo para la Ci~?ncia; y por c:::it1"0, c..:::il 

SNJª y el CONACYT: f?=:,tns dos, tienC?n una pol .i.t·i.c..:J de rnc:\yc.H" 

acercamiento ~on la industria. 

Pero c-:n término~_; gc:0ner•alc~s, en Mó~·::i.co, de~3¡je lci décr.idF.\ 

de los 80 se h;::¡cc e~:plicj ta la polltica n1:i.c:i.onal de -forn1ar 
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cetdenas de interacción goblcrno-cienci0-tecnologfa-indus-

tria, opet"'ando alred~dor de problemAs loc~li=ados9 • 

Hasta ahora habia sido aclaro la iriteracción 9objerr10-

industria n gc,tJier·no--cjencJ.a-tncncJ.l.c1gl~1; pc-1f'Ll no la c::adena 

~ompleta. S~gún una pt"'opLt~sta de Felicj.ario Sáncl1ez ya cita

da; el gobier"'no se vincL1la en 10 cad~n0 ~ través de ·coN~CYT; 

la ciencia a través de ]as TES y CGntt~os de Ir1vesti9~ci~>n y 

la Tecnología mediante los laborato1~1os industriales. 

F'¿\rcialrnente Mé~-~jco ya tii:::~ne p.:.u'"'l":e:::; de la c.cHJena. .. Las 

industria~.; del pet1·"ólco, nuclfr:ci.r y E-;>léct1"'ica cu.ent¿.1.11 con 

institutos de ir1vesti9ación. Pet"'o on los paises inciustt•iali-

2aclos f~~to es mu); claro~ ya c1ue los ln.bor::\torios indu"5tria

les de ci.enci?. apl icad¿-t o dosarrol lo tocncJló.gico -saon cr•ea

ción de las industt~ias privadas~ 

Ejemplas: Bel 1, RCt".~, IBM, :\ero:·:, Vodak, Sguíbb, Ledc-?r

le, E:<:{or1, Sanyo, /\IEC, Hi-t.::.1chi, F'hilips, Sic:imens, Dupont, 

e·tc .. .i.o. 

Aunque al9Ltnos investigadores dudan 9ue la formación de 

estas cadenas pt~ed~ SPr lJn proyecto viable para México en el 

corto plazo; t"'E?Conocen E'n c¿\mb io, un'-1 tt·ansic:i.ón si lencio<.:;a. 

de la Ltniversjdad de m¿~~:ic-:tS <:1 la de e;<celt2ncia, e:-~pontenclo 

gue la reducción pr· .. esupups-1;.=i l ciP- 12ls IES ,¿:¡,t;it2rn:Je más ia un 

proyecto trc;\n~;forrnador gue D\ la simple con-:;i;:~c:uenc:ia de la 

aplicación de politicas austet·as de fir1anciamiento. 

Estos investigi:.,c:lot·•r:::is son L. Buc--?no y E. Ib<~~rr···a, 9uie11es 

argumentan 9Lte el pt'oyecto mod~rnizador de la edL1cación su

perior y la investigaciór, ci~ntlfica se encue1,tra ya en eta-
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pas avanz-E\das. 11 E-~ste p1--oyecto tr~1n':3formac::lor se ha ~'3ustentaclo 

en una concepci.ón de urij.vet"'sidad 9tJe obedece ~ la vez a una 

de des~t"'rollo. Est~ última se t"'el~ciona con m.l progr~so téc-

nico: el p~is r·eguimre de cuadros t~cnicamen~~ prcp~t··3dos ~n 

cantidades suficientes-) y de una ti.lite muy capa~ -=-~ue ocupe-? 

posiciones c.ie d1recc::1ón. l-i:'\l pt"'1:Jpósito ~si? ve ob~::;t¿.\c::uli~:c:ido 

por la existencia de una universidad de masas•••. 

El modelo supone la i:'.\mpl i.<~ci.ón de la educación técn.i.c2 

y el estt"'echanliento de J.a supet~iat"' no técnica. La primera es 

pat"'a la :incorporar:ión ITTC1.<;;·.jvn ¿il trr:ib2.io produc.t;:ivCJ y r.ua<:lros 

Ct-\lifica.clos Gécnicament~? .. La s;E·~~:¡unc1a es SE:-d.ectiva, de efi

ciencia y de élite. 

en el reordenamiento cut~ricular de licenciatt.tras y posgrados 

con dirección a la i.ntc;.1 9rc:(ción unjversiclad-j.ndustria. 

Hay tamb i t~n un interés dr~ gob u:-:irno (·? IES y CICYT por 

StJperar la crisis y rr2CJrient.::i1"' ~:;;us tD.rc-?E;is, fL1ncionamiento y 

reinserción socia.l. Ahora el a~-:.ipec=to c~ntral de la vincula

ción es e+sctiv~mente l~ ~ .. ~l~1:ión IES-CI(~YT-crecimi911to in·

dc1strial. 

En la misma pclitica se f:~nmarca 1.:.1 generacjón de 11 F'ur-

9ues Tecnológicosº con ernpresf";i.s de alta tecr1oto9:la .. El pri

mero de f?l 1os se construyó E~n Morelos c~n 1990 con un('-:i inver

sión inicial de 900 000 mi.llones de pesos c-1.portados por el 

FONE:~I, (2mpresa pr:i.vada, 9obie1··no y sociedc-1df.,~S de l.nver·"'sión 

de cap:i"ta.J.E.lS. De-? tal Hli3.rl\?ra ctue los l~i CIC'·{T C.JUt.• ha.y en Mo

relos se instalar•án en Pl F'a~"gue con su1.:-; 2000 investtgadot"'es 
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('1·00 pertenec<m al SNT). Se ha pensado en crear ott,os 

tigación cient:l.fic,.J. y tf.·?cnoló.g1c:a! vi.~ vinculación IES-upa

rato productivo scln pot, una pat,te~ la super·ación de la cri-

sis del sector, y por ott·a su rrains~rc~ón en un osquema más 

amplia de reestructuración ~loba!. 

L3 primet·a se ~xplica 2mpliam~nte nl considct,at, la rei

teración de la carencia do t•racL1t•sos s,_1f1cientes destinados a 

la investig.:.i.ción de ciE'ncia y b2cr1olo9ia~ Los ejemplos brin

dados <:~l rf~~.p0cto f::>cir el Const-::i.io Consultivo p«t.\ro. la C:i.enc:ia 

Cct•eada en 1989) son contundentcs 1 ~. 

El presupu~?Sita de CCJNACYT en l <799 c1e 120, 000 mi 1 lcin~?s. 

de P"'.:isos es l"..:1CpJivctlentr~ {·.il co~ato dE1 clos:. mrsiles (proyE1cti

les) para Lttlli~arse en proyectas d~~ la Marina de EEUU: y se 

conoce c¡ue los dt'~1 splec:1ados E.1n la ::Jlt(-?rra d•:Jl Golfo F'érs:i.ca 

son de un costo mucl10 mayor. 

El le\n;~a1r11ento de i_tn tran"'ib•.Jrc:12dnr p:-=:tra colc1ca~ ... r-::>n ór

bita un sátelite S(7?c:rc::oto co:.~>tó 1,80(1 millones c1e dllt-5., más 

de la mi tC1d del presupue~.>to de lD. SEF' en el mi~:;mo alío. 

En MéNico h<:.~y 4,000 inve~:d;igf:\dores, en tanto la indus

tria 9L1imica Oupont ticnE! labcJr·ando en SLts centros de inves

tigación 25,00C1 cie11tificos .. 

El In~5tj i;uto Tocncilógico de l"L-.t%sachusetts tit?ne 9, 000 

estudiantes, de los et.tales 4,500 so11 de JicenciatL1ra y otro 

tanto de posgrado. Ert 1988 recibió por concepto de inscrip-
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ción 135 mjllones de dlls; t1~es veces el presupuesto del ca-

MACYT. 

En lct Ul\.IAM h<3.Y :3:e;o, 000 alumnos, dt?. los c::u~3lfE~; 12, (l(H) 

están inscr·i to en 2~J0 p1 ... o.9ramBs de pos~1r.:acio. En tc·rminos 

ideales ~erla que el 50% fuera de matricula en el posgrado. 

1·1éH:i.co dedica el o.::./. del PIB E• cic"?nci~ y "Cé-::it::nolo,gia 

contra <-?. l y 3% de paises desat'rnllados y hay pnises simi-

lcAres a Mé::ico e inf!:-~riores en de-~scn•rollo ec:onó1nico c::orno ~:~e-r 

nia., Turc:¡ui.¿,., Corea e India con L1.n mayor porcentaje d2clic8do 

al ramo .. 

En CLto.nto a fugD de cerebros se tiene r.:¡ue,. en un estudio 

de los becar'ios dol ~rea de f lsica, r10 han regresado la nii

tad de los quo han salido al e:{trilnjero. Además del ddficit 

de investigadorGs, pues 1n1entt~as México cuenta con un inves

tj.gudor por c.:ctdr:.\ 10 mil he;1IJit¿u1te~-;, lcis p.::\ises dE·SB1 ... rollados 

tienen 40 y naciones similares a MéKicn tienen 4. 

En cué\nto ¿.;, l;:\ si:::~gLlnda 1~a=ón, producto de la primera 

abarca un«::i •'?:~pl i.caci.ón más 3lobal, i.mpl1c.a s Ltuar·SE":.' c"'?n el 

conte:{ta nlUrldial de la globali~~ción e inter1jependenc1a eco

nómica., lo. tenclenciC\ hacia la libre mov:i.lidad de mercflncias~ 

tecnolo.gta~::> y c¿:\~jit,!,\les, la reinsercj.ón de Me:~ic:o en los 

cambios mundialc~s y el l.mpacto c<J.usado <3n los sistE':~mas de 

~ducación, ciencia y tecnologia de los diferet1tes paises. 

Estos macrofactores se han conju9ado para intent~r po-

1 i t icas modernizan~cs sue den direcci6r1 definida y p1~ecisa a 

las tendencias mundi~les cle crecimi~11to, cnismas ~ue l1an im-

pac:t.c:H.io de inant::?ra d.irect;a ]a intt~t"'t''ela.ción IES-C1CYT-8mpre-



sas-gobierno. f'1nte esto, el e.1emplo del t:itular de CONACYT 

es muy clarr.J é.\l e:~pre·:~.::u": 

11 El momento ,:ictut:\l ..... ](:~~_¡ CC)ndiciones han c¿¡_mbiado , .. ,a-· 

dicr3lmentr~. L.¿.i.s; dE-~+in ic:iones de pal l l;i.c:a c;,iconC-JmJc¿i 1·1r.J~ ht..1n 

hecho cambiat". Antes, cu~ndo se enft"entaban gt"avet~ pr~obJ.emas 

para consE.:guir dinero~ nos ac&?rcáll¿Hnos a la inc.1u~.;t:ri..::":l; s:;in 

embargo, é~;;t.:1 t't.::oso !.vi;,.·~- ciue Je f!1·"C• rn.3.~5 bar··.:1to solucionar el 

f-.1.hora 

ya no. El dól.3r ya no e:.; b.:.."\rdto p¿\t''d l.:: .. s industrias. Esto 

está obl.i9Rndo a las gt"~n(·jes ir1rlustt"jas a cre~r s1_1s pt~apios 

institutos de 1nvestig~ci6n <Condumex~ Vi·tro, p. ejemp. ) 1114 

Pero mucha~·; E'.:"rnprc~~-:;as no ti E~rH?n nH=.•d j cJs, Ci:.'\Pac id ad y/o 

e;-~perienci~1 f~n la investigación. Po~"" lo cual se ha vislu.m

brado en u11a aliar1za con las lES Ltna salida c0rtera al pro

blema, t~mbidn bajo el concurso de el gotiiet··no y los Centros 

de Investigaciór1 ligados o separndos de las IES. 

El l"'esul tado ha ~::;iclo, lci asistencia dt..trante los 80 's a 

Ltna transición paul2tjna t1acia la consolici~ción de un nuevo 

modelo educativo~ cientlfic·~ y tGcnológico integt"ado ~l pro

ductj.vo con la. pé:H"'ticip<:-ición f:i.nancier'3., normativa y plani-

ficac.1CJra de Jos gobierncis (fc•deral y o.stat0J). E..:;ta es F'l·"e

cisamentt2 el si9n1fic:<;,\do de la i11tegrac:10n de la cadena: 

I ES-i nvE?st i gac i ón e ien t: 1 f .i. ca-c.1esc-.\rro .l. lo tr2cnol óg ice-aparato 

productivo- administt"~ción gtJbGrnamental. 

2.2. Las Pol1ticilS de Planeaci6n y E~'aluacibn Guber·namental 
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Para superar el agotamiento del anterior fnod0lo de de·

sarrol lo econórnic::o de indu:;tric.7:\liz.::icit':Jn f:JOt" susti·i;ución de 

importacionE~s y I,·:J. c~"'l.~si"S:j de -:;:;u ccH·respondiente me>delo ec..iu

t:<:1tivo; las actuales pcilitica.s de moderni:'.ación clt-:il F:.stado 

/1e}~icano han lanzado un va-s:;to pro8r,J.ma de r~?.::1de~cu .. '":1.ci6n y/o 

redefinición del sisb·~ma t-?duc,z-1tivo p.:H"'a el cle!:3E?l"1'V'olvimiento 

de Lln nuevo mod(?lo de clc-:;;~;ar~·ol .l.o conve-?11:1 do (::?n denominarlo 

como modelo de creci1n1ento económico sscundat"'io expor~tador, 

,;i. insertarse en un:J. ec:onomla mu.ndja.1 rápi.cla.mPnte cc'"'.\mbiante 

por la gl•:>bal i Zt:iciC.in 1 '.::; 1 ·1.:l inter•c:lf:?pc::ncli.;,;:onc:i.,::1 f:?conómic::.:-i., f~l 

entrelazamiar1to de capitaJ.cs y ]a consolid8cit>n de la tet~ce-

ra revolucjón tecnológica in(justt"'ial. 

L.a rP-estr1_tctu1··-E-lc1e1n 12n Mr':~tco~ ,~tbc1r·"'C3 todo cel si.stema 

educativo, pero la vinc:uJ.ac:i.ón c:.:duc.~1ción-·cienci,:;\-tecnolog.l.::i 

y <apar<~to pt ... oductivo ~:;e ]e.1 ha rf:?ser•vado como .función ,-~\ las 

!ES y al subsistema medio superior concretamente. 

el hecho d1"!2 vislumbrar una nuey,-:.i. rE?lE,\t~iór·1 ecluc,?.1c.:ión-soc:iecla.d 

desde el subs1st~ma e(:iucativo bás1.co, ele 3cuerdn a las nue-

vas políticas plasmadas e11 la planeación nocional, rt"?gionc:\l 

y sector·12.J." 

Estas abarcan der::.dt? t-il nivel de educación l.J<:\!::iic:a le: 

entrt~ en vigor c::'n 1990--91 y c:¡ue se preteru:Jc2 .gr:~ner"'¿)_J.izar 1.en 

1994~ abarca únicamente a dos rascLtelas por cada niv81 básico 

en c:acJa l-:.:ntidad, pen~.adas> como f~s-:,cue.lc:\E:, 11 p:i lotcJs 11 
.. 
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En 19'7'0, el Secretv.ri2.clo Tc+cn:i.co de Progr¿¡mc\c;:ión (con

formado por un grupo de especié\].istas y profesot"'es en set"'vi

cio de pr·~esco].¿\r~ priméu··ia y secundaric.\) elaborc'J los pro-

grfJ.mas de p1··c~i:~·=:;col<:ir, pt·•imE?.t"'O 

mero de Sl~cundari i:.\; somt:?tidos <·0. la pt·ueba ope:.~ri:.1.tiva en el 

ciclo 1990-1991. 

F'ara .1993-1994 E".o>stc:.:i.rán completos lo~;; otros programas 

gue inte8rat"'án el nuevo modelo, c1Jyo diagnóstico del sector 

parte de los problr.?mas dr.-::-rivados de la centrc.tlización, el 

rezago etlucal;ivo, la din¿wd.c¿:i domo::Ji···c'.tfica y la f"'1.ltz.t df'? vin-

culación con el desart--ollo cieni~ifico-tec11ológico. 

De tal maner~a que en el nuuvo modelo pedagógico para la 

educación IJ.:\<E1:ica se p'1'opone ]¿, pt·'cJmoción de pri::JcE~~:5os c:¡ue 

con·forman en el f?duc:("::i.ndo i:\ctitucles de indc\,g2cil~n y e::peri

mentación pD.ra. fa'v'Ol"C:~c:c:ir el desarrollo de una cultura. ci(;~n

tifica y tecnolOgicah 

Como '.se sabe, p~3r3 la tES l.a F~rescripc:ión de un modelo 

ganero.l e~ -:::;u.m . .:-1mcn·l;n rl1ftc:j 1, por lo c:u.~11, a~ui el gobierno 

DF:>tó por~ 1) una pol:fti.c...:J. de sc-?ll?C:Lividac.l p<.:l.Ltl,"J.ti:ia F-i.:Jr~ lr 

f avorf-.?C i e.:onc\o la v t ncu l ación ecJ\_1c¿-1.c: i ón- i nvcst i gD.c i ón--apar.:\ to 

prCJductivo; por u.r1 l3clo. y por i:=:i.l otro~ 2) intc~ntos ele cre¿~

ción d(? TES l~Spt::?ci-ficarnElntc: pi:\ra at:er1der J¿-1. Reconversión 

Tecno.ló•3ice:1 Indusi:.:1···i-:\l ':' l.2. rnoclern:1;:0ción cJe lEl. edu.cació1·1M 

Estas poJ.lticas se vienen de~;at~r"ollando lentament~ des-

de 1982; de rnanera abi~rta ~l PND cic Miguel de l~ ~!adrid es-

tablece gue: ''E11 c~l c<::i.~so de 13. oduc2ción superior ~:::.e esta

blecerán critet~ios de asignación de los recureioS financieros 
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~ue tomen en cuenta no S"iólo J.21 dimE.~nsión de la población es

colar, sino los esfU(';clr~~os t"'l?ali:~¿.<.dos t?n f..:Jvot·· de la c>B.lidad 

y .la efic:iencia. i:: ... s indis:.;F-1 en<:-:iab.lc~ e.•.c.::;t=abJ.ec:t:H" ~::;:i.~~;tt.~mas c1ue 

evalt'1er1 la c:CJ1"'re~,;pondt::~nci;-, r=~n·l;t"T-:.1 ld a!::;:i.~Jn<:"Jclón de recurs.i:Js y 

los rosu l t21clos con el .l. o~.; ob t;en i doi::¡". 

En el mi~:;mo -.::;c~n !:;ido se pronunció ~;a,l inas de Gorta1·'i pe-

ro a9re9¿1ndo ademhs.., i:~l fDctor de la d:i.ver's;iflci.lCión !::?il las 

fuentes de fi.nuncjamit:..>r1tc.1. F-·r···opuest;;_l ¡::-iuC"l d~sat·rollar1a m.:;.\.s 

tarde en c::-1 F'/'JD 1.9~39--19c .. ·41 y c.:l F'1·'ot.1r<"..'lm~:; ¡:;·:;•t',::i .. l..a l·lodE•rnj zc.1-

cj ón EdLtc~tiva (1989-199~) 0r1tt"'e otr~s iniportantes. 

Desde 1982 s~ 3centú2 la política 1nociet"'niz~nte del Es-

tado t'it?:<i.cano pre>movi.tondo Lll1<1 rc~cosl;ructurC1ción f'·""" las IES 

de~.;de la óptica ele la p1anear.:i~in, l-3 E~v¿duación y la vincu-

!ación productiva. 

En <'::tgosto de 1 '?90 !5e p ,...er:>en tó el Re.por te de 1 Comité 

Técnico de la Cnmisión N<'.::\C:ional par,3 Evalu¿1r y F'r·"'omover la 

Calidad de la Investi9ación Cien·tlfica~ Humanlstica y Tecno-

lógice1 (1989-199'·1). 

El Cornité se integró en diciembre de 1989 con represen

tantes de ANUIES, CONACYT, DGIC SA-SEP, D GIT-SEP, UAP, UAY, 

UNAM e IPN. El Reporte sigue los lineamientos del PND <1989-

1991) priori.::ci.ndo la cienc:i1::i. )f l.:c\ tr::-cnologia p<-.1rc:t el desc'\

rrol lc n~cional~ el Programa p0t'~ la Moderni~ación Educativa 

(1989-1994) el cual se centra en la investigación cientifica 

y tec11oló9ica como componente j.nni~vador de la educació11. 

,~si el nt:1c: J eo rJe las propues:;tas mr:>dern i ~;: ... ~1n tes <;;e ref:5Ll

men en li3. promoc::i.órl .::11 df0-:..~arrol ln de la inve1_;;ti:~.;,1.ción cien-
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t:lfica, ·l;e.cno.l.ó~~ic.:'.\ y hLHne:·:\ni::-=;tic21. en las IES y otros centros 

de invest\9,3ción clf.2 F::i:(c:eli:::..:-nci.::i~ pc'2rC:) vinculbnclolD. ccn1 12 do-

cencia, y despues ~stDs <investi9ació11 y docencia) vir1cul~n

dolas con las necesidades y prioridades n~cionoles y re9io

nales16. 

F'<::~.ra lograrlci., ~:>e-? propone como instrumentos superviso

res la evaluación y plc:~nei!.\Ción dE".:o l.é\ c(:il.idad, competitivjdad 

y eficiencia de la TES. Y en .La .(f:'.::S., ~:;e pone eJ. t~n·t=a!::ds en 

e 1 posg rada .. 

Si !5e tom.:;\ en cuf:~•nto=\ .los e.:1.ntec12clon l:e~:; las si::",,tL:.::!ma"-;. de 

evaluación en Mé::ico! nos pet~catamos que efect1vamen·te esta-

mas ante 1_1n pro.9r3ma g!ob.:\J i~:c.4.r:lor c1ue pretende in5,e~--~ar de 

maner~ difet"'en·tc a 10~ IES dentro del nuevo esquema educ2ti-

vo. 

Los antecedentes c.ie Comi~;iones rel,.:J.tivi:ts ,:;, la. planea

ción., vigil¿\nc:ic" y r.::iva.lu<.:\ción de la investigación arrancan 

de 1935, cuandn sa fundó el Conseio NBcional de la Educación 

Sup~rior y 1~ frtvPstig~~J~r·1 Cjpntific~ (CONlSJC) para aseso

rar la org;,-u-1.i.::c.tcic'Jn del IF·~-J-

En 1942 se creó la Comisiór1 Impulsot·B y Coordinadora de 

la Investigación Cier1tifica (ClC!C) pero cor1 pt•esupuesto ra

quitico no logró el pt•opósj to de su cor1stitución, y ·fue sus

titulda en 1950 F'Dr el lnstituto Nacional de Investi9ació11 

Cientl.fic" ( INlC). 

Es hasta 1961, con un IN[C reformado gue se inicien los 

intentos por ·foment{-3.t"' l.os vi.nculos; invesf:igación-apar•ato 

productivo, apoyo d. investi9,3dorEes sol:Jrr:~-::::;a] ien tt'?s, bf::.~cas, 
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participación en dictámenes de premios nacionales en cier1cia 

y tecnologia, entre otras nc1;jvid~des. 

con t-?l obJetj.vo do 1:2la.bor..:.\r el F'ro(:)t''D.fflCi. ~'.lar.:ional de lnve.sti.

gación Cientlfica y ·1·ecnológica. l.a planeación, pt·ogt"'a1naci611 

y ev~luaci6n comien~an A re0li~nrse en fot·ma ct•eciente en el 

pal s. 

En 1970, como t·es1.1ltado de lo antet·ior se ct~ea el CONA

CYT como (?.1 instrumc-~ntD idóneo de la pulitit:c.\ cit~ntif:i.C<:".\ y 

·tecnnló_gj.ca del go~.Jier·no fE"-:'det"'al y promotor ele lct vincula.

e ión i nvcs ti g¿\c i ón·-apat"'e:.' tn p rodu.ct i vo--ser•..r i e i ns .. 

En la primera fas(~ l~s acciones de CONACYT se encamina-

Diagnóstico C1enti-fico, "fQc:nci.lógi.co, de Estudios -sa:ihre Edu-

cación~ con ot·ientación cu~ntit2tiva. Post~riot·n1entG surgie-

ron los pro9r,~ma~_; inc:lic0tivDS c1ue c:-stablti'cian pt·"ioridacles 

par·a .la invesbiga.ción (segund.;;c"?! f-ase>. 

La tercera +~se fue de m~croptane~ctór\ concrati~¿da en 

el F'lan Nacional Ind.1..c¿.\.tivo de Ciencic:i. y Tecnologia <:L976), 

destacando el aspecto normativo del CONACVT ~ inicianc1o las 

intentos par crc;?.~,r un !:"";i st:E.lmc?\ orientado y coordinnc.io de 

ciencia y tecnologla a nivel nacior1al; con or1foguo 3ectoria

l i::o.do pc-:\ra }<..".\ vincLllac:Jón .::?ntre desarrollo ecclnómico y 

cientifico-tecnoll~gico. 

DLlrante 1a ac:lminist1· ... ¿\ción de .Ji::J~;é Lópe:: F'ort1llo, el 

CONAcv·r publicó el F'rogt~ama N~cional de Ciencia y Tecnologia 



(1978-~1.982> teniendo come.-, c1bje-(;j,vo b,~\sico cjmentar las b¿;1se~i 

clel cclnocimit:;1nto c:1f:r~it:f.f:i.co y te.1cnCJló9ico p.:\1°'a scis·t;ener 

prioridades productivas y Eectore~ esi:t~~t~gicos, 

Sin embar~]o, e~:i hür:>t(:'I 198···T~ cuando la investigac:ión 

cientifi.c.:1--tec.nDJ.ógicc1 a1~ar·c~ce vi.ncuJ,3d<,_ ~:~ una r?str.:.itegia 

dE.lfinida. como 11 cambio e::-.;t:ructur«::1l 11 (catclgOt°'Íi-J. c:¡ue ti€;;>ne va

rjas cc1r1not;acion1:."?s soc:l.::.i.lE..•s anal:Lz,:\da en rna.}'CI~ ... detalle) al 

public::¿:\rse el pf;:ol\IDETYC (F'r·og1·°'ama /\laC'..-.ion.:.11 eje Dt:~<:.:iarrollo 

Tecnológico y Cientlf1co 1984-1988). 

Piqui se r2::ponja la. política cJe integ1"'ar l¿t ICYT i::... la 

solución de proble1nas económicos-soc1ales del cambio estruc-

tur·al p1·"npuesto t?n el F'ND ( 19s:::;-1r7•fH'.:D., en uri conte~tto de 

crisi~::; c~conómlcil di fer(·~nte a J~J hi~itorict t'E'CJent0 .. 

Se hacia énf<:t.<::>ls a/lr.J~~a en la optim:i.~.~ctcjón de r1".?cursos 

de la ICYT y en la pt··amoción de crear ur~ s1stema de pl~nea-

c:ión, programc,'::1C.1r1 y p~"esupuE1 E~tac:i.ón de? ciencia y tc~c:nolo-

9ia. 1~ la ve~ 9uG1 G! CfJNACYT r8a.I. izi::\ba un Inventario l\!ac:io-

n~l de Ir1sti t1.1ciones y Rocut,sos d0d1cados a las Activid~des 

Cienllficas y l'ecnológ1cas (1984>, 1n1smo 9u~ se ~ctu~lizó en 

1999i·7 • 

Con la nueva politica iniciada incipiente1ner1te en 1983 

y consoliclada en 1989, se:! r1=::conncP. tas clE~·ficiencias del CO

NACYT en cuar1to evaluación de la inves·tigación, por l1abev·se 

orientacJo básicamente ~ diagnósticns desct"iptivos-1~Ltantita-

tivo~; ele lot~ rec:u1"<;:-::os humanos y mA.teri::'tles .. 

Pero se critica cp_te h,::1y::i omitido aspectos int89re\le"'::i 

como: lo~,; pr·oductos ele la 1nve.1::::tig<'.:\Ctór1'J imr.:i-J.c:to social, 



vinculació11 con pr·oblemas nacionales., s:istfa1mas de informa

ción, presupuesto y financiamiento; asl como estudios cuali-

tativos. 

gram~ l\lac:i.onal de Ci.l~nci.a y 1'1odE!rnl::.acjón Tc~cnolt~gica 1.990-

1994. El cual pa1· ... te de un di:::-:i.gnó·:;t;ico c:1el sc1ct;c1r'! fórmu.La 

objeti.vos., estr(::\tegii!\S y pnlil:ic,:.i.~~. f°'.''is>i como Jo:.:; C:l""itertos 

para el financiamiento, el papel del sectot~ pi~oductJvo en él 

mismo, el papel de la. educac:i.ón y· el m..,J.1··co juric1i co f-.?n c:¡ue 

se realiza la modet·nización cie11tl+ica y tecnoló9ica 1 º~ 

El F'rogr<:::ima intentC\ por1c1 r ·':'."\ Mó::i.co <-, tc1no c:CJn los J-'<:"\i

ses desarrollados, donde una buena pat ... te del dasart•ollo tec

nológica provien1"2 de la. empre':;a pr:i.v.:\da. Ft.:'!ro 9 lo más bás;ico 

es gue sirva como .t:"l.poyo fu.nd<:J.men l;a l p.::i.r;i. ] a consn 1 i. cl,¡i_c: ión 

del nuevo modelo secundari.o e:-~por··tactor competitivo, E::>n una 

economia in·ternacional c.:adi:·t ve:: m.t1s integrada, "i.11terclepen

diente, globaliz;;:\da y de un t'itmo aceleraclo ele innovación 

técnica en procesos y pt'oductosi 9 • 

Introduce algunas nove1jades tales como la Ct'eación (si 

se arnet"'it,:i.) dr-: nuevoe; centro cf9 investi<]JCión ¡::-(lblicos )//o 

desincorporación de los mj.smos en caso de que hayan al.canza

do una madurez su+icient(;'?_ para. <.::>er manejados y financiados 

por el sectot' privado o so(:ia] 2 <•. 

En el esc¡uema de finc:\nciamicinto se habla de los: "fondos 

aparejados' 1 o financiamiento compartido entre gobierno-sec

tor pr--·ivado y socia1. En tantD c¡ue t"?l or···ganismc1 re.•ctor del 

Pr•ograma sigue siendo la Co1nisión p3ra la Planeación del De-
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sar·rc.illo Cienti.fico y Tecnoló91co de la SF'F', continuando el 

CO/\l?,CYT t-'?11 s~:::igundo tér·mj.no c:CJmo en el sc·:~enio \je l"!iguel de 

la Madrid. 

La t!?dttc:¿-1.c:ión~ .La inve~~tigaci¡~n y la tecnolo~1ia están 

orientacl<:.-•S hacia la cons•.?r.:Us:i.Or1 d~.?] e.l~?vnmiE:nto ele 1¿1 p1··0-

ductivicla.d, efici>:?11c1.:-t~ cc1mpr:.:ititivi.d0d y caJ.idacJ del .:i.par>:":\to 

económico. 

Por ello se pt~oponen estímulos especj.ales a 1.oe i11vee-

tigadores gue participen en programas permanentes de mejora

miento y ac tuc"Jl iz¿\ción p{"'J.t~a profer-:.CJrE·~• de Ci:.H"'t"'t2t"'a, de ciE.•n

cias e ingeniet~ias en lice11ciatut~3s y posgr~ados. lgLtaln1ente 

ampliiH"' .Y mejorar Jct i.n-i:r-e::l.1::ostructura ~:?ducativa para aumentar 

en cantjdad y c:alida.d, la eri:o;ej;\an;:u de l.0.s e!';;pec.i¿\lidade~::3 

técnicas en 105 nivE.:,ilc,:?s termina] me?c:lio y ·b::irndnal mc·clio su-

perior~, y en la capaci~acJ.ón Laboral dond2 se demJncie fuet~za 

de trabajo especidli=~cia e11 empresas en pt"'rJceso de moderni-

zación tecnológic~. 

Se le concede lu9,~ff' esr-n?ctal ¿.i. la IED c..:omo VE?hiculo 

efectivc:> p~":\rC-\ intrnr!uc:cjón de tec.nologJ.c.\ avt..urzad¿¡, ·facilit.::\

do esto, por· la creciente CIF>ertura comt:!-t"'cie."'l.l iniciada en 

1985 y c¡ue ha incrementado notabl:::.:imente el monto de IED en 

el pais. 

La apet'turs ci~mercjal }' de la i11vet"'sión extranjera di-

recta (IED) tienen su c:onti.nu,.·-i.c:1ón en el inicio de negocia

ciones a mediados de l.991 para 1.a f irm~ de u11 ·rr~tacio de Li

bre Comercio <TLC> t..::intre Mé}:ico-EEUU y Cc:in3cJá, gue a -i::·iU vez, 

propicia1··á mayore.:is flujos c.iE~ invers:i.CJn y comE"~1 rcio .. 

32 



Luis Eu.genj.o TcJoci, funcitJn2.rio de 1~ SEF', ha hec:ho ya 

pranuncii:\m:i.ento-:::;. c?n torno .::::1 la nE.1ci:?:::;.iciE.ld de considerar la 

educación, li;\ c.ic::.?nc:ia.~ la. tecnolo~a1¿4. y 1.a cultura como una 

sección a clebatir y ~ set, considerad0 dentt"o de las negocia-

cion0;s del TLC. 

Sin 1 ugcH" .a dud.,,""J.~:;, tocios estos cambios c~uc1 nos tocó vi-· 

vir repercutir~n en el sisten\a educativo mundial, nacion2l y 

regional. Sistema ~ue tiende a t ... eadecLI3t,se a las nuevas exi-

.gencias del entot"TlO socio-económico también mu.ndi..c.11, nac'i.o

nal y re;.:gional .. 

La modernización mc~:-:icD.na. r!s un intento por 1·1¿-1.c:er de 

c2sa via~ una c:::>ali.da <:.1.l r·e;:!c:J.90 de la posición r:?conómi.ca m1_tn

didl del pais. Pues según el 11 llJ01···]d Economic Forurn 11 11~~:ico 

ocupa el antepenúltimo 1L19a~, en ur1a lista de 24 paises, se

gún 300 variables consideradas er1 cada una de ellos. 21 

Segón J. Peón Esc~lante, director de la Fundación Mexi

cana pc:)rr-1 la C.,1.lid,·::i.d ·rotal, c:IE:intro de 15 aí'1os, los salarios 

me1<ic2nos s~ asemej~rán a los de palses industrializados, si 

se gt?nera.li::a e.l compromiso sac::i;:).l can ]¿:' cu] turci de l;:l pro

ductividad y la calidBd. 

De ahi la rD.zón del énfas:i.s; E~n el papel dr::- la IES en la 

formación de este nLtevD cultura y si~ vinculación co11 el apa-

rato productivo. De ahi tambic~n, c¡ue u.n teme:i. pt~rm¿,\nE~nti2 de 

,:\nálisi.s Sf~a c\hOra la particip:\Cit"Jn de f"'1é:·~iCCl en lC"JS dife

rentes blo<-1ue~::1 ele comE.1 rcio c~n proces»o de integración. 

Pot, ello el énfasis con el nor~1:e, ~unquo h¿\ya más ante-

c:edente-?s con el sur (la Al_t-iDI L.::!l m<:\s recientr0), ante e·1;ta 

33 



integración la CEPAL ( 1990) recnmiencla c:¡ue para LC:itinoaméri-

ca, la t.:."'\rt~<-.-\ c:onsistr-::~ c~n t~l ap1·"'enclizi:lje y la di·fLtSi(~n de la 

tecnologia disponible a niv~1 intBt"'n~cional, pwos los inct"'e-

n1entos de la produc~iviciad dependen del ritmo de absorción y 

difusión ch?l progrf:~>.=)D técnico adgui1"'ic.10, D.socic.:i.do B.l ritmo 

de inve~rsión2 .1·. 

Las escalas de ~plicación de esa tecnologia estár1 vin

CLtlat1as a la am¡::>litud y C~"'1::icimif=:nto de tos mercador.:..., y .0::1. ta 

eficie.~1 nc:iCt c.:on c1ue (·=stos conoc1mir.:intos se uti li2an. E~5ta 

eficienci,3 está determin.;u'la pot· el p1· ... ocC?sC) de aprendizaje, 

las diversas interacciones entt"'e empt~esas, sectores e insti-

tuciones a nivel regional y subt"'e9ior1al. 

En este conte::to la r:?v<:llu¿1c:i.ón cambia de si·3ni-Ficado 

pues en los a~os del t~odelo de industrialización pot· susti-

tución de imr,or·tacion8<:3, las au!::oc::ivalu2.cj.onas de los IES 

ere\n para reordena!"' su'3 ac ti vi c:lc'1dE?~; in ternas. 

Pc\ra :;_97¿.., se introdujo L~\ e.•vaJ.uación ulobc,1, incluyE.1ndo 

a la investigación como secta~· importante a valorar con un 

enfoc1ue cuan·t1tat1vo. F'Ara mE'dj.é-\clns de l.cis 80's, al iniciar

se el SINAPF'ES se ut:i.li.zó el enfogue de sistemas para la 

evaluac ión=2 • 

El en·fogue no cumplió con sus objei;ivos en la pt•ácti

ca, pero .¿""'\ p<;1.rtir e.Je ahi se han impl€::HTH?nt:e1do sistemas de 

evaluación cada vez más tendientes al control de la calidad 

(:le la investigación, orientación a problemc-ls y programas, 

elevar su eficiencia y canalizar los recursos financiero~ ~ 

los proyectos ele "i.ncidencic:-a. priClritar"ia 11
• 
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Er.;t:a c~s lc:i. t;endenci2 en E.-\lgunos cF:..1 ntro~ de 1"1 UNf~/"I, la 

DEF'I del IF·N, el SNIT, C r rnET, CE1"1DET y lc1;; ::. CRODES <Cen-

tro Regional de llFtim.i. :=tl.ción y D1.::o::.i<3.l''t"Ol lo de Equipo) ubica-

dos en Chihuahu.;;:,, CE-:'l.:.\yt.\ y /·lérida2 ::!;~ 

En 1976 se e<..:;;-tableci1:-Jron p1·"'ng1 ... ¿~mas de pos9rado t?n 17 

ITR, sentándose con ello las bases para raali~ar investl9a-

ción~ Aunc:¡ue la evaluación de su i11vesti9c.1cJ Cin se 1"eal iza 

hasta 1982-·1987 como parte inte9t"al de la eval.uación de los 

pas9raclos. 

l_a ANUI.ES, en lci [Y f\F..:'LHiiórz E:~t1"'c1.ordin2riE\ cs:-lebrada E!n 

Tampic:o, Tr."tfn¿1ul ipas en ,iul io de 1.990 .;:\probó 1'...'.:?l documento 

"Propuesta. de LineamiE?nto:::; p<::tr..:J. .La EvD.lt.1ar.:ión de la Ecluca-

ción Supc::~rior 11 2-"1· .• 

En él establece un marco conceptual pat"a 1~ evalLJación, 

Lllla estrate9i¿\ y una información par-c:-l .ta evalL1ación de las 

IES. 

Los line,::i.m1entos dPl r.iocurrH:.~nto <.::>i9uen f?l tono de los 

otros documentos, señalados: evaluar· P::.<.ra log~··.e:;.r un~?. orfur:..:-i-

ción de calidad, f?)·~r:0·1t?nci2·~.ry vincul,~d0 ,·::t la soci(:ed,:J.ci, p]a-

dente inmediato ch·? P-!":5te docurnl7?11to fue otro del mi~:>mo titulo 

elaborado por la Comisión N~ctonal de Evaluación de la Edu-

cación Superior~~~ 

D2n cuenta ele los anteccdrantes de la evaluación globdl~ 

antr2s de 1970 con estudios .:.-tislé:\dc1s de autoevaluación (como 

diagnósticos parciales, pronósticos de demanda, crecjmiento, 



etc.). Con la Reunión de ANUIES ~n 1970 se i11ician los pt~i

meros trabajos de evaluación 9lob¿\l" 

Desp0es vier1e La Reforma Tntegr~l de la Educación Supe

rior (1971) 1 eJ Progratna Nacional de Forn~ación de Profesot~es 

(1972), (~por·t0c.:ión de la (.':'iNUIES 1~1 F'l1::ir1 de Fduc2c1ón (1977), 

Plan Nacional de Educacióri Superi¡Jr <1978>, Pr~ograma de Eva

luac:ión del Sistema de Educac:.i.ón Tecnológica (1979), divE?r

sos progr¿unas del subsistema tec:;noJógico, las ver•sionF.;1s di·:o

tintas de los Planes Nacionales dn Educación Superior <PNES 

1981, 19E12, F'RONAES 19135, F'RUIDE!o1, 1986) son los productos 

m~s cononocidos de los esfu~t~~os par~ evaluar el sector~. 

Con la creación de 11'3 CDNAF.::VA t:;:in noviembre de 1989, se 

.r.:-\doptó como mc!'ta el J. legar·.., ;:.l e~tab J.ec(·~r un Sistema Nacional 

de EvalLAación en congruencia con el Pt~o9r~ama para la Moder-

nización Educativa~ Agui SG sistemati~an~ las bases para una 

relación estrecha c:.•nt:1~e e.1valu.:1c:ión.1 plant:?ac:ión y financia

miento:::!b• Ello .!se r(?-fUf?H"za con la ¿i.clopc::ión y definición de 

cr~iteri.os 8str~1ctos de evalu~ción de las IES y CJC\'T publi

cados por s~parado por SPP 2 'l. 

En otros progr•0m<:1s sectorialf.3's. donde aparecen las IES., 

como el Programa Nacional de Modernización del Carr1po 1990-

1994, se pueden obset"Vat" lo~ misnios par~árnetros de planeación 

de las IES: "El pro~:Pso de mociE.'rni::.ación df:?l campn e:·~i.9e 

contar con una infraestructura sólida en educación sLtper~ior 

e investigación c:ient:lfica y tecnoJ.c'.1gic:<:i .. , C:JUC? impulse:.'.' la 

productividad potr:~r1c:i<::1.l cie los r"ecur··so~::.. La calicJad de la 
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edLlCación superior y la investigación es de primordial i.m

portancia ... 112
t:;J 

En este programa sectorial se plantea una alianza entre 

el gobiE:~rnci fcde"·'<'::'ll, gobierno f.~stat¿.l, sector priva.do~ S(::,:.1c

tor social f.? IES. P-c::\r2 ello de,ia 1.::_.n término;:; O::JF~nera.lt.-..s la 

entr.::.-1.da l~n acci.Ori de un prc~c:e:?.so de~ trt:'1n'.'::.formclción y rees-

tructur3c:ión de la in::;tituciDnE.\S pl,blicds de investigación 

relat1v~s al campo. 

En los mlsmoi;::; tér1ninos ·::;e observa et::;ta alL:·=u1z¿:) en el 

Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comet~cio 

E}<terior 1990-199'-J.::~·"'. La pro¡::iue<..:.;to. parte de un dia~jnósti.co 

del incipiente des2rt~o110 tecnológico e11 la ir1dLtstr1a me1<i

cana, aportando E:~l dal;o de gue t=?n 1985 ~:;.óln el ~'.:.9% de las 

empresas mediana~-:> mostralJan J.ntc.=~1···(~S en mejorar ~.u tecnolo-

9ia~ aumentando <?1 por .. ccntv.j~-2 ·-'l. E~l !?n 1988. En las empresas 

gr~andes el aumeritc fue del 70 al 86% en el mismo lapso. 

La dc·~·ficiencia. clf".?1 gi1<.:;to er1 inve~tigación se ncJta a) 

constatar que en promedio, las Empt~esas as1gnar1 menos del 1% 

de sus venl;as ¿" 8..-J.~'.ito:; en inve~'1.~:igi.-1ción y dt.:isarro.l lo. En 

tanto en otros paisGs el porcentajo flLtctúa entre el 5 y 10% 

y hasta el 15 en ampresas gr··andes. 

El F'NMICE~ dlar:Jnó'!".;.ticE1. tambien Ltna esc.:i.sa colabor¿ición 

entre la industri.'.:1-IES-CICYT. 11 0€~ 198"'?· <) 1.908, r:?n las 1..u1j

versidadc~s má~:. importantes cJel PEt:fs.1 los proyectos vincula

dos con empresas no llegaron al 4% del total de las investi

gaciones. En rlL~met'osas inclustt'ias? l~ escasez de espeGialis-
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tas y t::U5es.-;orE.1s b:-::ocnolc'JHiCo!-S r?s L•na l"imitante para. el desa

rrollo, la adaptac::i.ón y L;.\ E.\sim:i lación de tE.~c:nologii3 11 ~c:: 1 • 

Además los for1dos financi~ros y fiscales a Lttilizot~ pa

ra desarrollo tecnol¿igico son su/Jttilizados por las empt~esas 

(por desconoc i mi en tei o por e::c:e':..1C"J hurocrc'..-1. ti co) ya c¡uc· en 1 os 

Ltltunos ~:i.McJs, r.:1n1camentE.~ cd l8i: de los Cer ... ti-ficados de Pro

moción Fiscal concebjdos p~ra tecr1olo9i~ fL1e aprovechado por 

las r:~mpresas; Jo dc:má~;; +ue ut;i J 1 :::(;,\do pCJr lnsti tu tos de In

vestigación Acad6n11cos. 

En E-?l PNMICE ta E~stral:eg.ia mc>dE.•rn1.zantf:~ para la indus-

1) fnternc~C:Í.IJl1t·\liz(··)ClÓl1 dt.~ l..:~ indust;ri~ nac·iona.l 

2> Desar~rollo t~cnológico, mejot~2rnjento de la producti

vidad y rramoc1ón d8 la cali,jad tot~l 

3) Desre911la~ión de la ecor1omJa 

4> Promoción de las1 e:~portE:\c.i.onc~s 

5) Fortalecimiento del mercado interno~ 

Es en el punto 2 de la estt~ategi~ donde aparece el pa

pel de las !ES y los CICYT, pues más adr~dante !::>E f~stablece 

9ue para elevar la competiti-.,idG.d intE~rnacion¿~l de lB i.ncius

tria, es neces0r·io inct~~mQntat~ la pt~oductividud y la calidad 

de procesos y pt•odL1ctos a trav~s del mejot•amiento tecnológi-

co y la calj.ficnci6n de la~ t•ecur~sos humanos~ 

E~;to et;, ~;¡e prElt;enc.ie acri'Jet°'<J.r la d1rH\m.i.ca de inovac:ión 

de product:os y proce!=.5fH .. l tE~cri!nló~71icos p,:·H·'a el -:-;;ec:tor produc

tivo. Por tanto la ir1vosti9¿\ción y ¡:.::.1 1 d1':!~;a1•t•ollc) b:~cnológica 



dmben orientarse hacia elle, adaptando el can1bio 0 1~ situa

ción concrf.:?t:a del pai.s. De~ aciul la pnliti.c2 de ~\C:EH·c:,;;un"i.f2nt:o 

industri¿<\-IES-CICYT. Te:1.l y c:omn dp-.:i.rf'?ce f~n t?l l:::'l\l\'I ICE: 

11 Se p romcJver··'b.n p rog t"ama.~. ele ~?n 1 ¿~_ce y col. 21hnrac: i ón de 

las empresas con 1Jniversidades y c0ntr"'os de investigación y 

dE.1sarrollo te~cnc1ló~¡ic:o, induciendo ~-:.u ac:et"CtJmiento (?n l¿-\\:-Jo

res de ¿-\c.1a.ptación c1e t:E~cnolo9i¿~. o investi9aciór1 y dE~~jarro-

11011. 

Tambien= ''Se impulsaré la instalación de par9ues t8cno

lógicos en diversas t"'egiones del pals, buscando Lino vinculR

ción estt"'echa entt"e las industt~ias locales y las univet·sida

des y centros de investigación geográficamente cer•canos!1 ~ 1 " 

Aungue rnas adF.:>lc\nte Sf2' P-:·:pone el pdpe1 t:¡Lte c:um1:'..'llr.? la 

restricción prt~supuc~~:;ta.l c~n c::~l nuE?VO mocJelo de vinculación 

eciucación-producciOn-ciencia-tccr10logla-aLl1ninistraci1~n gt~-

bernamento.l~ t.?S nc1 L~t.:.is;.:\1"'.lo, dc:i entr~d3, ~.;.-:;_,.;:;at..:u .. que los in

tentos pCJr ri=:iadr,:oicu2\r .los rE"::o9uerimic:ntos dP- 12, :!clur:¿~c:i.e\n, 

ciencia y tecnologia S8 han topado con ral pt~oblemd financie-

ro presur=>uest.:;11 y lo P-:{igLto de swl¿lrios; y pres·l;acj.anes para 

docen·tes e i11ve5tig~dores. 

SegCln algunos c~lcLtlos, el pot .. centa:¡e del gasto nacio

nul educativo ha disminuido en t~n 15% en t~t .. minos reales de 

1982 a 198632 • !-::l. <.:;iguiE":nte cuadt"'o nos ilLtstra me.ior el as

pecto de la t"'PdL1cción pt'~supuestal en educacibn. 



AÑO 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1';'89 
1990 
1991 
19''2 

Cp> = 

MEXICO 

GASTO PUBLICO EN EDUCACION 1980-1990 
<Milr.:s:i de ml.llones ele peso12::.) 

GASTO NOMlNl'IL GASTD l'~E?-1L 

139.0 l "'-9 .. o 
220.4 174. 9 
:368.6 l 81.. 7 
486.8 126.0 
826. 7 134. ,¡ 

3:::;;2.0 l38. 2 
2 112.6 125~ 8 
5 C)3L~. 2 125. 2 
7 968. l 97. 2 

13 48::5. 7 11.3. 3 
18 738.0 126.9 
25 695.6 140. 2 
36 139. ;:,tpJ 197. 2(p) 

Proyectado 

i'.. PIB 

n .. el. 
n.d. 
3.8 
2.8 
2 .. 9 
2.9 
2.7 
2.7 
2.6 
2 .. 7 
3. 1 
3. ~.slpJ 

NOTA. Cift~as deflactadas con el ~ndice impl~cito en el PIB. 
Calculado con base al INPC de BANXlCO. 
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FUENTE: PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1 99(1_ Y ANEXOS ESTADISTICOS DE INFORMES DE 
GOBIERNO DE ,JDSE LOPEZ PORTILLO Y MIGUEL DE LA MADRID. ro~ADO DE J:OL FWAllCIERO, MEX!CO, 
D. F. , :'8 DE NOVIEMBRE t 98'1. P. 54. l'-:OSALBA CARRASCO I_. Y FCO. HERNANDEZ Y 
PUENTE. "EL PERFIL DEL PRESUPUESTO" EN BALANCE fO:CONOMICO. 1.A JORNADA,_ 26 NOVIEMBRE DE 
1990. Y 1991 P. :::1 Y ::•.2. 

S1 turna.mas r:?n cuenta~ c:¡ue el 90~~1iet•no -federal tiene 

una politi.c.:a ele ccJntinuid.i:·:\d en lc3. 2u-:.'7itr:1--1d2\d pt·"'eSl~tpuestal y 

no una pol~ticc1. de e::1~•..:J.n"'.."1ión en ~Ja::;GcJ pú~JlJco~ con miras a 

bajar l('J tc.'1-sa anua.] df? inflaciC1n en te.is pró::imos (:i.Víos Cdt?. 

alrededor de 30'%. Qll 1990J; tc-;~nr~mos Lln p,3na1"<:lH1.J eco11ómicei no 

muy propicio mociet-r1 i ;~ar la educación-ciencia y 

via ~aubs idic1s fin2nci.eros gubernamentales 

crecic-:•nte!:o;. 

Por~ ejemplo, el gasto neto del sectot~ pút1Jico sa reduce 

del 4-4- .. 4%. en l 982 ~:1 32 .. 2'%. C?n 1990 y _. .. t 29 .. 5:·~ en 1. 991 como 



proporción del PIB, según los ir1dicadot~es se~alados en esta 

gráfica. 

1982 1983 

MEXICD 

Gasto Neto total como pt~oporción del PTB 
( F'or•cen t,::1 je) 

1984 l 9f3!:; 1986 l '187 l98f3 1989 1990 

----------------------------·-----
44.5 41. 5 39. 6 :c:1. 1 i.lJ..t'.! 

-----·--------------··--------· 

1 '/'71 

29.5 

Nota: S•? utilizó el PlB pr'opor.ci.onac!o por 1:?1 Sistc?nE\ clf? 

CuE-"ntas N,.:::1c:.:lnnt1.it.•s ~1 c:l c.•!:;t;tmacJD pa.ra 1SH7(l en los Cri
tE•rio<.:; GenPr0.lctc~> t.1(:~ F'ol .l l; i.ca Fr.:r.:1n1':"!1nit:¿\ .. 

Fuente?: Cuent<:·~ cJ(:;? la. H.::.ic:it?1-1da F'1)b.l.ic:a FE~dct·'2.l l.9f32, 1.984, 
1 c;:=i.::~., 1 <"?(3f3' l t:?f39 r-·:~ 1.:lyt..•c to dE.• F'rE.~s1.tp1_1esto de Eg1·"C?SO de 
la Fedet~aciór1 J9c;o y 1991. 

• estimc.i.do 
P presupuc:ostado 
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FUENTE: TOMADO DE F':OSALSA CARR~SCQ l.ICEA Y l"CO. HERNANDEZ F'UEllTE. "EL PERFIL DEL 
FRESUPUESlO". EN DIARIO l._A .JORNADA. !'iECC!ON DE ECOll0111A. 26 DE NOVIEMBRE DE 1990, P. 
31. 

crecjmiento ~"'G,::il del gasto en i:~ducc.'\ción de 17.~.:-:;r.., incluso 

superior al de salud c:¡ue es de] 10/.3 :!::. 

Y es impot~tante destacar· gue el gasto social educativo 

como part i e i pac ión de 1 F'IB est<"~. ganando une-... t'ecupt)rC:\.c ión 

desde 1989, pero c:¡Ul'?, aungu!? E'~J. lo conttnuE?; no '!:-)E debt::? espe-

rar Ltna palitica de t•easignación sin11lar a la de décad~s pa-

sacias, pues corno se~al0 R. C. L.ice0 y F. Hernéndez Puerite: 

''Al mismo t.i.em!:.:>o, c-?n r?l F't"'oyec:to de:- F'rt~supuesto de 

Egresos de la Fc~der¿\c::ión se ~:ieí~¿\la como sr273und{J íJb.ietivo, 



que la asi9r1ación del s~sto público alent0t•á y profundizará 

el cambio de la estruct11ra presupuesta!, a fin de t•eorientar• 

las e~ogctcic>r1t-:!<:::. c~n concord .. ';l.nci~ c:on l¿.i.;~:; pr··ioridi:H:lt~s ds- 1.3. 

e~?trDtegi<3. de desart"ol lo .3doptada •... 11 ~.., 

F'¿\ra E.'l r:a~io en E~ducr.,c:i.ón, c:j~?nc:iJ y tecnologJ.a:; la SF'F' 

no deja lugar a dLtdas sc3bt·e la n1~nc•ra que Qt·iar1tará su gas-

to, al pt,esentat• los cr·itarios 9ue deber~n ser· ~plicados por· 

los sectore~..; dp 1,:.\ Administración FL'.tbl ic,:.i. Feclet'd] r·c:~laciona-

dos con la materia, dic0: 

"El r=>roF-1ós.i.to central !'..~!=:; el de identificar, a través de 

este pt•oceS(J, a ac1ueJ.las jnstituciones 9uc, por sus m~r·itos, 

productividDd y eficiF~nc:i.a, '::>€? ~1agan acrt-'1edoras a la. a~.igna-

ción c.1e los rec:ur~;cis incrementale5-:; (sic) c:¡u.e se destinen a 

promover c:::l m1:.'.-~.101 ... am:i .. t?nLo cientj·fico y 1.-a rnoder·ni~ación tec

nológica dsl pals. 

"(..~s1, lo~s rE•r.:ursos pt.'.1blicos c1eben ~~er c<:.tna!iz¿,c.los prL.::i

fet"entemente hacia los centros de lnvestigacióri y desarrollo 

que sea..n C'"-a.p.-""tC:~?'.:', de clcs0~··rol],·.\r sus tarL?as con niveles de 

e::celencia, idepeondie:..1nteme-!nte del r.1reC'.\ de ccn1ocimiento de 

gue se trate. ::;¡ólo un;;:\ v"~z c¡L1e esta ¿.i_"Gignación e·ficii::-?nte 

esté dE'~bi.dc\mente 21sr-?gt1rf'l.d2t, tendrb sr:?ntido incrementar 91·"0-~ 

dualmer1te el gasto pt.'.1blico en esta matcJria. 11 s~ 

La Cornis1ón para la F'Jar1eacir~n del DesAt~rolln l"ecnoló-

9ica y Cientjfico ha icientifi1:ado 8 criterio~ de eval1~ación 

con s1.ts respectivos indicadores <desct~itos en letras>. 

1.- Calidad en la Jnvcsti9aciór1 y des~rrollo 
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a) Porcentaje y nivel de los inventigadore.s de un 

centro o instjt1_1ción dentro del SNI. 

b> Númr-:?ro de i.nve!:~,tl<]<:\dt:H"L~~.:, de un c1;._,.ntro o lnstitu

ción guc har1 obtenido pr8mios r1ac1onales o inter-

nacicn1a.les. 

e:) Otros elc~m12ntos como pulJl:icaclon•z!s y re]e-~vi:\ncia 

de proycicto~:; de~ invGs·.tig,;.·,c:1ó11. 

2. Vinculac:i.ón de lA inve~~~igación con el sector pro-

ductivo 

a) Capac:id€1d de go::.:1ner<:lCJ.c"Jn de recursos propios por 

contr,3tos con f?'l sectot- productivo (sobri~ todo 

pat~a cer1tros t~criológico~i). 

b) Otros-, E:ilemE·'nto,; r.:omo E~dad y gt~cJdo de m~3durac ión 

del centro o 1nsti·tució11. 

3 .. - Contribución de los F't"'fJYf-!?'ctos <J la elr2var:it""Jn del 

bienest~r~ social. 

a) Cantidad y calid8d de los proyectos. 

b) También los apoyos de las activid0des de PRONASOL 

a) Númet~o de egrosados de los programas de gr3do. 

b) Númr~ro de teF..is ele l i. 1.:enciaturc:.i,, maF.?stria ei dc:>c

torado d1ri~3i.clEr.~; pu~~ inve~~;tjgado1"'e<.:1 di;~] cc=nt1·'n C"J 

inst:i.tur.ión .. 

e) Pc;rcE:.~ntaje del tic~mpo de los investi8¿\dort?s de 

cada ,,ivel deritro del St~l, dedicado a la ense~an-

za o dirección do ~esis en u1·~a institucj.ór1. 

5~- Eficiencia administrativa 

4.3 



dedicado a C:tc:tivj.c.-Jade~.:; 0.dm1nistr'<::,1tivas (reducción 

ad1ninistt·~tiva frcnt~~ a la ac~ddmical. 

b) Proporcir_'ln dc.-~l pr1:::!supuesto de 8c-\~;to corriente 

orientado a activi.ciadE!S administrati'tas. 

6.- Cumplimiento de Qt~pas en los proyectos de investi-

gación y d2s-t:·:1rroJ 11-1. 

7.- Re~ctlJ~:::ac:.i.ón de proyt"::•c:to~-;; mutidiscipltn .. ?.rios r? in-

8.- Cooperaciór1 intet'nacior1~l. 

E:?;{tranjE?ra.s, íJi'.".\r~J prciyE~ctos conjuntos (vinculación 

con lc\s cCJrr1entt:?~. mundi¿\les ciel conocimiento 

cientifico y tccnológ1co). 

De esta for'ma~ ~::>e ob'.:-serva c¡•.te l.3. tendc:oncia de la poli-

tica gLibernarncntcJ.1, e5 reor:i.t.~nt.:;H' e1 ga'!:..;to -:;acial hacia ]os 

llamados modelos de OJ·:celencia eci1Jcativa, cientif ica y tec-

noló~3ica; intentando poner f1.n ¿,.l :J.nt1qur::i modf?lo de asigna-

ción p1'esupues~al en general y en bC).se a 1novimientos politi-

co-soc:iC'.l.les muy numerosos r:.lura.nte la di?c-="?ld¿~. de los 70 • s~ 

Apl·"'OVf:?chando p{:u-"¿~. ello el cont.e!~to de la crisis económica y 

la r~educción presupuestal. 
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II. EL HODELO EDUCATIVO BASICO EH SONORA 

t. El Afltiguo /<lodelo Educatil'o Básico y sus Reformas. 
<1960-1989) 

1 •. 1.. La t\e·forma F.:1)u•:::a"ti~1 a de l'?t:.o. 

Duran.te (:?l. ¡=>eriodc p1·"'~::osj der.c1c1l de Adolfo López. 

Mateas (1958-1964) y ~;iendo Sr=-cri:;~i;ar·io de Educación F'1..'.lbli.C.3. 

Jaime Torres Bodet, fueron aprobados pot' el Consejo Nacional 
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Técnico de la Educ~ción de J~ SEP los r1uevos F'lanes y Pro-

gramas de EdLtcación F'rima1 .. i,:\, r.:~n :l.960, los (:uales sc::)n un;J. 

rE-~fo1· ... mf'J. t1eclta ~3. lo~ .. an l~e1"iorE..•s b,35c.,.clo-:.; r~n la pnseñanza por 

as;ignatur¿.s. L.;;-,\ cons;u 1 ta pa.1"¿1 0<::;t~1 reformi:\ +uE"~ iniciadc\ des-

de 1959 cuar1do se cot,vocó a 01a~stt"OS y especialistas a par-

ticip<'::'.r en la rr:;ivi~61c)n d~ los .'.:\nl;jguos pl¿\nes de educac:ión 

preescol¿.\r.1 pri ma.ri~., secundaria y ncirmal. 

En el conte::to c-~ducatl.vo de la épc:1ca se des-;tc,caron 

.<:;\) ?kunentat· el rendimie..•nto de 1¿.i,s esc:uelas normales y cre:~ar 

otras nuevas piJ.r2 conta1·· con un mayor n1..'imero .:-Je maestros 

preparadcJs. 

b) Desarrollar· la capocjtación agt~icola de los campesinos. 

e) Desarrollat· la cap¿\cit=:i.ción tt>cnic21 de los obreros. 

A> Concepción Educativa 

En el discurso c'°'duc::ativo de la SEF', pa.ra implementar 

la t•efor1na de 1960, se encontraba11 los elementos 1nás 9ener·a-

les que se siRL1en manejando en la a1:tualidad, expres~dos en 

una educa.e i ón t:oncet> ida pat·a ayucla.r en: 

·1---



El das2t~rollo armónj.co de las diversas facultades indivi

dLtales: comprensión, sensibilidacl, carbcter, imDg:i.n{":\c:ión y 

cr1;:~ativiclad. 

La democracia eco11ómica, c~~ltut~al y social del pueblo. 

Mejor¿'r !,o.\ educación de los ni'ños tomandc en cuen·!;a gue la 

mayoría de me:-;ic¿-i.nos tie11en en le. escuela primaria su úni

ca oportunidad escol~r~, y ese cuando la tierien. 

B) Ob ietivo<::;; Educal;ivc)s dL;~ ].¿::1_ Rnforma 

Conocimiento mayor~ -por~ pat'te del Alumno- del medio ·Fisi

co, social y económico en gue vive. 

Mayor con-fian~.::i. (·:?n •El trabajo hecho por él mismo .. 

Sentido más cnnstruct;ivo c:le ~1u. rt~spons<""·\bi l.tdad en la ac

ción comL\n. 

Se recomienda egt;ilibr~ar~ el tiempo destinado a la in

formación y ¿t la ·Forma.ciói-1 <cl1smir:uyendo el primero) y au

ment¿-1.nda las ac l~ividc\des "merced a un procedimiento má\s efi

caz c:¡ue el de la memoric:\ de la pa.li::\bra: la memoria de la e:(

pi::::-~riPl"1ci21111 siguiendo Ja rE.•comendación de A. l._ópe~-: M¿lteos, 

quien e:-~prr-::1só al inicio de su gobierno: 11 Procur2remos me,io

rar la calidad de las ense~dn~as, adaptando de manera menos 

tec~rica los planes de estudio a las necesidades de nuestro 

pueblo, y moder~nizando en lo posible los métodos y pr·ocedi

mientcJs'':;:."i'!• 

En realidad no era tanto la teoria lo 9ue se pretendla 

atacar~, sino el verbalismo y la desconexión de las asignatu

ras. Torres Bodet e:·(presó entonces la nece3idad de "coordi-
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nar de manet"'a más adecu0da y <nás t'ealista los planes de es

tt.ldio y lcJs pro91··'am.::1.s e<.:"3CDlt.1r'1.:.:-s, muc.:haE; vec:es pl(~tórl.c:os f:.~ 

incone:{CJS. Un f_,"'\lso enciclcip~2cl1smo c~s menos +ormi:::\tivo 9ue 

una t::\centu~d::.i -=:;eJ.cccJ ór'1 dt::' m.21t12rte:t<:·.1 bi.-:·~n ¡.;~::puesta';; y entre-

asi.gn.:::\l:LlrB.';5 y <..~e impli".o1ml7Jr1l:ó le<. E'!:.-;tructur·.AciOn por ,:\re.:i.-i::;; c~n 

carla área se indicab~n las aci;ividades 9ue se habi~n de de

sarrollar y <..-;u~; objetivo:::;. 

Los fund¿:unento<E.; F>ara e~·(pandir la (-?~3CLlf~la primaria y 

hac:et' la rr.:?forma E~ciuc:..:1.l;.i.v;t cJe 1960 -fuc·ron c-:?1 dc~sat"'rollo 

cie:.1ntifico y t;c?cnicn rjel pa.t~;.. y el incrt~ment:c demográfico 

<"-lUE": produjo nuc;:•vE:i.s n1..~ce<:;idecJos~ talE~s como intensi·ficar la 

produc:c.Lón a<31··opc·cuci.ri,7,\ y l,'l indu.~:.;tt ... iiCi. me:·:ic:an<."'1.. 1:::·ot"' 1?J. lo, 

la escuG~la primei.r~a debE~ri.t•. prr=1::>arar E'll f.?1 mec1io urbano o 

t"'ural un hon1bt ... e hábil y laborioso, enfati=2ndo en la prácti-

ca. F'ensanc:lo c:~n e!:; to, .-,:i. C:i~d.e. l i b l""'O <je te:·: to se le acompaf'ó 

con un Cuadet ... no de Trabajo o cie Ejercicios. 

El prc)y(~cto f:~l,~t·fJr..:;.;dn pf'Jr l~ CDmi~:;ión Tecnica respec-

tiva +ue anali~a~o poi' la Comisi~n de PJ0nes y Progr~ames del 

Consejo, las Coniisiunes Técr1icas de las diversas Direcciones 

Generc\les dE.1 Educ.:::.~.ción Pr:imarla, in-=:)pectores y maestros .. Una 

vez aprobado, se comen~ó a aplicar a par ... tit ... del a~o escolar-... 

de 1960. 1::\ J¿\ p¿i.r, ~.;e inició la rf?·forma iJ. J.a ed•.tc:ac::ic1Jn lE1e-

cundi\ri.a, cLtyD financ:iC1miento dat:<::\l:Ja desde 1926, E".:il ll';;ent:ido 

de la reforma ·fLH? c2l mi<:".mo que (-:?l de la primarL:1,, e~:;;to es, 

propor ... cionat~ un~ pt"'eparación más práctica que teór~ica. En el 

campo netamente teót ... ico, el intento más importante y met ... ito-
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rio de moder'ni ::ar los antiguo~;:, pro91·"¿1m¿\s c1e E"!StudiD, fue la 

inc.-.lu~sión e:.•n i:::~l tercer gr:::i.dc:i clr~J. f'.31·?minc~r.ia de Hi.<:;toria Con

·tempe>1· ... án0?u., en Pl 1:¡u!·:? SC? <::-:::;L1.1d·j.¿:;,.t-J,:·,1n Me::'i.co y E:?.I Mundo.C::·n r-21 

Siglo XX. La falta de pt~cpar~0ció1, de los maestt"OS -en l~ ma

yoria de los c:;;:i.S",o~;;- imF)<::diD. c:¡ue lo~;;; .e-.'.\] uinnos conoc:i.er¿\n l..::i.s 

rea 1 i daclt~s con tt~mpor<:~ni::?rl.S'· ch:...~ Me:: i ca y e 1 t1unc!o. Se r•.et'orma

ron tambiér1 los Pl~r1cs :1 Pro8ramas de rastud10 de la ENSM. 

1.2. La Reforma Educativa de 1964-1973. 

Cuando Agustin V¿d~es llega a la Sl=:F' (1.96'0, lo l1.::.1ce 

con el esp:l.r•itu re+ormisl:;a dE"~ Jos.,~· l..uls Mora, Gabino Barr€7!cla 

y de Jusl;o Sierra y se rP-.fuet':.'.:-2• con la continuidad revolu

cionaria de unil tarQa educativa gue arranc3 con José Vascon-

Agu~;;tin Yañes plantea la revisión educ:ativr'J. e.amo un 

ajur;;te de las moda.i. idades d(=l sistema al procc;;>SO de cambio 

de la sociedad modet~na. D~ entt"e los objetivos de la reforma 

pensada por Yai~es se destacan tres: 

a) en~::;eñ.J.r e:\ pensar y a ap1"<:."'!nder sin memc.1rismo 

b) vincular la educacióri al desart'ollo económico 

e) crear una mentalidad cientifica y tecnológica 

El pres:i.dente Gust.;;lV,:> Dia:: OrcL'J.:= y el titular de la 

SEF' señaLJ.ron L."' n€~ce~::d.d<:·td de 11 tender t-:d ml:.\s altc1 nivel de 

rr-!ndimiento (:?n la educ¿~ción 11 ; con P-~:;te ·Fin'! se integró en 

Junio de 1964, una Comisión t\laciDnc'J.l de F'l<~\nt::::.>ación Integral 



de la Educación, ctJy.;;1. direcc:ión c~stuvo ¡:,1 cargo da J. Pro·fr. 

se entreg~ro11 en ~larzo de 1968 8n tr~s tomos, el inforn1e en-

ra todos. Si.r1 embar~10, la gt"'8Ye si.tuacibn polltico-social de 

1968, c:¡ue girt:J en to~·no a la. m.:·\S<"'lc·re est'-..1c!i..::i11t;.i.J. ele TJ ... -:;i.te-

].oleo, impi.dieron la apJ.icacj.6r1 de este pl3n~. 

tes pt"'opuestos al pJ.an en mat·cha de la educación p~tblica en 

el se}~en10 e~•stablecieron c:orno principios rec:torE.1s los s.i-

9uien·tes que destacan1os: 

a) La planeaciór1 de la educación en~ocada a los re9uer1mien-

tos pró~~imc::>~:; y mediato~·, y 1 a e~~pansión de los servi.cios 

bajo el pt~cdomin10 de la calidad sobre la cantidad. 

b) Simplific~-=1r prog1·"';:.;.ma<:~ 1 Llistin9u1enc.lo ncJc:ianes básicas de 

e) Utili~-o:¿\ciór1 df:~ los me·jio~~ masivos de in·formaci.6n en l¿.¡ 

enseí'1anza. 

cJ) Introduccic*Jn dP- m1~todo~1 pedw~3ó:)icos eftcientG':."j: fil~~nder 

har~:ienc:io en la pr:i.mari:.:'l y ensf:?í!=iar pr'oducii=~1 ndcJ en la se-

cund¿\rii:i.. 

e) Reorientación de la educación en el sen ti.do ele] trctb<'.:'-jo 

produc:t:ivo. 
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1.3. La Refc)r•ma Educ~tii1 a de 1973-1990. 

En el SE~~·{enio del gobie1""no de Lui~,; Echeverr·i2:\ Alvare:: 

y dt.1.rante 1<:1. gestión de Victor Brt.\Vo AhU.iC:\ c<Jmo titula.r de 

la SEP, se .í.nicl. .. J. un procr.-:iso de dec::;cr.:lntrali::::E1.ción <J.dminis- · 

tt•ativa de la SEP. Se ln5tal<ln 9 uriidades t~egional~a o dclm-

9aciones de la SEP y se expide ].a nueva Ley F=eder~al de Edu

cación del 14 de Dici1.:::ombt .. e dP 197~.::;. donde se r.,,~~~sta~.Jl1::!ce c¡uE~ 

también podt .. á particip¿.i.r la iri"i.ciativa priv<J.da, bajo las 

cc::indi.cio11es 9ue el Estado sc~í;c.\le. 

Con el a~o QScolar 1973-1974, SG inicia la aplicación 

del l~uevo Plan de Estudios y Programas para 1º, 2º, 3º y 5º 

grados de la Educ<::{ción Prl maria elaboraclos por r~l Consejo 

Nacional Técnico de la Educaciór1, con la colabor¿:¡.ción de 

maestros de gt .. L!pos y represerltantes de las dependencias edu

C(":\tivas. 

1.3.1. Concepción Educativa 

La t"'E.~·forrna educ.:~.t j va de e-r;te periodo~ que r~s la c.1ue 

perduró hasta fines de los 80's con cambios sustanciales en 

1 º y 2º grado, c;c funchrne•n·1,,, .iU''idic.:01rnentE, en doe:; ord<1na-

mientos: la Ley F<e>dercü de Educa.ción de 1973 y la Ley Nacio

nal de Educación pD.t,a Aclult:os de 1.975. l_os prlncipic.H-3 c:¡ue 

01""ientan l.:-\ edu.cacjón <:::1on: 

formación de una conciencia crltica 

popularizac"i.ón del conac:i.miento e iy•JEdd,.:\d ele oportunida

des 

fl~xibilidad y actualiz?ción pet~manente de la educación. 



1.3.2. Estructura del Plan 

Las áreas de for1nación son ocho: 

a) E-s:.pañol 
b) 1'1atem.~tica:::. 

e) Ciencias NatLJrales 
d) Ciencias Sociales 
e) Educación Fisica 
f) EdLtcaciór1 At'tistica 
9> Educación Tecnológica 
h) EcitJcacjón pat,a 1~ salud (aparece en 1981) 

Los hecha~; palémicc.Js de e:::;ta reforma se centraban (·~n 

las objF~ciones presentadas al libro de Ciencias Natural.es y 

al da Ciencias Socia.le~; por J¡~s organiz~1ciones clerical.es 

conservcidoras y F:>Or 11:"":\s fc:\nta~:.imo.les .c:isocii:lciC"Jnc~s de pac/r·'es 

de farnili-c:.-:i.; los otros te1~tosi no tuvi.er·on inr.cJnvenientc:is .. 

P~ra el caso de la educación tecnológica se puede ob-

servat' qLte la difer'encia fund~1nental ele los dos pro9t'amas de 

educación tC?cnológica ( 1.96El-197:3) es: la educac:i.ón t•;cnoló-

gica debe proporcional"' l1abi:l.idad mc.~riual Pt3.ra Ja utilidad 

concreta de los conocjmientos pot" un lado, y por el otro, la 

edLtCa(.:ión tccnoló.gica dt7.:.'be propo1"cionar Ci3p-3cid""1:d abstt'acta 

para la jnveE;t19c:1ción ciE~ntifica y su Aplicación en diseño 

de proyectos más compJ.ejos. 

¿cuál de las dos opcion8s, u otra distjnta~ es la más 

necesaria para le ed!_tcac:ión de los r1i~os en la escuela pri-

maria? ¿se agota la di~cusión en esta perspec·tiva o el asun-

to es de mayor fondo? Habria rr1uc~1as inter··t'ogantes que pl~n-

tear, donde los maestros y los secto~'es li9ados ~ la edu~a-

ció11 nacional tenclrJ.¿¡n mucho 9L.u.~ dt?cir <.'.\l 1-·especto. 
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La reform .. "J. l~duc:Ht~iva clt"'? 1990 vino a :impuls¿\r ot1"0 nLH?

vo mcidelo de ec.fuc:c:\ción bt:1~:¡i;:.;;\ o..ir•lEB) p¿\1"'2. refunctonc=Jl i·¡:a.r 1,;\ 

edLtcación en ~stc r11vcl. 

critica~:; al modc~lc:i de eclucac.1.c..in bc:i.sir.:a. 1_¿1 el<.~boración dE.~l 

!-='ND. 1989-1994 y el F't'O~Jr.:-un,\\ p0r2.\ 13 Mudl::Of'T"1iz.ac.ió1-1 Ed• .. tcativa. 

1989-1994 presE~ntaron F~l mar·c.o nr.Jrma.!;lvo de donde •::se des

prendió 1.;;:-J. f\IME.B de 1990; estr:-~ E'r'D. pt·evisib le, ~--iobre trJc/n pnr 

el dia911óstico hacho a la educ~ción en ambos planes. 

ca eril c:¡ue SE! miraba ¿{fecti:H1a por ·fc.-::<ctores tale!-3 come>: la 

coexistencia de dos planes do estudia <áreas y asignatut"'as), 

la desart.i.culación de nivP-l~~s, (~~l p1·"'edomin:i.o e.Je la ir1·fnrmc:t

ción sobre Ja fo1·"m,"3Ci('Jfl? el t"'E::...<::~_go de asp(-2c:f:;o':S ético'S'. y de 

actitud y la fa1.ta de defin1c1ór1 de objetivos y contenidos 

soci~les hacia una identifir21ción con G! pr~oyecto de nación. 

La educ~ción sE-~c1.111cla1·i;;;1, dl:'~ide la E1 :tpc:?dicjón en 1c:;'25, 

de SLls dos decretos de creaciór1, ha tenid8 rli.fer~nt~s rQfor

mas: 1932, 19.-::.,s, 19'11.i 19-'IS, 1c.;>;1~,.., 1953, l?~.-.J6, 1'7'6ü y 19/-'-I; 

par~1 adecuarla a la camb1a11tc reaJidad. s~ observa entonces 

que el periodo J974-1990 es el más lar90 sin reforma alguna. 

La crisis et!:c."Jnómj ca y e.1ducativa, as1. como .lo·,-:; intentos d~l 

Estado por adecuat~la a tJn nuevo modGlo de dcsat~t ... ollo econó-

1nico han repercutjdo c11 la implementación de una refor~m~ 9ue 

podria sat~ d~ amplias dimensiones si se iln0liza en todos sus 

aspectos in1plicados. 
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Es prJsible tomar E.'n e!:ac.~ sc~n!;ido al F't1E, cui::i.ndo a-firma 

c:¡ue~ ''La mode~ ... niz¿:\ciór1 sjgni+ic~:t •• lt. la e::ploración de nt.lE-~ 

vos caminos •.. " bajo nuevas circu11stancias ••• lt y una modj.fi

cación de las r:!~:;tt·ateg i.as y de .1 C'.\S F~r<:'.1.t:tit~-:as c¡ur? se han de 

impulsar en tocios-:; los )111bitos del sis·b.:;:ma ecluc.:..,.tivo 116
• 

2. La Crisis de la Educacibn Básica y el lluevo 11odelo. 

Las tt~ndc~nc i 3S cue:\n ti l:;¿i t J v,:.~,~·:¡ de Sonora, tienen mucha 

similitud con el promedio nacional, Gn un análisis elabot ... ado 

por el economista {\dalberto 1.3<:.'.l.rcia r.:;,:oc.h.:1.. ( 11 Ec¡uid;;,\d y e+i

ciC?ncia dE- .lv. educ.,,c1ón pública c~n Mci:~icoº. Revis-,;t¿1 del 

CONAFE, Mé:-:ico 1990); -:;;¡e 1nuc·~:.-l;r·~J. 9LH:-:? t1¿l~1ta. J.9t3~~ la m.atricula 

mantuvo un c1 ... t-:?c:imie?nto .alto y sostr:1ni.do, rc.?flejo de1 esfucr

zu pDt' e:·{tencler E'l ::;c.:-1-·vic lo ¿\ todi'.\ le<. poblé.tejón infe.ntil .. 

Sin emb¿.i.rgo al inic:ic..'.l.r~::;e l,J. ct'isJ.~.:i Qconómic0. d!--:? 1982, 

la matrlctlla dE•.ia de cr•?C:(=:!-tº' y c~l prpsupLlC~~;to destinaclo .al 

gasto f;;:ldLtca.tivo se reduJo t,:.i.mbil"'.?n. F'tEro <~cl.:i.r("J.ndo guc:? para 

la f:~du!=:"ación p1:tl.'1lir:.;:;;, los c,~mb1os e.•n lu participación del 

gasto habian comen~ado desde los 70'~; .. De todos los sectores 

educativos c;is el b~-'lsico c::l l-1ue m<".1s rc~·:::.;iE~1 nt~:- J.¿t d:i.s~minución 

del gasto. 

l1 i Vt.!l n~\c1on¿1.J. ~ 1.:i.-::; di-ticult.:tdes 

económica~> cJe 1976-1977 jn-¡:J.uyL:·-,run n0gativamente s>obre el 

gasto educ2ti','º y, por otra par ... te, ~ue el ~use pett•olero no 

le trajo beneficios 2 Ja ~dL•cactón .. 

11 L1:~ partii::ip.;.;.1ción del 9a.~sto c~du.cativC1 er. el 53<::1.s5to pú-~ 

blico tot;¿,l reflej,:)~ un cambio en Ja pol1tica Pclucativ<~. a 
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favor de la educacj.On no básica ..• Los ganadores con el ~arn

bio entre-! 1977 y 198~,:;; -Fuc~ron la c:duca.ción técrdcc\ y d(~ ca.p¿,·-
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citación, sE•guidci:; por la mE)c.Ji,~. '/ le:' !::iUper.ior' 1
--'. • 

Adc•más f:-?l F>eriodo de cles-;p.lc:>mF? de la pc-l.rticipac i.ón del 

gasto en el nivt::-:?l básicci s~= cort·espondP cc>n el de maycJt"' cre

cimieto matt"'icular~. 

De tal fndnera 9ue es cot"'rec·to ~f 1rrnar que la educación 

bas i ca púb 1 ici::-t '1 p-:1.sa hoy por su mamen to mas di. f ic i 1, ci.cosada 

por los confJ ict:cl<::1 l<:)bor.::~les 1 dE'-ficiencias aGUfllltladas por 

muchos aí;os y demandas dt.~ rlurnef'OSD!.:; .C]t"'Upos de .i.ntet"'(~s. Sin 

negar 9ue la cr:i.~~;is •?:U:i.CEt"'lJó los pt .. oblem¿-t.s del p<::i.is, (._:in el 

caso de la educ,:i,c:ión .l¿-1 vc•rda4. e~; r~UF! f.::'~:~a~" r:l·i ficulti:ide~; ya 

e}{istan .... "ª .. 

La re~.3puesl;a polit1c.~-:.. gubE·rnanH~nt.-31 al r~vide.nte nl1cleo 

fundc:\mental de la prob.icmc..~tica. (·?c.luc:c:t.ti.v¿-1. dcJ niv·~l básico:: 

salarios, infrt=1.estrur:i;L1r0, baji:'l. calid(::\d educc,t;1vc-.\, falta de 

prepc1rac:ión del magisterio, etc., está asociade:i ¿-1,l énito n 

fracaso ciue pudi(·?ra tener el dt~sarool l lo dr?J nuevo rnodl:.~lo 

educatjvo que se vicr1e implantarido en el pals desde 1983 in-

cipientementa y con mRyor fuer=a en la dócada 9ua se inicia .. 

Este nuevo modelo educativo incluye vat~i~s facetas y a 

la vez es pa~ .. i;e de una estr¿1tf.~gj.D global de df.~:isar~·ol lo c2co-

nómico social pé."\t"'a Mé:~iccJ .. 

La~5 v¿-1,rias -f¿lceta.s que incluye r::-~·.:at,~n rt:.~lacionad.::\s cc.Jn 

el desarrollo del nuevo modelo ed11cati·/o par~ sLts distintos 

niveles~ partiendo del patrón 9E"111r:~rc:\J. de integt·".ar plc:~namf::?ntt::

la educación al dt-~1.::>arro] lo económ:i.co clf.-:11 pDis~ E;:.;t¿¡ Vfarsi.ón 



n(~ es nueva y arranca pot"" lo menos desde 1964 con la Reforn1a 

Educativa de Agustin Ya~e~, cuando se enunclat""on 105¡ elemen

tos c:laves ant;e?cesores dG1] nuevD rnDdelo educ.;.:itivo: 

a) enseíiíi::'t"" a pen~":ar y apri::~nde.r sin mf-::rno~""i'..:;1no 

b) vincular educación y ci~~;art~ollo económico 

e) creat"" una mentaljd~d ~jentifica y tecnológicaY. 

Sin embc:1.rgo, lo c¡ue si re~:;ulta novE~dosci vit:~ne s-.iendo el 

significado de la a.ctu,.;;o..l J.ic3a.::ón entre E.!clucación y E~conomia, 

la cual permea todo el nuevo 1nodelo educativo como se vet""é a 

lo lat""SO de este tt""abajo" 

y la reforma qu~ entró er1 vigor en 1991)-91 y que se prete11de 

generalizar f2rt 1994~ abar·ca únicamente <':;\ dos escuc.:-la5 por 

cada niv~l hásico en cada entidfild~ 

En 1990, e] Sc-!crc:Jt;uria.do Técnica de F'rogr.:::unación (con-

fot"'mado pot~ un grupo de especialistas y profosores en servi-

cio de pree~::->colc;tr. primaria. y secundarta) el¿iboró lcis pt~o-

gramas de pt"'raescol.~r, primero y ter~ero de pt"'tmaria y prime

ro de secundaria; 'i:iCJmet:idCJ!3 {;1. la pruetJo. oper·«:\tiva c~n el 

ciclo 1990-1991. 

F'c:lra 199:-~.-19':'4 estarán completos los c1"tt"'OS programas 

c¡ue inte~31 .. ·.ar.t\n c::i.l nur~·.;o modelo, cttyo cii,.=icJnóst:i.co dC'.'l s;c,.~ctor 

p¿ ... rte de .los problem.:.\~5 derivados de? la ce:itrali:::ación, el 

rezago educativo, la dinámica demográ~ica y l~ f~lta de vin-

culación· con el desat•t•ollo cier1tJfico-tecnológjco. 

De tal m2nera guf:I el nuc~vo modelo pi?c1::'.'\uCJ9:i.co para la 

educación b<~.s:i.ca -::;e prc)pcine l,.J. prtJmoción df:! F'l'"'CJC:l~sos gue 
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con·feirman •?n E~l educando act i. tudes de indagac i.1..~ir1 y t2Hperi-

me1,tación para favorecet~ el d8sarrollo dra una cultLtra cien-

tifica y ~ecnológica. 

L<J refo1"mLtJ..::1ciL~Jrl de lci~-s Pl.:::1.ne·::; c1e l:::~·;tuc:iio de la Educa-

ción Btts1c¿.¡. ':;nn parte e1:.'>f:.:nci<;~l clf~1 nu.evo modelo edu.ct:.1.tivo 

para este riivel y l~s crftj.c¿s yo han sido reali~adas a poco 

tiempo de s->u i.inplement,:;.ción, ti:u-1to F>or .;:._c,-::1d(:hniccis c.:01no por 

sindiCi.\list;,;;i.-::.; y grupos magistr2r:ialc::1s indt1pe1·\c.liontC?f..:; 10 • 

Los crlticos h~n t"Cconocido 9L1e el progra1na de ~loclerni

zación Educ«~'\t1v •. ~ E~s un pJo.nteamient~o serio y fundamentc•do. 

Todo r.:iart:2Cf~ inc1icat·" C'~Llf?. ~:.;t: tr¿·~t.::i ti•? un intento por "!'5Uper·dr 

el rc:za90 globr":'\.l de Mr-?:<icrJ, c:li.t"ig:ido a consolidat· un nuevo 

moc:felo c-?ducativo gloht:.\l t,:1_mbi1'.;n~ donde J.a f.:OdLtcE\ción básica 

cump 1 e e 1 p-c:"":lpí::>] de 1;:;en t.~1t" 1 r:1.s bBses pa.r~ e 1 d~sart~o l Jo de 

una. culturG.\ de h,;;\billdD.c:les'l cnnoc:i.mi(·:::Ontos~ fo1~m,::1.s de a.pr·en

der y actitudt~s -FL1tur,3s c;uf.::' de:~~iembch:¡uen en la formc.'\c:i.ón de 

un nuevo tipo de recu~,sos hu1nanos calificados para el nuevo 

pal; rón ci12 (:'\CLUHU J. 2\C i ón ~ 

La politica n1odernizadora establece t"evis~t" con·tenidos, 

renovat .. métodos, artlcular r1iv0les y vincular· sistemas ped~

g0gico5 11.l desat .. t .. ol lo c:i~nt1.fic:o-··téc:nica pi.'::'l,r,,.'i. elt-:?var· lc1 

c,:tJ. idarJ. 

Esta respLtesta est~ en 81 di~gnósti.co prevjo reali=ado 

a la E~du.c21ción me:-:ic.J.na CJUf"'.! crónlcamentt~ ha demCJs,tr,-:\do ni-

veles mLlY bajos de efic~cta; _esto (tltimo t3mbien puede cons

tatars~ en los resl1ltados de Jn\·estigaciones hechas en Mdxi-
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ca sobre la c:¿-i.J.icJac! dt-: la educación IJ.-~sica, publ:i.cados en 

-tres articulo<c:'} CÍE.~ F. rir-ado St.\gUf'i~\. 

En ul 1~d.timo f?~,.;tudici ele:~] citc-i.do ¿\utor ~,;e concluye c¡ue 

no hay :inc:ltcios> ..::1u(? p~21·--m.Lt:,;..n 1::i-fi1···m¿~-~-- la. supe:-:rioridc1cl de la 

Calidad edUC~tiVA t-.PCi~ida por g~net~aciorl~S pt--ecedentes guo 

las actL1ales; ya 9uP I~ educac1ótJn básica, !;~rito antes como 

hoy, ~:;e basa E=-~n progr.:::i.mas curri.cul.::-\l"E·)S de<::;rnedidos (·?n c:anti-

dad de contenidos. 

81:.'.~ L::.'l"lSt."?í~an cor.oc1mier1too3 e:-~treme1dciment!~1 diver<.:.sos y 

comp.1.e.jos CIUC? cica'-,; :1 onr,:.~5 ] OS e~:;pec i a.J. i~'itr.-:\~, los 

recuerdan~ Ademc':ts de ciue los co11tE.:1ni.dos ~3uel2n -~;.;o:~r e:;tr.;,1í~os 

al educanda, no .Lt:~ r.Jict~n n1 le E~:.:pJ ic;:i.n s:u e1·1lorno. 

Son conacim.ientos sin signific~ci~1n intet"iot' rnotivJnte, 

atomi~:ados y cuantjtativcH.:; .. Ello h.::1.c:e c:¡ue el F>roceso t·""?duc:a-

tjvo st:a enciclopc.~d:i.co, atilJorrante, me>r:énico, memor1.stjc:o, 

rc:ipetitivo, t.edic1<;;0 y :.-.burrido. () le~. ve:: c¡ue la. motiv<;l.ción 

del estudio (25 ,:::~::terna. al alumno, pu1::.~s el r->ropósito es v.cre

ditar e:~ámenr.?:..:; p¿\t"'é"l. aprovcch.:-.\r l<.1. opcirtunidad de.• esci~.lar 

socialmenle y cnmpetit~. 

El t~esultado es una educación informativa-cuantitativa 

vs. formativa-cuali.tativc:1. Oue 110 pe1·"mite la formación ele 

Ltnv. conciencia crJ.tl.ce:1, reflc.1:t1va y crc-~ativaH 

ºSi es es:l? parece en tone es gL1e las 

amena:.:::Ei.s" lCJs c.::::\stigos? ,_;,;•l dict2tln? l~ es:critur2 r1?petida de 

una palabr~ pot·' planas enteras y la ~~epetición a co~~a, como 

la cantinela de l~s tabl¿\S de muJ.tipJicat", son un3 p~dago9ia 

c:¡ue no ·func i on2 ., o t.:.:1 l ve:: ~-:;ó lo pa.r.:::.-t memov· i Zflr da tcis c¡ue a 
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la semania C) mes de~ reali.Zé\c:fO t:-1 e:u~men se han olvidada. El 

problem«J. l""adi C0. E"n concf::::.ipción de los 

conocimientos•1 11~ 

Aun9ue también cabe destacat~ 9ue en un ar~ticLtlo dol j_n

vestigador de l.":t educación, f::?l fr-•..-1nc:és \/. Mciumusson, "!..:;e 

plantea 9ue la masif1cDcl¿in de la educaciór1 ha dado acceso a 

los grupos socidles más m~r~gJ.nados~ y de ahi se ha puesto en 

evidencia, que s1~s carencias no les permiten elGvarse hasta 

el nivel de habilidades 9ue la escuela r~oclama. 

Ac:¡ui se encontrar·i.;;:1. la 9dne~:ii~.; de la j mpre:-;;ión popular 

del detcr·ioro gent-:11·"c., i izado de L:1 educac i 611; Jo c¡ue sucede es 

que estos sectoreG antes er0n excluidos rlel pt"oceso. 

S.F. Ti f'..-J.dD <.~dem8.s:, gue p robr.'.'lb l E~men-tc~ las 

reformas ~clucc-.\tiv.:\s hdn sidu dG utilidad, y¿t c.-~u(:? !:5e ha 

avan~ado hacia fot ... ITlas más i11tegrüdas del conc1:imiento. 

El nuevo mod81o de edt_tcat:]ón básica siguió entonces las 

recomendaciones de investigación educativas que desd~ antes 

de su aparición yc.1 planteo.b.c::).n la elaboracit'Jn de un mod1;;-:lo 

ConocimiE1nto c:on signi-t·icaclo p<:.1ra. el alumno, e~3tUc.1io 

del entorno~ motiv,':.1c.:i.ó11:; de?~.-i-arrollo de cc.1pacidad, lv::i.bilida

des, ~ ... efle~·!,ión c:r ... :f ticEt, c1·"eativicl<3.d, coritenj.c:Jos congruentes 

dentro de un esquema .lógi.co de lr·itegración, !:'!iUfjE~rac1ón de 

traslapas y desr1iveles. 



.3. El Nuevo Nodelo Educatii•o Básico (NNEBJ 

3.1~ El Hodelo Ped~góqico 

El nuevo modelo p~dagógico es un conjur1to de eleman-

tos estructut"'ales e~ instrumcnt.':'\J.e-:.; iriter<:Jctu.:intes P<"::\t"'a la 

plane¿\ción, diseño y dt)Sat·'ro.llo df.~ los nuc:ovos planes y 

programas de es1:Ltdio~ 2 • 

La~;; C<"'1r,;;i.c:terJ.3ticrJs dE'l morJc.°':'lo son c.1ue es: 1ntegt"'<:.-=tl, 

flexible, nacional y regional, pat~ticipativo y plur~al. 

La ArtictAl~ción Ped~gógic~ del ciclo bóslco ~uiere ele-

var su calic:lad y devolverlo al ~¡istr::?m8. (:c?clt1r.:ativo su 1:apac-i-

dad de respuesta los rs~tos de la sociec!ad mexic~na actual. 

Esta es unR clar~ alusión a la Ct"'jsis Cr~sago estructu-

ral) de la educac:ión y éi la 1noclernizació11 Clor,;; retos cJe.l 

pais han sido y..:.i. de+injclos c:i-n pá9in.:\s antr~r'iores). 

Con la articulación 1=>ediJ..gó91ca de] ciclo se pretG.•nde 

superar las incot1t'.:-?rencias inl:ern<:i.~~, contenidos e::ce~:.ivos, 

traslapes y vacJos; mediante el rar1l~ce y vinculación acerta

da de nivelE~s que pos 0~?en c .. ""J.r¿\cterlsticas prop.ias. F'osibili

tando la sc.:-cut.-?nc.i.a y progr·~·e~.ión del pt'oce~;o educativo (a 

partir de elemr.Ento-::;; f.:>f~"?dagóg:i.r::os comunes) tornando ~?n cuenta 

las cat'actet"'l~;ticas del ~lumno y los requerimientos naciona

lss y re9ior1ale3. 

Los elementos 9ue posibilitQn el enlace son: 

<::l.) Estruc.turalc1s: -fundanientos cc1mune~1, los -finf:!S comunes y 

l.as lineas de formación Cconocimientos, habilidades, des

treze:\s, valore~; y actit1.1de~¡) .. 
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b) Instrumentales: son los criterios técnico pedagógicos pa

ra conformar planes y progt'am~s (cr .. iterios de salección y 

organización de contE~nidos y criterios de de.f:inic:ión de 

la didáctica y la evaluación). 

- Las Lineas de Fo1'mac i ón del NME-:B 

a) Identid¿\d Nacion-r'J.l y Democt"'a.cia- Elementos de cohesión y 

partici.pacj.ón social nacional 

b) Solidaridad Internaciondl. Respecta a ott"'Os pueblos y su 

comprensión med1ante la ec:onomia, política, historia y 

CLtltut"'a mundial 

e) Formación Cíentific:c:t .. E;q=>licaci¿¡n objetiva di:! sciciedad y 

naturaleza, desat"'rollo de creatividad y estructuras lógi

cas del pensamiento, apropiación de conceptos? métodos y 

len9L1ajes de )a ciencic:t 

d) Formación Tecnológica. Soluciones prA~ticas a problemas, 

uso de recursos, comprensión del avance t~cnico, pr~ocesos 

productivos, llE<fcPs-,idades rf~'::-Jir.:>nales y nacionales y va.to

ración de la fu1,ciór1 social e J.ndividual del trabajo 

e) Fot~mación Estética. Sensibilidad, expresión, ar~te y crea-

ti vid ad 

f) Formación f2n Comunicación. Uso de lenguci.jes, simbolos y 

códi3os especiales pQra accedet~ a ott,o~ apt~endizajes 

9) Ecolagia. Medio ambiente, aser1tamientos hum~nos y ecosis-

ternas 

h) Salud. Cuerpo humano, emo~iones y sexualidad sana. 
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Criterios p<':\r.;:\ l.a SelE1cc:i.ón y L]rgc:tnizo.ción cJe 
Contenidos. 

a) Per~tinencia. Correspondencia entre fines y los 3 niveles 

l:J) Esencial icl¿·\d. Contc-:~nidos nod2'lles y desc<J.rt<at-"' contenidos 

accesorios 

e:> Funcionalic.lad. F'L">sibilidades de <"3.plicación 9Lu? los con-

tr:~niclos i;itH1en p<::t.ra la actualidad CJ el futuro del estLl-

di ante 

d) Inte8t"'alidad. Contenidos gLte involucren tipos de apt"'endi-

zaje a la ve~: cogr1itivo (hechos, conceptos, pt"'incipios>, 

psicornotor y de-? procedim1 en tos (r:-strategias, habi 1 idc;\cles 

y· lE>C)CÍOC·\fE~ctivo <actitudes, valo~"es y 

compor•tam 1. •::?n tos) 

e) Signi·ficativicL":'lcl. Contc::~nic!os importantes de acuerdo <::l. la 

etapa de desarrollo del educando, intereses, expectativas 

f) F¿\ctibiJ.jcJad. {.)pli.caci~Jn de contenid0'!:."1 <J. fi::periencias 

concretas enseñanza apre.1ndizajp consideré.\ndo el 

entorno. 

Or~9snización General de Contenidos 

Toma en cuenta la secuencia, orientación metodo-

lógica de cada disciplina o campa de estudio y determinación 

de contenidos desde .l,:1. inter·disciplina y otros saber·es no 

cif.~ntifico~-:;. De ac:¡ui los contenido~:; se agrupan en 3 {;ipos de 

espacio pat~a definir la estt~uctut~a cut~ricular~. 

1. GLOBALIZAClON -------------------> Entorno y e~periencia 
inmediata del ni~o. 
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2. SISTEMATIZACION -----------------> Aspectos esenciales de 
la disciplina cogniti
Vr!. y su función t-:=n r-?l 
cCJnCJcimic'°'nto clP la 
realidad~ 

3. CDNVEF(GENCIA ---·-----------------> Concurre11cia mul t;idi.s
ciplinaria para análi
s-.is e:~:lpeclf .i.colE, • 

.3.2. EL CONACl"T I" EL NNEB 

La orientación de la politica f2ducativ¿i gul:Jern::1.ment<:\l 

hacia la. integración de un modelo educativo c.:¡ue responda. a 

las condiciones de avance de un nuevo modele de desarrollo 

económico secund~\t~io e:<portador en condiciones de globali~a-

ción, interdependencia v ap8t'tura mundial; se hace más pal~ 

pnble si toman1os ~n cuenta que, a la ve~ que se eehaba a ca-

minar E~l r1uQvo modE•lu c.'.'c.luc:<.:.ll.:;ivo E~n sE:-ptic:~ml:Jre de 1990, el 

CONACVT ponla Qn marcha dos pro9r·amas claves pat'a la mode~-

nizac::ión productiva r~:::olac:!.on«:.\clos con la educaciói:i: El TIPF' 

c1·ecnolo9ia lndustt~ial pDt"'~ la ProdLtcci~in) y '1 El Vagón de la 

CienciaH a 

Los pt"'ogr-::i.m .. :x·::; fueron pre~.F~nta.c.lc.s y ~pJ.=i.udidC1s por el 

tral cerrar el tt"'iángtilo Ac~demia-Industt"'ia-Gobierno en tri-

ple apoyo p;;:u·"'a la mor.Jerniz<:\cl~Hl productiv;:::., segt.'.tn e:·~plicamos 

en el capitulo I~ mt::.•di9.nte el aprovc~ch2m1ento cii.t"'ecto de la 

investigación epJi.c~daª El segundo se planea como una induc-

ción temprD.ni.\ de 1.a niñc:?::: y ]a juventud a] conocimiento 

c::ientifico y tecnt.1ló:3ico como esti--ategi.?.\ para el crecimiento 

económico y a(:tualización productiva. 
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El l.,.J¿J9ón de .la Cii~ncif-J C?~..;) un¿¡ nu·~va modal J.dacj de la 

educación ir1formal o no escolat'izada, gue se t'ealiz~ en am

b.ientes fle::iblt..;.1s y motive.nt(·?}S, 11 fuerc:1 c1e la :1c~ometrJa tan 

rectangulcH"' de 1"'1~:: c1Ul.as con l¿' +igura cle.l profe-::-sor al fren-

te. L~os ~:;i<::;tEtmas t:re:1dj cionale:1 s ( tD1 Vt?~: los ún:i.co!';; c1ue han 

permitidcJ la atr~nción rn..:'lsiv.c:.\ de nu.t~str,;¡.s c1"'ec:i.ent:es pobla-

cienes escolat'es) sigL1en siPndo t~til~s e indispensables, pe

ro son lógicamE"tnte insu·ficit.-~ntE1 s. ~ .. en estf~ caso se busca 

complt.!?mentar· su (';\c'l:uación cc:in la in1;ensificación cient:J.+ica 

y técnica de las ¿_'\cti tudr:?!3 el(~] er.JucandcJ que E·l desarrollo 

económico requjer~e··i~. 

El pro9rama es unci c~f'e<·=' de Ja Di~"f.:?cci.ón de D:ivulgc1c:ión 

Tecnológica y Cientlfica del CONACYT que quiere propiciar la 

introducción de sistemas educativo~ arlelAnt2dos ~l a~n 2000, 

gue contE"tngan la E?~:pc:isic ión tempr<·:"l.n0 . . tJ los métodos y resul-~ 

tados df? la cie11c:i2 y la innovación tecnológici..."'l., CDnforrnada 

mediante discusione<;;, E'}tl1ibi.::ione;;;; y procesos f.I tono cnn la 

educación informal .. Siguj.endo las sugert-~ncias de.~ los C?Hper

tos en el sentido de co11vet'tir ~ ~SCIJR]as, bihlicltecas y mu-

seos en entornos m~s f]ex1bl~s )' ~dJptablos. 

F'al"'te del pDstul3clo de gue la educ.,:c\ción ~ P~~u~a h.o.cerl~"'l 

efecl;.iva, debe ,;e1·' INTERACTIVA y REACTIVA, estr-ucturante e 

integrante de los cor1ocimientos en la personalidad del alum-· 

no. DE!be surgit• desde el intf?rior, pat'C\ Etflorar hacia el en

torno e interactuar con las sitLtaciones gue se confrontan. 

Se trata de· t~evcrtir el concepto de educación como sim

ple exposición de Jos conocimientos en 1Jn n1ecanismo que las 
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transmite de af'L1era 11,3cia adE.1ntro (el educando cornc1 t'E~ci--

p iente). 

En el nuevo COí1C(·2pt:CJ se tr¿l"ta de propic] 1:1.r reacc:i.ones 

personales liel ecjucf"J.ndo.i poniéndolos E?'n contacto c::on obje-

tos, instt'tJmentos y pt,ocesos d~ la vida diat'ia g1Je contienen 

elementos de ciencia y tecnolo9ia susceptibJ.es de analizar, 

procesar y desprendet, imaginación creativa. 

HTal parece 9ue '':?] c-?ducando estuvie1"'f\ al frente de su 

microcompL1tadora de video, intere:,ct; j va..... y por E~J lo r:='UE.1de 

conversar, cor1 las situacior1es o los procesc>s, i11teractúa con 

ellos y con su instructor o sus compa~et'Os. Hay que refle

Hionar precisamente en esto. l\lo (:?S mi:?ramente un simi J elec

trónico de modc.\. Tr-adu~e e:{tlcte:lmente le. nueva met;oclologia~ 

El individuo capta y r~econoce su pt~opia vet~stón del conoc1-

miento y lo lleva a tas estrLtcturas superiores de su per~so

nalidad. Esto si9nifica 9ue también hay retroalimentar:.iór1 y 

seguimj.entos propios'114
• 

Dicho de' o"l;ro modo, la nueva tecnoJogi¿~ e~:;tr~ b.-~'.::k~d.=::i en 

la investigar:.ión, o más bien en la inducción l1acia. f'~lla por 

parte del 11 nuevo docente'1
, siguiendo ~l es9uema del posgrado 

donde ya se sabe gue la 1r1ejor ma11era de superar los conoci

mien ·t;os actuales es inducir a l,~ bt)s~ueda ele nuevas conoci

mientos (indagados por el método cientJfico>~ Asi tarnbién en 

el nuevo modelo básico lo verdaderamente importante para la 

productividad es lo f.:¡ur2 se aprende int1:..::ractu.:,\ndo con los 

p~ .. ocesc:>~:>, porc:¡LH:"? la ,":'.\celerada producc:::i~Jn c:ient:l ficr.1-técnj.ca 
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del mundo contemporbneo no dG tiempo para esper~ar a conocer 

toda la infot,maci6n, h~'Y tiue ct .. eat .. la, cL1an·to ~ntes mejor. 

Son sin dLtda los mismos principios que ya expL1simos pa-

ra la pedagogia del nuevo modelo de edt~cación básica. Ahora 

bien si lc_1 vinculamcn:. con el TIPF·, vemos gue el lo coi.ne ide 

can el re~.·to del rnodG:lo educ,3t ivo, medio SLtperior y supe

rior; pues el -r¡pp tiene como objetivos: 

a> Vincular el desat .. rollo tecnológico con la pt .. oducción. 

b) Fortalecc:.:n .. la estructura científica y tecnológ:tca. del 

pais a través de proyectos y ~esLtltados concr~etos de pro

yección industrial. 

e) Establecer una 1~olitica nacional de desarrollo ci~ntlfico 

y tecnológico a pat .. tir .. de vinculas de beneficio mutuo en-

trí? la indu~.;t;t•"lcl y los c~2ntro~1 el~ investigación. 

d) De~.3arrollar la='.:. .;'~n··i:-:-c.s prioitJria de interés estrai;égico 

industrial para Móxico. 

e) Apoyar acciones especlfjcas de formación de recursos hu

manos., ]nvt?.~:;t]g::1c1ón cii:·nt:t-fica, desart 1ollo l:t?cnoló9ico y 

apljcac1ón indLtstt .. ial, en el contexto ele subpro8ra1nas cs

tructu1"ados por co1nisiones indu~-;tria-academi.a y coordina-

dos por el CONACYT. 

1_as-, {3reas guE-? intagran preferentemt'?1-1te el F'rogr.:\ma son 

la btotec:noJ.ogia 1 la ingenie1"'1.a. ele alimentos, la ciencia de 

lo~:; nuevos mat.f.:..iridle~-1, la. elE1ctr6nicu digit.':'\l, la lnformi:'.d::i

ca de redes, prngram¡,\tíc:a~ sistto;;1mas t?HF:>e1"tos, Jos estudios 

dP-1 ·:c\mlJi~nti::~, el recicl,"J.je inclustri.:~ll y la el:ologia humana~ 
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El TIF'P can~5ta (je Ltna estructuración 9ene~"ctl'J' integrc::-\da. por 

subpro9r¿1rn.w.s:. corres;ponc.lie::inte~3 e. l~~-; b.re,;:.¡_s, 1.'.)ropu.estos y di

rigidos ptJr las co1ri1siones l11dLtstrj.a-ac~demia y coordinados 

por el CONACYT. 

Todo .f.o 2\nte~··iot"' requit::"'re un sistE11na de financiamit.~nt.o, 

mismo 9LH? a.port;;t r2l gf.:.ih"i.en10 fi'':der".e..<.l ccm fondos fisca]es y 

se complcment¿i por las contribucionc:i~; de }¿15 industrlas na-

cional y extranjera en la rolacJ.ón d~ 2 a l. Su organización 

y coordinac.i.6n r~stá :::\ car'go dE:;'ll CONAC:YT. 

Corno puede clE-?duc i t"SE? de QSto, .los clns mode 1 os CjL.!e el 

CONACYT puso en rn<:H"cha, p¿_\ra pnr•ticip.ar c;.in ciencia y tecno

logia con mit"aa ~l crecimier1~0 riel ap~t"ato productivo; coin

ciden plenamente con lo 9ue puede consid~t~arse el modelo ge

neral de educación., ciencia y t<::-?cnologia de MéHic:o f2'n emta 

etapa de modernizaciór1. 

El esquem.:;, b(;'\sico y medio ~;uperior, e::i.té orieriti:."lcio fun

damentalmente por lr.Js mismos pr:i.ncip1e>-:::3 gue El Vagón de la 

Ciencia lEHJUCrJc:i.ón c::1entifica y tecncilógic<."1- t,,-:"mpr·<~.n~ de nl

~e~ y juventud) y el esque1na Je educación SL1perior, posgra

dos y CICYT 8~"3tt-t ot ... if:ntada pcit"' lCJs mii.:;mos pr.incipios del 

TIPF' (cerrar·' l<.J. c.:adE-?na educeciéln-investi9a.c:ión-prodLtccjóri

administracjón, reprei.---:iP.ntada ¡:)or .las JES-CECYT, em¡::irc•sas y 

gobierno). 

la dinám:i.ca de c:ambio m1.1ncJ"lal ya dC?~:ic:t··íto. úe t\c¡u.t .lrJ. p!ena 

articL1l~ci6n obset'Vad~ on los plz\nr~s ~ pt'o9ram0s gubarna1ne1,-
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tales y la nueva plane~ción aducativa con los procesos 1nate

t'iales t"'eales de r:ambio socj.al. y económico, que están dando 

y darán l~ pa1Jta par'~ 1.os pt"'óxi~nos ~~os. 

De tal manera ~LJe el contenido central del nuovo modelo 

educat1vo es cer·1···¿1r l.:.:l cadena multic:it,Dda.., a l.3. vez c.1ue en 

el campo pedagógico el Jo co11cu~rdE.l r~rft!ctornentE-~ con la P~"'o-

moción de una met;f1dolc19ia educativa de Dt.'anzada, o !.~-,f.?a, la 

adopcióri de 'nétodas pedagógicos gu8 fomranten el pensamient'' 

critico y promueva11 er1 todos los nJveles una visión cientí

fica del universo y Ja sociedad. 

El 31 ele JL<lio de 1991, <0l CCll~ALTE c:":pl.ici.tó a(<n más 

las funda.mentas, orientaciones y politica .gr.:iner·al de1. Nl'1EB 

en tres documentos clavc:-:?<:::i: ºHac.it:"\ un Nut:1vo 1·1od(?lo EducZttj-

va", 11 F'er-files de De.•sempc~;:;o parct F'r't:::.>esc.olar, F'rimari<::¡ y Sc~-

cunc.1aria11 y "F'ro9rama par¿\ la Mc>derrii:::~::\ClÓ'l Educc:l.tiva: In-

formación para lo~.:i r1<Je~•tro::; 11 • 

Los documt-:!n t;o~:; reaTirm,.:.:\n lcJs ,"\spec:tos central<?S de la 

reforma educativa: ~al.idact, ~ficj~ncio, prirn0ria pa1~a todos, 

liga~ón educación- cambio estructural- producción- ciencia y 

tecnoloi:J:l..:i.; así CC"Jmo la descentralizac:ión y la inversión 

educa ti v¿i .. 

El mode-:!lO pedagóg:i.t.:o enfatiza 111c.\yormente un c<.:.1mbio de 

fonda en el p~··occ·so eni::iet~an:;:¿;i- aprendizaje, al e:~i9ir de-

s.:trro 11 o de capacidad es para conoce~r t:? i dc;;int j f i c.:ar nece~.;; j da-

ejes IJásic<.:"tS de a¡.-:;_rendizi:"\je en contE~!,tCJs pe:1t·Licular2s cJe la. 

realidad. Deri~·ancio m8todolo9las y contenidos c~ue las h~9an 

posib.le. 
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Se tr~.:~ta de med:odoJ.0~1.l.as fle:·(ibles., c1--:f.tic::as y parti-· 

cipativas gue perniiten al ~]1J1nr10 clesat"'t"'ollar lenguajes, mé-

toc:Jas y va.l.or·e~~'' donde- los CDNTEr\IJOCJS se t'Pla\:;i\.-"i::an y son 

mediados co11 t"'especto a fJr1es y pt"'opó~itos clifet"'entes de la 

me1nori;:.aciú1·1 y lc1 1.:.11rnpl€.-:o :.~ict·ecii l;,::'lc:i.ón~ 

El nueva modelo pedagóg.ico r10 in~e11ta predeter"'minat"' la 

TOTAL_IOAD de conocimientos y habilid2cles en un pro9r·0ma 

idéntico para todo (~! p~·\i-s-:;, ~3ino c:¡u12 bu~:;ca orienta.r·· crl te-

rios de un tipo da apr2na1z~\Je t18Xlble y t"'e8ionallzado. 

11 Dicho de otr.:1 +orm::.\: í?l mod1:.~lo propuesto no dE1 l in':~e:\, (.~ 

la manera tradicir:)nal~ un simp]p c.~4.mbio formal de pJ..::.i.nes y 

pro.gramas cío estud:i.CJ, ~:,."i.r10 1..~UE· actc?ntüc:1, 1n2.s, b:i.en lD. r1f2ce.1 ~;¡i~-

dad de un ca.mbi.c1 clF~ ment:..i.lid..:.uJ ••• 111 ~ft 

Como s-e puG·.·de obsE.'1··vtlr, (:.~:::;i;e t :i po c1e c•clu.c:.::·lC i.ón es e 1 

misma 9uE• ~\Fj.i..-'\rc~~=e f"~;-1 C.'l ·1·Jpp y t-?l V;~19é.Jn de la Cjc~ncia. F-'ara 

el ca~;.ci clr? bonor..:'.l, estos r->rinc:i¡-.iios tencir€:u1 rt~F:>ercLtsiones en 

J.a for•m:ic:·i1~n de c• .. tflr1rn•.::-. t6i::ni;-.o::, p.::tro. r?l secta~ ... mrJdr;;'l"'íiO de 

le-:\ economl¿1 1~E~f:Jio11al, al cu.;:-,J. a1.ud1remos c;;~n las conclu<:::i1ones 

Sin duda ~:.e trata. cl1-:> proyectos t."".1mhicitJsos 1 c:¡ue bu.r;;;caran 

reproducir~se en tocias las instjtuc1ones educativas, produc

tivas, de:! ser ... vicios y de coordinación c.Jubernamentc1l (sin F.~::

cluir <J. lc.i.s p1 ... ivad.os) ~ Incluyendo C<!l hF2cho cJe 1:~Lte ya e~:iti..\n 

operan el o f:?S l-;,;_;ts tc!nOE)nc i a_i:,¡ c-:?n v.3r 1 a~~ i n<.:;t :i -l·;uc i. on\~s, pr:2ro na 

logran aún set~ hege1nónicas. 

Uno de los pu11tot.::; c:lRve~ '..:¡ue detJr~r<-~·n discutir .Las 

cienc:ia.s soci.=i.lr2~;, es si .la 11U(7?V.:t. metoclolD~Ji?t y pensetmiento 

critico-r~e+Jexivo se amplia tafnbj.én al tipo de so~iedild qLte 
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se e~:>tá form¿\11do, o l'..i.nir.:amE~nte 1···educe el etspecto "cr:i.tico-

refle:·:ivo" d J.a crr,,ie .. i.ciór1 d~ me1·"ps., procc~~SCJSO c.iP-nt:lfic:o-

técnicos encaminados al inct~emento de la pr~oductividad y sin 

cuestionar el cor1te:·:to de rE.1J.ac iont~E socit:,\.les E·n el que se 

dt=.1 senvuE.1 lven. Sin embar~1D e~::;te trab<:·Jjo dE":jará p.f.(·~':\ntr2a.Aa la 

duda, pues ello amerita ur1a disertaciór1 especial. 

3.3. Avances y lfm1tes del HHEB 

Si se revisa CLtid2dosamente el NMEB obsat,var~emos 9ue 

contiene una 9t,2n 1:antidad de elementos de la reformas edu

cativas pt,omovidas por AgLtstin Ya~ez y la sL1bsecuente Comi

sión Nacional p(:_':\ra la Pl.~1.neacióri Tnte9r.al de la Educac::ión 

(1964 y 1968). De hecho hay coincidencia plena con los 3 ob

jetivos fundamf:-?nt,,,"J.lr2s de? Yc.tí'íc~z, as.i como l":on los principios 

rectores gue la Cnmi.s-.:i.c'.ff1 l\Jdc::ional de F'lan(-:.:>ación Integral de 

la Educación plas1nó en el Jnforms de III tomos. 

El In-Forme, ya enf<:itiz¿.i.tJa f~?l predominio de la calic/ci.d 

sobre la cantidad, rc~lacit~n educ:ac:ión-·-ap.::i.r<.7.t.o productivo, 

necesidades social.as pró~{i1nas 1 redLtcción de con·tenidos 1 tec

nolo9ia educativ,::l, e-fic:ienci.:1. pec1c.1góg1ca, rt7:!or•ientaci~in ha

cia l(;:\ prodL~cción y .l. inPas de formc.;cj ón h.:ti:.;ica. 

mexicano que pt,ovocó J.a t"'ept,esión cstucliantil de 1(~68 ir11pi

dieron la aplicación de este F'lar1, por l~ tensa y conflic·~i

va situación pCJlíti.r:a gue ./.e sucecJió .. Siri duda~ t"?1 ~1rupo de 

es1=>ecjalistas E? invC?sti9E•.dorcs educ:.=.ttjvos gu12 e.labCJ~"'<:] el 

/\IMEB tomó muy f.?n cur?n ta tocJo...:., E?S t::os -f..:.-:i.c t;c•t"E''!::i, ya gue ;:.;,i=~ 



dieron a la ta.t"E!a de anal J. zar' la e;-rperiG.mc:ia lli~F.tórica en 

ela.bor<ac ión curr1c:ular y t2n r:)laneiJCi~n·1 educ:attva netc lon¿,tJ.. 

F'1:.?ro t0mb i ón es e iert..:o c:~uf.:o cle::,cnrt..:'1rCJn los pun t;os; más 

F2ndeb.les y1 anacr,~rd.c:os r:/e] .:lnt1.i;-1uo modf:.ilo educ,::i,'t1vu., sobrE• 

toe.Jo, l<J. p2'ri;e completa c¡ue se ~"'F•fIE!rF?- .:1 la c.;:oc:onomla de la 

educación corno fund3men (;,;:~ción de1 l mudf:olo~ Pues de 1.96t/. a 

1990, e~.5ta ciencia sE.~ h¿t modjf1cndo radicalmente como se 

constata al 1"'ev:i.S2'f' los on.fuque:!S predominates de la economia 

de la educación~ 6 • 

F'or lo CLt.:.íl, todo p.EH''(~:~c:e l.ndicat"' qut~ >:.;e real i::ó un 

esfuerzo es¡::oeci<::i:lizc\dc> muy impor-tantE.1 de rP-visión y ¿-1ctuali

zac:ión, no fr3ólo <Je ese plan s.i.nc1 ¡;,3m/Jiár1 de !a RefCJrma de 

1973, incorp·orandC"J aspectos <::entralc.\s de 1CJs dos y conju9.:\\n-

dolos con .las nL1evas rt-?r.tlidaclt:.1s t:?dUcZttivas, c:ientificas y 

tecnológicas, par~a Un8 refL1n~ion~lización educativa de largo 

alcarice. 

Ello lo decin1os asi pot ... 9ue e11fatiza elem8ntns de vital 

import:anr.:ii1 p..:"1f'a la c.:one::1ón si,::;tt.:;im,::-i 12c!uc . ..::ttivc;-sistc~ma eco

nómico como -:son la dc1 -:::~,centraJ.izt.-:i.ción, rE.1!".Jional"i;:.acjón, f.l.e

:{ibil izf:\ción, elevación de la cal :idad~ prcJduc:tivi.dacl, moder

nización, avance ci~ntlfico-tecnológico, indagación-invc1sti-

gación ~CJmo basG. de la crea"f;ivicfar:f, etc. (ispt~c:tos gue se 

LH5an i gl.t<.=\l mente p,-:~.~ ... ~"3. dcsp .l e9.;1r ./ . ..::1=, poten e:;_,;\ 1 i dades de de!;a

rrol lo dcd nue:::~vo patrón de ar.:um1_1Ji01ción y 9ue ;;ae hace.•n más 

nitidos al anal.1z0r ~l subsistema SLtp~t,ior- de edLtcBción. 

F.'.t:'!Co~~demos c¡uc? los espccl,:;.\lii::;td<.:-; 2duc:BttvCJ'f:i, hic:iE-!ron 

amplio rE)CDnociment;o f1.l ¿~n(·;t:irior F'lan c:ie Edt .. tc,~ciCin Básica 
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que recomendabD impl3ntar la progt ... amacj.ón por ol~je·tivos, 

rev-c:1lorar ]a -función dcicente C:Cif110 p1 ... omoto~·· de .:.1.ctivicJ,;:·,dc:s, 

programi::ts 1 lc?:·\iblc~s, dinámicos y r(~ .. ;;,lis:;ta-:·.~, ,:1dapt·¿.i:b]1~~ al 

cambio, drasterrat~ el enciclopodismo, creDti,1id2d del educan-

do~ educación hum2nlstlca, cientif1ca y tecr~al1~gi~a 1 etc. 

r¿~les sobrf? los progra.m.::i<.::i de ~1p:· ... E·11c!izdje, se partió de una 

definición de progr·~mas Qn tét~niinos de t~8lación caLtsa efecto 

9ue mt~dl.atizabo. E~l PªF)el del docente c:omo gu1'i).1 c.c1nductor y 

promotor, r~leg.:~nclolo .,:J la C:Ett~:gnri¿~ de apl "i.cd.clor o i=-:-je?c;utor 

de una pt~o9ramació1, detallada, con ~ctividadas ya se~aladas 

que i.mp i den Ct"'F'¿¡.r ad.:,1ptc;;1h lr?s al 

entorno 17
R 

Esta limitant;e ::;,e enc.uE~ntr·"'a sobre tcJdo E:.'n la educdción 

secundaria del arii:er·i\:Jr modE•lo de 1974- donde ~;e lee:: 11 Los 

progt~amas d8 aprend·i~aje son el conjunto ot~gani=ado de obje

tivos, actividGdes y suget'~ncias diciáctic~s 9un, al aplicar

sci, F;,rovoc..~~n c.c.~mbios en .let conducta de los Pl""l•.•c,:~ndo~. para. 

lograr, tanto SLt ~esenvolvimie11to integral como Ja transfor·

macj.ón del 1nedioi 8 ~ 

Es dectr, h<71bi . ..-J. un .grddo muy é\.lto al'.tr. ele rigidizac10n 

en la .a.nterior Re·for·m(:~, ¿¡91· ... av¿\dCo. por una supE.1rvi.sión educa

tiva q1...1e se pt··C?ocu1::ió m..:'.t~:ii ¡:Jc>t" el cumpli.miento cJe objetivos 

9ue por aLttenticas asesot·ias me·r;odoJógicas, que en la pt ... ác

ticc\ contravino Las bt.tE.~n-3s i.ntencione~;ft 

Sin embargo, el NMEE<, t;a.lL1Jll 

hi::;;tórico c.nnsi; i i:u.i do como el más set~ja obstáculo 
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técnico-peda.9ó9ico-ac<::ic:lémtco pi·Jra. su cclnc:rec.:ión:: la fc)rma

cit~n., supc~~--ación y -.:~ct"ualizr.ción de los cnnduc:tores de la 

préctic<':i. educ1:.~tiv¿:•ft Lo~-:> cjoce?ntes forma.d0'.-5 er·1 lc:~s E-?S:iC:Uf.:~l<J.!"::i 

narmal1?s~ mejorom1entci profc'.·~sion,~l df.:'.'l 1nagi'!:;;t•.=irio y/o otrDs 

insi;;itucion("0s:i cib~,;erv,J.n unc~ pi'(·?p,::1rar.::i6n l:;.a.ri atras_,<;.ida 9ue 

e:;;;tán a la z¿\ga del, el~? por si ya deti::.-:ot"'iorDdo sis teme\ ecluca

ti vo 1ne:·:1cano. 

F'ero ello amc0rita u1·1 an1~\lisis apE:trtr.:: 9ue trasc:iendp las 

posibilid~cics d~ ~st~ t~~is. PGro LJllo es fundamenta] si t~n 

sólo tomamos una cita del PME 11989-19941: 

"Se c.1c?be promover (?l P<J.sci de contenidos informativos 

9Lte suscit.:1.11 a.prencli.z,3jc~ fund.:.\fTlE!nt;2J.mc.\nt(? Ol(:?H\Dristicor:> (: .. t 

aquellos 9Lle ase9ur~en también la asimilación y t~ecreaclón jje 

v21lores, el c1Dmi.nio t:i3.da ve:: má!; p1··eciso de lo~; d:iver-··:;os 

lr...1n9uc::\jE1s de la cLtlture:l. conb:.:-mpor~tnea •••• F::.:sto significoe:.1. gue 

la apropic:lción de métC:Jdos dc:.:-be -:;;,er un objetivo centra] en 

todos las gr~rlos''1~, 

En Sonor.-J., apuna'..;. en Stc:!pti·~~1nbt'E~ de 1.991 '!.:;e inició una 

Maest t"'"l. a en Educación (LJPN-USEAD-Hermo<:J i 11 o) , e~ate proyecto 

9ue segur¿~rnen te rend :t. rá frutos muy p t""Ó}: i mamen te no t; ic:.::ine un 

impacto fuerte en cuanto a la cobertura matricular que pu

diera atC1nder. Si .;1 esto agregamos c¡ue c-1 <.::;istc::?ma de -forma-

ción de docentes, 8S un sistemé:~ c.e1 .. rc,~do c¡ue se recre,:;i asi 

mismo, sin investigación., con plc1nes de e~:¡tuc.tio 2.nacr·ónicos 

comprenderemos alguno~¡ -c..:ontr1::..~ var·ios-· dt~.:- lo=; p1 .. incipales li-

mites c.1ue enfrE~nta~··-c-.:\ la moclernizaciOn y r=.-1 NMEB en la. en-

t; id ad. 
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En las conclusiones apor•1;amos má5 elementos en .tot•na a 

los limites no sol~mantc del NMEB, sino de todo el. nuevo mo-

delo educativo, es decir p0t·a todos los niveles del sis·tema. 

Además Ltna buena cantidad de maestros d? edL1cación bá-

sic~ han renunciado a sus pumstos desde 1989, incremcntándo-

se ese númet•o en 1990 y en 1991. Las aL1toridadcs edtJcativas 

educac:ión normal para suplir las vac,;i.ntes de los ".fugados" 

hacia el empleo en los EEUU o t1ac1a J.as 1na9Ltilador25 insta-

ladas en Sonot~~ y en TijLtana, o bien hacia ott·o ti.pe de em-

pleos 1nejor r·emunet~ados. 
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III. EL SISTENA EDUCATIVO flEDIO SUPERIOR EN SONORA 

En la entidad l~ Qducación media supet"ior se integra de 

acuerdo al sig11ierite Gsguema: 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

De Drien·tación Técnica 
y Ti:-~1 rminaJ 

EN.c:lusivG-Hnente 

Terminal 

- CON!~l.F.:P 

Bachillerato Bivalente 

CEB!HIS 

CECYT"" 

CEBeYJ'f.\ 

CETMAI~ 

CET"IS 

1. Caracter;zación 

De Orj entc:i.ción 
F'ropF~dE!l'..tt ica 

Cole9io de Bachille- -

r12S 

Incor•poradas.'..2 
F't•e1j,:.1r<.~tor1as de IES -
Privadas~ 

Prep~ratorias Federales 
por Ccoperación 4 

Bachilleratos Pedagógi
t:O~.:jz 

Como se puede apreciat" el servicio edLtcativo del nivel 

medio super:i.or es ofrecido en SoncJt·•a pc:ir institucionE~S 9ue 

pertenecen <J. tres gr;"1ndE·~:; nL1clL~os,: r:.::il b~:\c1lille1"c\tcJ propedéu-

tico, constituido por organismos e instituciones cuyo propó-

sito es orientar ~iacia la fot~mació11 del individuo con vistas 
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a su incorporación a los estudios superiores; el bachillera

to tecnológico bj.valer1te., que atiende la finalidad propedéL1-

tica y la terminal, y el tercer 11úcleo, gue se t .. efier~ a la 

edt.lcacj.ón mec/i,"'\ supar:i.or técnir:a tc~rminal inte81"'ado por ins-

tituciones gue otor .. 9an c:<clus1vamente educación terminal y 

fot'mA profes1ono.lcs medios. 

El b€'tchil1E:.•t"¿'to propedéutic:o lo o·frecen r.:l Cole:•gio de 

Bachilleres del de Soncir<:1, 1 i:':\S preparato1·"'ias 

particulares incorpot'adns tanto 3 la Un1vet .. sid~d de Sonora e 

Instituto Tecno].(~8 í.co de Sonor· .. a, como Colegio de 

Bachiller·es., las pr··epa.ratcn"'1<::\s fe;::.derales pot" cooperación y 

las bachiller¿1to·=:. peclL1g~J~¡:icos +r:~dCt",J.lc':!s .'/ c~<.:.;tate:1les. El ba

chillerato tecnológico biv~le1·1te ~e ofrec~ en los centt~os de 

bachilJ.erBtC) tec:nológic:o :i.nclu~;tt ... i<::..i..l y dt:::- ~;¡er·vicios, los cE'n

tros de bachi..llt:1 r•atu tf.?c:nc:Jlt~J.gicos a9ropscucir10~· y los cen

tros de bac~1illerato tecnolt>gicos del inar. L0 educacló11 ter

minal se impc-.'\1"'tf.? E~n el Cole:~io N;.,.cJ.onC11 de Educac.:.ión F't'CJfe-

sion~l Técnica, l~s de b~ct1ill8ra~o t~cnica 1ndustt"'ial y los 

centt'OS de educ3ción téc:nica termin~l, con t'econoci1nimnto de 

valide::= o-f1c:i¿1l de f~studios del Gobierno cJel Est¿Hjo, asi 

can10 la que oft"'ece la Univet"'sidad de Sonora o Institu·to Tec

nológico de Sonora7 • 

La pobJ.ación at¡?ndir.1..01 por c::ste nivc;::l educativo en r-::l 

ciclo 1989-l.990 fue de 58,614 estL1di~ntes, correspondiéndole 

al nivel. meclio super:i:.or ur1ivc~r'Jitario r~l 45~5%. .Y" f.11 nivel 

medio supet~ior tecnológjco el 5~~5~. 
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En la vertiente tei:noló9ica, el bachillerato ·tecnológi

co bivalente atendió el -~J.14% de la población escolat~ y el 

técnico ter~minal el 19.35%. 

La pobl~ción E~~:;;co]ar re.gistra en el l'.11 ti.mo grt.tdo de 

educación media bésica fue de 34~800 de los CLtales se incor

poraron 28,5'78 es¡l:;ud:i."1.ntes al pr•iml?r s~mr~stre del nivel me

d.io superior, repre?sentando (:?l 81..911.. de €lbsorc.tón de la de

manda potencial; (·:·?l b-:::lchillf::.'ratCJ propedéutico y bivalente 

absorbió e1 "/7.~J1% ele C-!~.;a pobl2ci~)n y el 22.65%. lo recibió 

la educación media tet~mtnal. 

La egresión registrada en el ciclo escolar a11terior por 

las :i.nstitucionE·S de f-?~5te nivel +ue de 1.3,374 estudiantes; 

del bc;1chillerclto p1·•opc~cléut:.ice> :..: biva.lente f.~gresarc1n 10,889 

gue se convierten en dcmand~nte potencial del servicio de 

educación super~ior, y de media tet,minal egt'GSó un~ poblaci6n 

de 2,i~85 jóvenes pt,epat,ados pat,a incorpot,ar·se al mercado la

bor,3J.. 

La educac1ón media univet,sitaria se ofrece a través de 

instituciones del sistem0 Cole~;iio de Be:i.ct1illel''es, de· escue

las pertenecientes al régimen particular 9ue no operan bajo 

este sitema y los bachillet,a·tos peciagógicoslt 

El Colegio ele Bac:hi l leres, SLff'gic~.' como un or9 .. J.nismo 

descer)tralizado de la administt,aci<~n póblica estatal, con la 

finalidad da impL1lsar e impat,tit, educación en el nivel medio 

superior; cuenta con 17 pl<::ln°b.?ies de <':"'\drn:i.nistr•ació11 directa, 

11 escuelas por cnopE·~"'ación y 1.3 instituciones de c:ar<~cter 

p¿\rt i CLtl ar .. 
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2. La Educacit5n Nedia Superior Terminal Técnica. 

En Sonar¿\ GF~ el CON(~LEP, la inst;itucic.'J11 educativa medio 

S(Jperior ti-?rminal técnica por e~<c2J.E.1ncia hast¿'\ ¡c.:,:.it.?1, .fer:ha 

en gue se convierte también en bivalen·te. Sin embargo, du

rante la década. de los 80 1 ·3 121 CDNALEP, se con~:;idc~t·'<·) como 

eHc:lusivamente terminal; porgue 13.s:l ft .. tncionó de<:.:::de su n¿\ci

miento en Sonor<:"°:1 con 1~1 pl.:·\ntE~l Cllf\IALEP No. 1 1 en Hermosillo 

an el aRo dm 1980. 

El Colegio NacionBl de Educación F'1"'cJfE~sinnal Técnica 

CCOf\fALEP> t~s un organismci público de(_;:;centr.::\li::ado del 90-

bie1 .. •no federal, 9ue +t.1e c:rP.ado por decreto prsidE:1ncii=l.l del 

27 tfe diciembl"'e clR 1.97E:1~ y tic2nC? por ob]E=1te> formar pr•ofesio

nales técnicos de nivel postsecundat"'ia, 9Lte demande el ~~e-

tor productivo del pals. 

Los estudios gue ofrece el CONALEP son de cat"'ácter ter

min-cnl, intentan c:¡ue? <:..:::il egresado obtenga su incorpnr.:::1ci.lJn al 

apa.r.-ato productivo en form~. l nrnediat._t, ya ~:.;t-;·a f~n un puf2sto 

de trabajo o en el ~utoG1npleo. 

El sistema CONALEP cLtenta con 250 planteles distribui

dos en todo el pais.1 y c-:in el.los Si? .imparten más de 100 ca

rreras 9u.e cJ·frece dentro de l¿\s b.reas: Indus-¡tri,;1.l, Adminis

·tración, Turismo, Salud, Pesca y Agropecuat•iaª. 

La institución propcn ... c:iona al estud·iante una p1···epa1· .. a

c:ión técnica d~ c:arc.\cter em1nentemt?nte apl ic:Bdo>: incluyendo 

formc:\C: ión cu 1 tur(:\ l y St:Jc i. <..t 1. l_as carrere.s c¡ue ofrr2ce com·

prenden 40X de teoría y 6()% de práctica, y su dura•:ión es de 
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6 semestres, al t~rmino de los cuales e] e9resado recibe un 

titulo de Profesional Técnico. 

Ofrc:.:ice sc-?rvtciow de e12:,pt::!cic.~J i~:oción y actualización i::-\ 

~;Lts egresados; asi cnmo Jsesoric.:i. para el autoemr->leo, d«ndo 

preferencia .J. la creación dr.,_1 rnic~"Ot-:?mprcisas~ 

El e9t"esado del CONALEP es un Profcsinn~l Técnico, que 

por sus conocimientos cicntifJ.cos 1 t~cnol6gicos y humanisti

cc:Js, está 1=>re1::><0rado pi-J.f'a ocupe1r' J.os mandos intermedios; de 

una empresa y ~5f.?rv ir de en 1 ¿u:t? entre los ejecutivos y lo!..::; 

trabajadores. Su fot"maciór1 le permite además desempe~at" fL1r1-

cionE~~:; dir1"?ctivas e> creat' su prop1r:~ empresa. 

En el E!St<7:\do de ScJnora '~?l Colf~~1.io o+v·c.:::~ce 12~,tLtdios de 

carreras compt~endidas en al8LAna de las siguientes seis áreas 

de la activicl,:i,d pr'C•ductj va: Industrial, Admini.str'2ción., Tu

rismo, Salud, Pesca y Agt~opec11at'ia. 

El CCH\IALEF' o-frece CDrreras c¡ue fuet"'on dc.""!finid<-"'\S .::i. p.~r-

tir de las necesic.ladc~s de recursos hLunctnol:::> c.1ue rec¡uj.12ren lo~.:; 

secto~"'es pt~oduc·tivos de la r~egión. 

Los 13 pl.3.n te:!.0?::-:i gue tiene CONAL.EF' en Sono1·"a son los 

siguientes-: 1r Af.Jlti::t Prieta.; Alvaro Obregón Salido-Huata-

bampo; :3. Cc\borc:.a; 4. Ci.u.d-7\cl fJtJrc9ón; 5 .. Emp¿11,r,e; 6. Guay1na~:;; 

7. Hermosillo 1; 8. Ht"Jrmos1llo Il; 9. Hermosillo lTI; :1.0~Nc.\

cozari; 11.Navojoa; 12.1\109~,les; J.-.:::N 5,:;u·1 L..u.i<:.:-. Rio Color':::.\dD ... 7 • 

Las Areas y Carreras gue ofrece el COl\IALEP en Sonor~a en 

1990 se especif ic0n en el si9uie11te cuadt•o: 
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AREAS Y CARRERAS QUE OFRECE EL CONALEP EN SONORA 
(1990) 

Cl\RRERAS ARO DE VIGENCIA DE 
PLANES DE ESTUDIO 

1. 
2. 
3. 
4. 

@_EA INDUSTRIAL 
Acttomotri;, (9)* 
Construr.:c16n Urb¿\nD. (Lj.) 

Control dr? Cal :i dad (C'/) 

Electricidad ln(justrjal 
EJ.ectrónjc¿.1 Incli.tstri.i'.\.l 

(13) 

( J .j) 

( Inst1·'umentacic~n 
y Control) (1) (l~.J 

Industria de la carr1e (7) 6. 
7. 
8. 

Ins;taL;1cjón y M,,nt;enimionto('ll (6) ('?) (1.3) 
MantE'.'n1mien t;cJ de M1croc:omput¿,cJoras y 
S.i!:5t:emCts dt? Control Elr~ctrl.'Jnico ( 1~) 

9. Mr~c: .. ~nico 1-::1(.~ctrlc:-i~::t¿\ (5) (.10) <12) 
10. CJperacic'Jn y M2nten:i.mieí1to de 1'1,;:,c.1u:i.nc:i1°'ja 

,01gricoL'1 (11.) 
11. Reft•ige~ación y Ait~e Acor1dicjonado (3) 

(1[) ([3) 

12. F'roce:Jsa.rntcn t;o oe Ali.mento~> e:-~) <?> 
ARs!LQS_~DM I N_J.§.I_RAG._!.Q~ 

1~5. f.idministra.c1ón Comc~rci.'11. (/:¡) (7> 
1 'I·. 
.15. 
16. 
17. 
18. 

Administraci.ór1 Pes~Lter•0 

Asjstf.~ntrc~ EjL-?.r.:ut1vo (il.) 
Contabi 1 icl;uJ Fi.,:;c¿ü (2J 
Contable Adminis·tt~~Livo 
Informática (1) (L¡.) (8) 

AREA DE TURJ_?MQ 

( Conpt:H"'"<Jt :i. vas) 
(6) ( 10) 

(~;) ( 1'.2) 
(::".) (8) ( 11) 

19. Hott-'>ler1.-:7:' y c.=;,-,3troncmi¿·, (b) (8) 
AREA DE SAL,..!JQ 

20. r:nfi:.~r'merJ¿-1 Gener,':'"11 (:_::;) <::i) 
'9.8.!0A DE_PESCA 

(6) 

21. Pt~oducción Aculcol~ <A8L1as Contjnentales) 
(2) 

1986 

1987 

1980 
1986 

1986 

1988 

1990 

1985 
1990 

1990 

1982 

FUENTE: CONALEP, CatAl090 de carreras: Sonora 1990. Encuesta de lnforroaci6n Educativa 1990. 

~ Número ele plantel donde s~ cfr·ece 

El eje pt"'inc:ipr~,1 p<J.ra r:?l di::::cisarroJ 1.r:' dr?l CONALEF' es el 

de la vinculaciónlt 
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La creaci,~n y la actuDlizo.ción de carrer¿\s se llc~va. a 

cabo media.nte la p.c::irtic:ipación de ór9anos mi:~tos, inte9rado'::i 

por t"E·~Pt"f.0sent.;"'lnte-::¡ tanto clel Cole~Jjn r::omo de las:, (·?fltpr(-:?Sas, 

del gobierno y de ott ... os hrnbitos. Estos 6rgenns son: El GrLlpo 

Ar:adémir:o, que opc•t'B. cr1 lc.\S Oficina" f\l;,cicme'\le-,s cleJ CD/\l!-)LEF', 

el Consr~jo Consu.Lt;~vo; y c-?.l Com:1té de Ví.ncuJ.a.c:·ión .. Los dos 

últimos funcior1an a nivel de pl€tr1tel. 
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Los eE;Jt'e~;ados dE1 C(]i"·~ALEF rec_j.l j zan tesi.s, y a.J.gunas. 

planteles ccJmci el CONALEF' Ht:::·rmo"Sc'Jillo J, est~\n ubicado!:; en 

parc:¡uc::.1s i.ndustri.J.1(2l:"'> pctf'¿\ podí:::-r .l lE·v<::it• a cabD dr.~ manc:~ra com

ple~ta su· fi·] osaf:La .c.\C¿\d61ni e¿~ t ... (:M1 .::tl .1 za.nrJo convenio'.::; con todos 

los sectort::~s invo.1.uc:r¿·'cios con lB. educaCll'Jn técnica.. 

El s~·ueso cJe1 flnar1ciami~nto pt•ovimne del gobierno +e-

det"t..~l, y (:m:i.camPntc el F'lantc.?l Hermosillo ha logrado su 

financiainiento pr"op10 en un 20~ dada SLl pt·ivilegiada ubica

ción económica~ 

Aun9ue los planes cut•t•icLtlat·~s de CONALEP en Sonora sen 

relc\tivc\mente nuevo~:;~ ::;;e cnnl:inL'.1.f\n pr~...!SF.:~ntando cambio-s mo-

dernizantes a nivel de las cur·t•iculas de los estudias de es

ta instituciOn 1 c·~ 

Sin embargo los CO/\IALEF''s no report21n ¿:u~1n la e:~istencia 

de invasti9aclore17_; c1 11 su plant<:.\ acE.\Li6mica ni de investigacio

nes re¿~lizacL::\'I:'!; an una déc,3.da. de e:-:ist1:?nc:i.::i., pt"'?se ,::.~ guP- E?l 

plantel Hermosillo 1 está considet·ado co1no el mejor equipado 

en su tipo a nivel de la·tinoam6rica 1 i. 

Segl'.tn E"l'V:.;Gituldr ele la SF.:~F', L.i.c. l"lanuel lj¿\rtlet 01.az, 

el núcleo de la reforn1a está e11 la mayor vincu]aci6n con el 



sector productivo y la rlescentrali=ación" Esta t"'eforma podr~ 

tener un impacto mayor, sobt"'e todo en los CONALEF' 1 s de Her

mosi l lo (2 de el los ~.;e encuer1tran en (:?l F'ar·c:¡uf.": IncJustriclJ. 

No. ll. 

Por el fenóm8no de la terciat"'i=ación de la economla en 

ción tiE.:.•ndG a incrementar su proporción en el t:ntal, incluso 

desde septiemb1"'e eje 1990 inic:i.an su~~ func1onc•s; las cv.rrc~ra.s 

de técnicos c~n: (4dministrac10r1 Comercial y la ele lnformld;i-

ca. 

El Frogrc:i.ma ele 1v1odt:~r1·\iz,:1c:ió1·1 E'.c!uc:al;iva pa.t"'c:t ~lonora, re

conoce una b~ja captación de 1natrlclAla en los CONALEP debido 

a la crisis económica, y el bac~1illerato propedéutico conti-

básica. 

Ott"'OS problemas impor·tantcs 9ue detecta el Pt"'ogt~ama son 

que la opción ter~mir1a] no pern1j.te la continL1ación hacia es~ 

tuc.1ios supet~iarr-:is., ],:i. dispPr~~-;t(1n <Ji'.'~D~¡r.~.ftc0 (J,? la dem2'nci1~ 

potencial, insuficiente d:ifu~::>ión de opcioru?'5, caractf2rlsti-

cas y utilidades de l¿\ educación tecno:lógica l:;errninal, esca-

sas posibilidades de t~eclut~miento de clocer1tes tJien cAli~i-

cados y un sjnnumcro d(;:;i di+icuJ.t¿,de~;. C)pE0rDttv.._q-.s 1 :.;:.:. 

AdC:"'más la l ncor1:>orac ió1~1 de e~1r~südo5 <::..l sector p roduc

t i vo def;de 1985 <.) 1989 h¿-1. re:'?gistradci oscilE:\Cione-c.::; c1Lte van 

1988 o un 58. 7/., en 1989 1 :~ ... 
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3. El Bachillerato Tecnológico Bivalente. 

c¡ue los CCJf\IAL.EP'<:.> 1 ya ciUC? part;en de~=>c!e Ja déc~::t.dr.:i. del 7ü a 

inicic'::\tiva ele-:::•] GcihiPrno de Lui':'.; EchE:'/er·ria. ¡:.~}vat ... E·~, c¡ue en 

Sonora concuerda. con la pcH··te .fi1ial clt:::il t'éfJimen de Faustino 

Fé] i:~ Serna, el conflictivo periodo df? Cat··los ~1rmando E.~i.e

bt'ich Torres y el de A. Cat,rillo ~l~rcor··. 

L.C\ ocluct·\c:ión mt?dia supQrior tG1c1·\uló9:i.c:a recibe un fuer

te impulso para capacitar y format~ t~cnicos medios t,e~ueri

dos por el pr···ocE~·~;;o de inc:Justri¿\lización, la agricultura y 

los servicios r-=n Sonora. l_a influpncia fc-::der·¿~.l va. gdnando 

fLÍerzt:l en la en·~iddd, con la aperttH .. a en 1972 del primer 

centro educativo medio suf>eri.Dt' técni.cci fc0d8ral, el CBTIS 

No. 33 de San Luis Rio Colorado tSLRCI. 

Para el c:Jso de la form3ción de técnicos medio3 en ew-

plotactó11 cJe F·roductas pes9ueros se lnician en Sonora los 

CECYT-MAR, el pr•imE-:?ro de el los se instaló en f:luaymas en 

1975. Postet"'ior~men·te cambiaron su denominación a CETMAR, con 

los mismos objetivos reildecuados. 

Las carreras de lo~; CETIYJAR e~it<~.n rG\lacionados con el 

aprovec.:ham:i.E'nto.1 tr<::i.11s+or1nación, cDnS"1E~r"vaci6n y cultivo de 

la fauna mE\l·"'ina. y ele c19ua dulce; tambiE-~n con la admjn.istr¿-t-

ción de l.os t'ecLAt'sos l.ocali~~cios en yacimientos marinos. 

En :1.981 se abrr":? el CET/1f.W"\ de F·uerto F'eñasc:o y <:"'?n 1982 

el CETfvlAR de Yaváros. En total ":dsten ., CETfvlAR at.,ndiendo 

1389 alumnos en 1989-90• 4 • 
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Los c:ETlS se inici0r1 en l8s 80's con el CETIS No .. 69 de 

Cd. Obt"egón con l3s ospecialiciadGs d2 Técnico en Elcctt~a1ne

cánic.:', RE~frigt:ora.c:jón" {)ire P1r:ondicicH'iarlo y F't'oducc.i.ón .. 

En le:.. ~ctuaJ. idacl e:~i<E,ten l~::: CBTI~3 y 2 CETIS" Des:itacc.~ la 

c:c.1ne::ión dt:? lcis CBTJS con r~l ri::.'!c:ientE':. proceso de industri.?

lizac:ión '2n la entidad, come• (::OS f21 c,;,¡:=;o del CDTIS l\~o .. · 207 

c:os C?n el""2ctrome?cAin:Lc ... J., s-,ue.lns y -Fer'tiliz.:.;ntes y -::3ol.dadu1"a 

indu-:.tric1.l; mismos gue '!'50n re9uerido:.:; F>,"::\r;::\ emplE1 E1.t· .. se en la 

CervE~ceria Cu.:.~uh l.t'1noc in·.:;lül¿~dc:t c~n F~l t=·a.rc¡ue IncJu~.;.tri¿\l de 

Navojaa. 

Además de los e9t~esadr1s ]a empres~ se interesa por los 

c¡ufr: c~~:;tt~1.n pró::imas ,:1 c::onr:lt1ir fJD.rél ser entrE-~nDrlo:::; r~n conDci

mientos de ma9uinat~ia y capacitarlos 0r1 ft~·tltros trabajos. el 

CBTIS No. 207, tiene'"! 800 aJurnnos y espE:or·a aume11tc1r a 12(¡<) en 

En la actual idr.?icl con el nuevo modl'.:-?lc1 ecluca.tivo, se re-

vi~;r..n 1.;-..s pnl·r+;icr..!', 

caciónr, de!:~~coordín<:1.ción, lo. ap2.\ri.c:.i.6n de con+lic:tns de corte 

sindical y la supet·poGición de objetivos y carret·as~ 6 • 

En el siyuieni;e apDrtado podamos vet· las especialidades 

gue se ofrecen on CBTIS y CE"ílS, son tambi6n casj. las mismAs 

9u<? CONALEF'. 
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4. Los Antecedentes de modernización del BTB. 

En cuanto a la actuAlizacióri y viger1cia de los planes y 

programas de et:>tudirJ ele la edt .. tcc-J.cic'Jn t.::-:c::n(:llógic.::i. :i.nc.lustria.l 

media superior federal ~1n SonorR tene,nos lo~ siguientes da-

tos; los cuales 11os i.ndJcar1 1.1.n,:-i n¡:.:ic:e·:;.a.ri.D. ~~ctUi'.\.l.1z,3ción de 

CLit't"iCL!las que funcion~n desde 198:~ y 1985. 

C!\RRERAS TECNICl-'IS QUE OFF<ECE EL BAt~:Hll.LEF~ffO TECNOLOGJCO 
BIVALENTE EN SONURA Y A~O DE VIGENCIA DE PLANES DE ESTUDIO 

ACTUl'ILCS. 1990. 

BACHILLERATO TECNOLOGICO EN: 

.t .. Admin.i-:-:>t1·",:;1ción 
2n Contabilld.Jcl 
3 .. E1 ¡~ctrj cida;::-1 
4. Labot"atot"ist3 Clin1co 
5 .. Secre·tario Ejecutivo 
6. Electr"omccáni~~ 

7. El ect r·On i.c¿\ 

Ai':íll DE V 1 Gf~NC l A 

8. i:.'d.rP. i:.:.icoru:.llc1on.::i.do y R~frigeraciOn 

J.985 
1985 
198!5 
1985 
198'.3 
1.985 
1985 
1985 
198:'.-j 
1985 
1982 
j '785 
1985 
1985 
1985 
1'-W::: 
1985 
198':1 
1985 
1982 
1985 

9. Pi··ogr,:,\rnaclor 
10 .. P,clmin.i.strc:.\ciOn Tut•istic:<J. 
11.Tt~~bajo Soc1al 
12.Topogrc11'1a 
13.MágL!inas de Combustión Interna 
l'l .. Prnciucc ión 
l~S .. Ccin<:=tr11cci.ón 
16.Secrea~t~io Bilingüe 
17.SLtelos y f=et'i:ilizantes 
18 .. AJ.imcntos 
19nSold0dut~a Industrial 
20.Secr'et .... "":\rio Ejecut1va 
21. Minet·'i a 
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vie::~ne desde el F'l·3.ll Nacioni1l de Educación., Cul turD., Rec1·"c.;a

ción y Deporte. 1984-1988. 

La poltt:ica. cf,:;::<:.ic~ntt'Z\l.i.::.r;.idor'a aunquf: mDderada w.t)n~ im

pac.:tó e-n Sonora desde enero de 1984· con lci instalación del 

Comité ConsLtll;j_vo par la Desce11·~rDli~ación Educativa, mismo 

9ue fue reempla=ado en septiembt~0 por el Consejo Est~tal de 

Educación F't.'.lblica, a la vez c:¡ue se Ct'''C~c\ la D.G.S.C.F.P.E~ 

S .. :is c.1ue ,;1 !::.u ve:: si.t~ti tttia ¿:i, la U111cJad ,-Je ~-~ervicios 

Educativos a Doscentr··alizar. 

La Subd1r~~cción Re9oni1l dD la 7on~ JI del Estado de So-

nora está inte~3racla F.>Dr 15 pJ.ant~lcs; de loe,.-:-, cuali:::2s, trece, 

son Centros de Bachiller~~to Tecnológico Industt'ial y da Ser

vicios CC.B.T.I.S.) y dos corresponden~ Centr'os de Esl;uciios 

Tecnológicos Industrial v de Sc~rv.i.cios CC.E.T.I.S. Es·!.;-:~~; 

institucione~; educativas están estahlc::icida-;1 en lO de Jos 

municipio-r;; de mayor impcir1;ancia social, económica~ poJ 1tic"1. 

y cultural del Estado. 

DesdF.> 2ntc=::s del F'rog1,t:·:..mct de ITlodern12ación Educativa y .:) 

la Subdirección r;:c:;igionaJ, establee:!,:\ e1 loc3ro de los r::ibje-

tivos y aplicat" las estrategias sigLtientes: 

Al Ob,jet.lvoE •. 

EDUCACIDN MEDIA TERMINAL. 

Impulsar la inves;l::.igz\ción ti::?cnc:i.l.(Jg:tc .. ~ c¡uc:? TiJ.vorezca el 

servicio., ~carde a .!.as neci=s,j dades 1"P-aJ.r.-:!s deJ estado. 

- Racionali:ar la oferta de cat,t"eras l~cnicas~ relaci~lnándc

las con opot'tur1jdades 0~:1.Apa~ion~les tJe los e9res~dos. 
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EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

Aumentar la capac i te:\c ión c:le 12.•gr·ce-sados de sec::undari.a E~n el 

bachiller,:::1to, o.stimul0rlclo Ja matrlcula r.~n la oferta tecno-

lógica. 

Vinculat• las insti·tLticones con su ent~3t"no socic1-econ6mico. 

Fortc.\lecE~·1· lo~; programüs ele nr.iE'nL¿1ción vocacional en los 

estudiantes. 

Fortalecer la lnfr..:.~estructur<:'?. de L:,1bor.::\l;orio;;:), talleres y 

set·vicjos bibliotecarios. 

Aumentar los profesoros de tiempo completo. 

Fot•talecer al 1"t"'onco Común del bachillerato. 

Ofrecer al docente má~-; opc:ior1es P<·:i.r¿~_ su capacitaciórl y/o 

actuali:::ac ión. 

Oifundjt• los perfiles profesiogt•éficos de ]as divet•sas es

pecialida.clr.~'!::> y/o c:{"".:l.1'1"er,1s qu~ :::;e atJ.enden en e~::.;te nivel, 

asi como la ofet"l;a y l~ deni~rida de las mismas. 

Abatir los lr1dices de deserción y rnprob~ción para aumen

tar la efici2r1cia terminal. 

Fortalecer el vinculo ~ntre las instituciones ele Nivel Me

dio Superiot" y los distintos sectores del Estado en lo que 

resp~ctei .¡._:.¡, sus F·rotJra111as de Docencia~ Investigación y E:<-

tensión Educativa" 

F'ropiciat"' un may1.Jt·· acc1"c.:\1nic1nto entrL.,_, los CentrCJs de Ba-· 

chillerntci, mediante concursr.:is ace:\démjcos entre los alum

no~), c:ur~;;os ent1"'E~ profe<::.or(~::; 1 enc1 .. 1t::~ntros deportivos y cul

turaJ.~~s e .1.1·1tf?t''camtJios do o:~pC't"'l\?nci3~·.; ... 1.dministrativas.1 9 • 

91 



5. Limitantes y problemas para la modernización del Ba
chillerato Tecnológico Bivalente. 

Además de ~l9Ltr1os ya sc~al~dos, otr·os de los pt"'oblemas 

principales 9L10 reporta lc.t c<:1dUciJción mee-Ji¿~. ~.;uperior tecnoló-

9ica industt"'ial en Sonot"'a son: 

1) El 65/.. del. pf2rsona] a.ccJ.d(~mj.ca no cumpli:..? con t"?l perfl.J 

académico. 

2) No se ha logrado un 1()0% de capacidad para que los pro-

gramas ac:a.démicos prapicirz.n y fomenten la creatividad, 

iniciativa, pt,odLtctividad y hábitos de segut•idad e higie-

ne en el trabaJo. 

3) En el ciclo 1987-1988 se dmtec·taron materias, espec1ali-

da.eles y carrer-·as obso J. etas por lH"'(~a.. Sin e111bar9u no "5e 

proyectó r1in9una fusión de c~rrera o especialidad. 

4) La deserción e!.'.:iC:oJ.:1.r pnr ,!_,i···E-?c) e1·a de un 48% C-?n E1 l ciclo 

86--87 y de un 37/~ c~n el 87-88. En tanto los porcentflje?s 

de reprobación erdn de un 1.2 y j(l/. respectiv¿i,men{;e. 

5) La e-ficiencia terminal era de un 67.6/.. en fEl cic"lo 87-EtB. 

6) Entre las causa·:; d•? r•t.:-:1-->robación y des~:;;irc1ón ·Figuran la 

deficiencia ~n los hábi·tos de estLtdio, problemas familia-

res,. bD.jo nivF.?l <.""l.C,?démicci y prnl:>lema~~i 5ocioeconó1nicDs .. 

7) El dor:umento e.le .la Subdirección Re81Unal de la Zon.,;1 JI, 

plt:1ntea J. imj tar"' el crc:cimie::nto numc~r-ico ele nLU?Vo~, plante~-

1E~S p¿\rE~ consol 1dat' los c3r:tLtc?llE?S. 

8) Más de la mil::t:\d ele plc\11i;E~lE"~s \8) 1·10 CU(·2ntcJ con talleres y 

J.abor<."':ltcirios. 
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9) Hay un impor-tante2 pc:H"'CE·ntc:'\jf::- de pe1··sDn,:i_J c¡ut~ no tiene la 

11cenc.J.0tura u no (·~~~:it~.n t:i. tuladcJ~. (4LJ 'I 245 r~:i:::>pectiva

mente) ~ En t~-'nto lo:-:; ti tulaclcis i-::·t"'¿,1n .~:;·70 en 1988. 

10) Los post9rvduados c1ue ti(:::>ne {?l sutJsi,:r.ternD son pocos y 

1 ns p l a::::a1;;; docentes po~.... hof'DS superan ,::i, los de mecJ ío 

tiempo, 3 cuat"'tos y tiempo completo. 

11> En 1989 se reHli~ó un estudio oficial -hecha pat"'a el ci

clo 1986-w87 y 19f:37-8t3- ¿~cr-::-rca de las ins .. uf iciencias y 

logros do l~ r•elacit1n educ~c1ón (media superior tecnol0-

9icB irn1ustrial) con el ti.par~.'.lto producti.•,¡1J~ ::)reducción 

de bienes y llBt"'vicios 1 adecuación ac~d6mic2 e incDt"'pora-

e i ón a 1 traba j 02<:.1 ~ 

12) Continú<:\ la e:·:c:esiv¿\ CE?ntr<::\lización de .func.i.ones en r~1 

D. F. (titulaciór1, i.nr:lu.sive c¿1.mbio de aclscrjpc:!.ón de 

plantel) .. En 1991 ~:;e i.nic:ia la desct?r1tralí;.:acic'>n, corri-· 

siendo ast~. situación" 

13) Rezago presupuestario. 

14) lncompatj.bj.lidad de sjstemas ·tecnológicos (computacion~

les) de in·form0ci6n inb2rpl.:intel•.:::is por dtver':".)idad de 

prog~'amas y lengu~je o de cat"'acteristicas ele los discos" 

15) De los alumnos asesorados para titulación, el porcentaje 

109r3.do es muy baJo aún. (!:3.9%). 

16) El porcentaje dE' becc\do~.; es pec;ueñci. (6. 4/..) 

17) Del seguimiento de egresados se dosprende 9ue la mayoria 

01=> ta por cont i nUl:'.\t" E'Situd i ando, más gue incorporarse al 

mercado de trabajo. 
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Los proyectos de reestt~ucturacjón y modernl~aclón do la 

educación media superior· tf;.icnológtc:,':\ indu~;l;ric~l f~:~det··.:~.1 c.?n 

Sonora son r•esumido5 de la si9uientra manet~a, se9úr1 un docu-

mente d<'o la DGETIMG dE2 novif2ml.:n'FO de 1.9'7'021 • 

En la n1odet'nizaci~ln educativa se promLteven cambios que 

tienen como base las tt~ansformAciones 9ue se opernrán en la 

nación. 

La moder·nización educativa da respuesta a retos socia-

les acumulados y i.3. nr2ce<::;idacles e1ducativa.::.; actualF'°'s, llEtce 

hincapié f?n la íJt"~~paración para Gl tt"'a.bct,jo y la VincUl<.":!Ción 

de los niveles y subsist~m~s educativos con los reguet~imien-

tos productivos y socj.;:\J.cs en lo~:;; renglLJes , ... egional y nac;.o-

nal. 

Los cambios pl~nteados son de caráctet, est~uctural, en

focados hcicia l¿\ calid¿1,d de la educl~ción, los conteriidos, 

los métodos de ense~an~a-Llprendiz~je, la formación ~ actua-

1 izac ión de los maestros, a~~:f corno la .:-J.pf~t"tur.J 1"::1. la ci~ncia 

y a la tecnologia, y a la at'ticul~ció11 de los dlfet"entes ni

veles educativos. 

En el coritexto de la 111oderni~ación educativa, a la edu

cación mf?di.-J. super:i.CH" se le h::{n .'l.si9nt1do los sjguientes ob

jetivos g8nerales: 

Propiciar una form.~c :i.ón CfJn m.:1yor ,:;i.1;r-::inclón t:::in el dominl.o 

de los contenidc>s cientif ico y t~cnc1lógicos gue permitan 

~l egt"esado ad9L1irJr conocimientos y habilidades que faci

liten su incorpcJrc..l.ci¿>n <..,_ l<::1 act-ivida.d 1.-;.{bo~·¿,\J., C-\Si. corno la 

profundi~::.i:.ición de~ los estudi.os en su bri·::!c:i ele e~specie:1l:i.dad. 
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Amp 1 iar la cobertura de a ten e j_ón .:-1. la df2m.:::~.11da educ:«:t.t i va 

mediante opcior1es de educación fot"mal y abie1~ta. 

El pr·ogre:\ma. pari3 la modetT1i:::ac.:ió11 educativC:< de la DGETI 

funclamenta la cr·eac:ión y justificación de sus car~"er.:'ls, asi 

como la actuaJizacjón de sus plane5 y pro9t"an1as de estudio 

en las necesidades sociales r·epresrantadas estas pot": 

* El etViHice cientJfico-tecnológic:o y 

* Lc.1.s necesidades: de.I Sí:?c:tor produc:tj va de !Ji.enes y 

un mercado de tt"abajo más acorde a la r·ealid~d. 

(.) la Coordin.2\ción de la DGETIMS en Sonora le tocó rc.1es-

tructurar la es-.pec:ialidacl ele PRODUCCIUN y iJl rr:sto de las 

Coorclinaciones dQl pais, ln.s dc:.·mils c:~:\r-rera~ c¡ue eHisten en 

el subsistema, lo anterjot ... , por jnstri~cciones p1 ... ecisas de la 

O.G.E.T. I. en lu "PRIMERA REUl\IIOl\I DE MODEF;:l\IIZAC!mj DE LA D. 

G~E.T.I. celebt ... ada er1 agosto de 1990 en Mé>:ico, D.F. 

6. La. Educacibn /·1edia Superior Tecnológica Agropecuaria 
(Los CBTASJ •. 

Un a!5pec:to centr¿1l cnni:inuamente t•eiter21do por la 

política educativa nacional es el papel 9ue Juega la escuela 

en la prep¿\ración cJe la poblac:1ón p1,::i.r .. ~. el E?mpleo, tratando 

de 'formar nuevcts ge2ner,::tc i. onf?'S:; p.::":l.ra innovar-·mod€1rn i ::a1 ... ·-los 

procer::>os productivos cnn vistas <:'.:\ un nuc~vo modelCJ de cJesa-

rrollo. 

95 



Los Bachillat~Atos Tecnológicos A9ropeCL!drios son un 

claro ejemplo de este papel n1odernizadot ... e innovador gu8 de-

berá Jugar la escuela. Esta modali(jad erluca·tiva Je nivel me

dio superior, cr1:=!ad¿t E:>n los 70 1 s, 1 . .:i.d<:-?mc.1~3 de o·Frec:E~r el ba

chillerato, pr···opone la fcH ... m.:.\ción de un tipo de prt:Jfe'.sianal 

técnico medio p~ra las r~l.aciones de produc~ión agropecLtaria 

y para la modet ... r1ización de éstaq 

11 Se trata. de +or•mar un tCcnico medio ar:.1ropt-:~cu.~rio c¡ue 

serC:.\ c-?l agente intc2rmedia, el traductor entre' los ingeni.er·os 

agrónomo<.::;., los médicos., vc~terinarios y lo::. funcionarios gu

bernamentales, por un lc1dcJ y, por citro .l.os productores~ en 

su 9ran mayorla campesinos anal-fc.:,betas":.o?:..:!" 

Los CBTf4S se cl:i.rl.f:Jen ·funda.mt?ntalmentc: ,;,:. los campc!sinos 

Cmás del 60% de los 200 CBTAS del pajs están en localidades 

rurales>~ Entre su~ objetivos destaca~ separar este nival de 

su C:t"Jntrol por parte ele uni'.1ersjcJadt:.~s e'!..statt..""\les, ofrecer 

formaciones laterales que ~ism1nuyan Ja pt•esión sobt·e la de

manda do !ES, dia8l~o de modralos curt•1culares altet~nativos ~l 

bachillerato g1'.'.~rH:--:<1·"'al c1ur.,:i incorporen c:>l .3vance r.~ientifica -

tecnológico, r1uevos mecanismos de fin2u1cl.amiento y nuevas 

políticas de contt ... atación docente evitando bLtroct,acias sin-

Lns CBT~i's €?'!'.'.itt:"".ln dol;adr.Js pa1•a pt·•oduclt· b«:.~.jr.J el F'rinci

pio ya clásico de e1,seílat, a producjr pt·oducienrlo~ pero esta 

producción persi91~e das objetivos adicional8e ~l de formar a 

los ·técnicos~ .9E•llE·rar in91"''::?:::->o·=> propios p<.lra lc1s pl .. .;:-;nteles y 

set•vir do modelo dR produccjón J las cnmLJriidades aleda~as~ 
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La i1nportanciil cie esta modalidad escolar radica en ha

ber sido la pt"'imet~~ en ll.evat"' el b~chillet"'ato a pohlaciones 

franc:amen te rure'.l f:.\S y f?n ~;u 1?~"')tri::?r.:::hi;1 vincuJ.,.::\ción con los 

proyectos de mor.:lcrni~cH.:ión 3g1·"'up1.:~cuari.a dc~l pal~ .. !_as escue

las depenclen d~~2.l Gobie.;.rnc1 FE:'clet·"',J.l ,J. tt .... ::ivés de la Dirección 

Gl:!neral de EdL1cación TE•c:nológice1 A~.::Jropecuar'ia y responden a 

una estructura organiza1:iva y de auto1·~iclad q1_1e est~ todavía 

muy fuet"'ten1ente centrali~ada2~. 

6~2 Los CBTAS en Sonora durante lo$ 80. 

En Sonora e;~i.sten 6 CBT?~S c:on 7 e~·ttensiones, es decir, 

un tot<·d dP- 13 p J.an teJ "'"' li,o-'3t21 el c.:i.clo 1989--19ctO, con una 

población estudiantil cet•can~ a los 3000 alumnos. 

t_as tasas de deserción actuales son muy variables pat~a 

cada plantel aL1ngL1e el promedio global totaliza uri 17.93%. 

El porce-!ntajr.:~ de eficie~nciD b?rminal de lo:; CBTAS Efn 

Sonora es de] ..:."J.1~1. de 1986 i:i. 1989. Cuí=>nt,::\n con una F>l<-~nta 

i3.Cadómi c:.c..'1. de 218 pet·son;;i~, a1~gan i ~Jd0<¿1 en academl. iJ.S de 1 en·-~ 

guaje y comunicación, ciencia~ ~aturnles, l1istoria y socie

dad, métodos de inve~stigc.tción~ agriculture:i., mate~"'i.as pecua

rias, industri¿~ y rJesc.H·•rol .lo de? pr1.1duc:to~''i· 

En cuanto .:) la d:i.~:.:;tribución df: perfj les académicos de 

los docentes lo5 CBTP1S muestan un promedio aceptable, pueG 

la mayot"'ia del pet"'sonal ~on ti·tLtlados (licenciatura) y a.l9u

nos pocos tienen inc:lu~~:;o el grado de mi:.'1.estrL::-i. (6 en t.ot¿,].). 

La debilidad del CBTA en este nspe~to es el rezago er1 cuanto 
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a la proporción de téc:r.1cCJs sin titul.at·se y el mlnimo de ti

tul<ldos. 

El subsi.,,,tE'íll<l de educ:uc1ón mecli.o super·icw tec:nológico 

90) ,clE:i agostJ.c:IE.1t ... o;con SE..1ctor pecu¿·1ri•_1 (bclv1no<::~-i, ct2rclo<.::;, ov1-

nos, cabras), sectot, aplcola (pr·oducc1611 de n11~~1 y c~r·a>,con 

tal !eres pc:i.ra ¡:.1r•cjclucc· ión d(~ lá1::te:~os, Cl·:i.rne7-.,~ fr·u.tas~ t·ior-

talizas~ ~limento~; ctJnicdla (vi~ntros, ~omcntal) ~-equipo. 

En el sector ciFJr:lcola se producE. .. tri.~:¡o, .:.tlfaJ ·fa, soya, 

mai;!, -forrt:\jes, cebada., c<J.r· ... t¿~mc1, cal-:..l:J;.J_::,:.-1., he>rti::~li:":<.-::\S y o

tros. En el ciclo septiembt ... e 1988 a a9(Jsto 1989 se sembraron 

300 has. obt~en:iendo uttl1cladt.•'.::; por$ 174'191,o:::~.::..oo .. en t-::\n

to los proyE:.icto:.:> pr·oduc:tj_vo-s-:; E'::~.tud i.2\nti l.Gs df:::il sub-~Ject:or 

arrojaban una Lttilidad global de$ 45'099~867.0(). MLlY supe-

riat"' a la de a~os antcriores24 • 

En slntesis tenemos los si~L1jentes indicadot•es básicos 

para la educación media supet"'ior tecnaló3ica agropeCLtaria en 

Sonot''<'?.\ dut'an te la dt?cc1c!a. de lo~:; 8u' s. 

1) Aumento do la matricula estudiantil modet-.ildo de 1982 a 89 

2> Una disminur:::ión li~JC?ra del porc:enl;aje.1 de (.-:ificlenc:ii:.'\ ter

min .. :.-i.l de: 198'1 <•l~j/..) a 1989 (fl.2%.) ~ siendo €::stf': uno ele los 

puntos n1ás débJles del SlAbsistema. 

:,::;) Un inc:rernento mod01·"'0.do ele lct de-~;et .. c: itJn et':-.co.tcu" de 1982-

1983 (13~~) a 1988-1889 (l'?'.%.) pero que pcidr'la dismjnuit· en 

lo~ pró:{ifTIOl:::> años, dada l<·::, tt'?nclencii''\ a el lo, puE~~;> Ell pun

to mbs -e:\.I to c~stuvo i.::.:ir1 (:?l cic:lo 83·--84 c:u8.ndo la tasa de 

deserción fura supQrj_at~ 21 ~1% an1_t~l. 
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De los 5,230 alttmnos esresados de los CBTAs ~n 1989 la 

rnayor:l.a de ellos lo hacc•n de la especialidad de técnico e3.-

gropecuario y ¿_\grJcola.,-s:.ieguido por' el ele cultivos inclustri.:J.-

les y técnico pccuario~tal como •5e ve en el sigL1iente cuadro~ 

ALU"NOS EGRESADOS EN LOS PLANTELES DEL ESTADO DE SONORA HASTA JUNIO DE 1989 POR ESPECIALIDADES 

PLANTEL CBTA 26 CBTA 38 CBTA 53 CBTA 97 CBTA 132 CBTA 161 

ESPECIALIDAD No. EGRES. No. EGRES. No. EGRES. No. EGRES. No. EGRES. No. EGRES. TOTAL 

TECNICO AGR!COLA 409 364 212 228 o o 1213 
TECNICO PECUARIO 194 37 233 190 o o 6S4 
CULTIVOS INDUSTRIALES 177 199 102 185 o 50 713 
DESARROLLO RURAL o 57 14 2S o o 96 
BOVINO C. DE CLI"A TE"P 75 87 108 o o 55 325 
TECNICO AGROPECUARIO 204 328 190 371 100 166 1359 
HORTICULTURA o o 50 o 46 96 
PORCINOS 53 90 35 14 192 
FRUTICULTURA o o o 40 40 
!NO. DE FRUT. Y HORT. o o o 7 7 
CULTIVOS BASICOS o o o 47 47 
ADllOll. DE E"P. AGROP. o 226 o 226 
INOUST. AGROPECUARIAS o 32 o 32 
CON!. DE PLAGAS Y ENF. o 117 113 230 

TOTALES 1112 1447 859 1252 229 331 5230 
TITULADOS 3 56 

IFUENTE: DGETA-SEP-SONORA. Ele .. ntos para la evaluación de la operación de los planteles de educación · 
i-~--~::~~.°,~ó~!_:~ ag~e~~ar.ia "." Son.ora. ~980-:1990. • . . .. ... .. · 

La planificación, evaluacj_ón y coordinaciór1 de plante-

les de CBTAS es LAna de las caracterlsticas de este subecto~~, 

a diferencia del tecnológico industria]. b1valento y terminal 

técr1ico, que no t~eportan ninguno de estos rasgos; sjn embar·-

90 para septiembre de 1991 ~:ie c1nunció poi~ \'.?! Gob1ef•no de] 



Esi;ado la cr(~ac:i.ón del Cole9i.o cJf.;i Estudic1s Cientificos y 

Tec:noló9tcos el E~;:;tacjo; organ] smo gtte coorclin,'=:'l.rb es-tos ~.;ub-

sectores~ lo 9ue al p0r!2Cf.·?r, ma1·°'ca f.?l inicio de una nut?.V¿:\ 

Los CB"fAS en Sonora h~~ ir1tentado estat., a tono con 1.as 

pol:f.ti.cas moderniz2tntes, Pt'.:?SE? al c:ante~~to n2cieinal y regio-

nal desfavorable. Cada uno de 1.os planteles t°'eporta acciones 

de evt\luación~ pli·:tni·fic.:-,ción y c:one:~ión con el sector pro-

ductivo y/O la comunidad rurc1.l c~n la. cua .. l S(? ttbican .. 

Dest,3.can .t.os convc-:inins con org;i.n.ismos ¡:n'.tblicos~ priva-

dos y soc:iC1.l~:,~~;? la utiJi:.::«::ición de ec:¡uipo ¿\8ric:ola pot°' la co-

mLtnidad, actividades de asesoramiento a productor•es, la 

creación de nL1evas especialidades en 1990 <t~cnico en siste-

tariado computacional), ¿-1.cJ,~ptacióri .;:\ li3S pró:<i.mas pol:ltic:as 

de libre comt:rcjo para e=•:I a.9~"0, venta ele ~;;L~rvicios educ;::.¡_"{;j-

vos y el intento por' generar investigación a nivel medio su-

pQriot" on la décaci~ cl~ los¡ 80¡s son acciones importan~es pa-

ra la moderni;.:ación del si"!.stema r:\ tomar en CLH .. "?nta~:.-:.i. 

7. Elementos de flodernizacifm del Sistema Tecnológico 
11edio Superior. 

7~1 l.a Hodernzzación Curricular. 

Pard e1 conjunto del sector tecnológi~o en sus distin-

tas modalic:lacle.s; (~l procr~so de actuali::!C\ción r:E intento de 

articulaci6r1 interna y de 1,ive:les de los pro9ramas maestros 

del tronco común del b~cl1illerato tecnológico; se constituye 
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en un¿-t de las más impcH"" ~;an t~s rC?+orm<::ts acc:\démic.;,¡s de los 

80's, gue se adelantó al F'ME (1989-1994>. 

Esta labot' estuvo corJt""dinada pot"" el COSNET y la Subse

cretaria de Educ-0.ciór1 >:.::! Investigacj.ón TPcnoló9icas26 , 9uie

nes puntu~li~ar·or1 los avances, t1jstcJri11 t""GCiente y Ltbicación 

del tronco c:ornt'.r.n dt-::.•l t-J.;.ichi J.lE·~t"¿1to tecnológico, a~31 como la 

lalJot"" de los docentes del sL1l1~istema. 

En 198(1 c::i~.tiDn dus Hr,;:1.ncle:::, moclaJidarles del b,·otchille

rato te.1cnolC.lgico= 1..,'1 cJe.l ln<.:..:ti tuto F'ol it(cnico i\lacionc:i.l y la 

de la Suhs8Ct'etat'ia de EdL1cación e Ir1vesti9~ción Tecnológi-

plan de estudio~;.:; d,-.~b.:tn pr~=f~:.~re.nr:ia ,;-1. l~ cidt1c:ac.i<~n para c:::il 

trabajo, con el ¡:>re>póf~i to 50cial de 9ue E?l .~lLw1no pudir.:?ra 

incorpor,::i.1"'~3e c:uar1to l:)ni.;f)S -.:al trabt:\,irJ productivo, y los se··

mestres posteriot"'E?S dab.:~n mayor L:'n.fa~;is <J la edu!:ci.ción pr·"o-

pedéut1c,3 rc-::•9uE:ir1cJa. p.:-.\ra in9r(:~sar =~'\ .la cduc.-;.°1C1ón super·ior .. 

En contraste con esta Ot"ienta1:ión la seqL1r1dA n1odalidad daba 

prefet,encia a la cdLtcaclón p~"oped6utic~ en los pt~imer·os se-

mestres y acent•Jaba la edL1cació1, pora el ·trabajo en los úl-

timos. 

r=·or o·b,o lado Ja J e91slci.ción educe\"!~ ivc~ en el pals; dedi

caba muy poco espacio al bachillerato~ no cor1tándose con una 

definición, objetivos;, caracteristicas-f y ra•3gos propios c.1ur::i 

lo iden1;ificaran como Ltn ctclo edL1c~tivo de carácter nacio-

n«:tJ .• 

(~dc-:.~m~1s~ .los esl;udio~;. aci:.:•rca del bachillerato .V de sus 

prol.1.ten1<:\s ei·"an c:~:::;pc.H'ádii.:os y rio cu.br1a1H1 todos los aspectos 
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9ue doblan ser consider~dos pat"a la plar1eació11 de su desa

rrrol lo curricular, SE\ sumaba la ful ta de comu.nic:t..."'l.Ción e1}tre 

las instituciones que 1rnpat..,ti~n udLlcación media superior en 

el pals. 

E~.;ta ~:51t;u,;1.c.:iLin plc:u1l~I~~"Jl:Ja 1.1n1J Sf:lt ... .ie de problt?fll¿-i,s 9ue 

afec.tab.-~H1 c'.-i.1 b¿u:h1lle.11·"¿tto y 9uf2 f.?t·"'a urgente re:solver. En 

particular hi3bl.·::\ n•':?C:esd r.Ja.;:J de darle may.::ir congt"Uenci::;1., mt?jo-

rar la t1omo9e1u~jd,~i.<.:I curriL:uJar y ac:ercat··lo más :3 la cultura 

universal, asi como ~ los r~quer"imicnto0 y0ner··0l8s del pais. 

Tambión era necesorio hacet" ele] bachillerato un cic·lo educa-

tivc con obj.;::-·tivcl:':> y ca1"'2.c tf.-:!r···f'!:;tic:as pr· ... opios, sin de!:3cuidar 

par ello su relación con el cicJo rle Rd~.·c~(:ió11 ~~cundaria y 

Asj, en r.-:il pE:-r1odo 1c¡is(!~-81 Ed f.listE•ma de Ec.1ucació11 e 

Investigación Tecnológj.ca clGsa~rall~ un proyecto para esta-

blecer un Tronco C(Jrn•)n del Bacl1iller~3~0 Tecnológico enmar-

cado en una concepción de planeac1ón instit~~íon~l en ~l qt1rn 

participaron las direr:rlon~s gr::iner·':tle?'.:. dc1pE'ndienl;es de la 

SEIT y el IF'N. 

Este proceso concluyó ~n 1988~7 y es wn adelanto al P!1E 

1989-1994. 

Por~ último pat~a el c0so de las tenr!encjan bósicas de la 

educ-a·ción media su1=>er1or r.::!n ~3P-1"1Qral. ur1a de f-:-11..::ts~ Yi-t ·fue· 

e:{fJre1..;.-;é:\d,-:\ por du-::1 c7t.1.to<.::> i:uncior1ario-.,.:; educ21ti .. .,10::; e/el gob:i.1:-::rno 

ft7-~deral. ''t~a. cduc:~c:i.ón rnc:-C:i.¿·~ <.:"3UPGrior, de~ la. cual t~1 t 60% es

ta en las .iEE pl'.tbl ic:a:::}, l:•211dr<.1.\ c1ue mantenc2rse ~;in crec1mien-~ 

102 



to, creándose para satisfacer la demanda, Colegios de Bachi-

lleres en los diferentes estados'128 • 

Lo:..; Planes para 
Hedia Superior en 

.la Nor.':lernizacic~1n de 
SoncJra. 1990-1994. 

la 

En nc1vic=mbre dt:= 1990 la Subdirecc:i.ón Rei::_Jion,;¡,l Zona II 

de la DGETI~ daba a conc>cer Ltn document·~ propio sobr·e la mo-

dernización r-;;;on -::>u ~~f.?c1;c11• ~::;i9L1.iend(J lo:::, J :i.neamienl.:;os ~¡r.~ner"'t.~-

dia 5Ltpet"'ior tecno.lógica industt·ial en S~not·a se resume asi~ 

1) Se plü.ntea fomf.?T1t¿1r Ja inve'E.;ti9t:\Ción eclucc,t;iva, la ¡:.1}a-

nec:.1ción curriculdr 1 rc.~ .. 1.ll.;:~<::H"' (?Gtud1os saciot.~conómicos y 

r•esolvor el rezago er1 tallet·es y labar~~torios. 

formació11 profesion~l" 

3) Vinculación i;_•duc,:lción -investigación c:ientifica y 1;ecno-

lógica- df?sarrol]cJ e:·~perimeritc\l con re9uerimientos e/el 

pais. 

4) Promoción de aLttoemPt~esas. Em 1986-87 se constituyeron 2 

(14 alumnos) y en 87--88 fuet~or1 5 \51 alumnos). 

5) El nümero de bec:ar:i.o~..:> <:"":ltunentó de 989 -:'1 1177 de .1. 986 a 

1988, 9t•acias a 208 y 226 convenios respectivos estable-

e idos. 

6) En 1986-87 se alc~nzó la cantidad de 79 microcomputadoras 

para los difet•entRs planteles, proyectando 90 on 1988. 
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7> Proyec·to de una Rev.ts+;a p:::lr~:l. l..;;1. Educa.ción Tecnológ1r.:;::i. 7 Lln 

órgano de informaciC.n1., eJ.abot'ctción de aucJiovisu¿.\.J.e~:; y vi-

deotapes2 .. ,. .. 

En dicieml::ire d1~ l(i90 apc\t"E?Ce t:O'l F'rogr.:Jma parc1 12 Moder-

nización Educativ.:J ~?n el Estado de f3onora 1990-199-'t y tctm-

bién el Program~ par~ la M~Jdernización cie la Educación Media 

Superiot' en Sonora 199(1-19943 c•, en él se hace Ltn diagnóstico 

de lo~::; problt~rna~s y Ja:::.,. perspectiv¿15'. of.i.ci¿.1.le~; p.:11·'"' E:l nivel. 

El Progt"'ama resalta ~ue la eficicr1cja terminal obset .. va-

da. en el F;eriodo 1986--19!39 fue:.• r.Je 51~4/'. pt"'CJmeclio par,;:\ el ba

chillerato tG:1cnr:Jl69ico bivalE-~nte., F!l .34 .. 8/~ par· .. a ecil pL'.11."Jl ic.o 

tet .. minal y el 66.9% para el tet .. minnl pr .. ivado. 

El Programa c~€1t2:i.l.J.lE~cr-2' par.:'"l la educ:ac:lón media superior 

tecnclógtca ]C1<.?1 slguient;es objGtlVO!!:i, c~~l.t"aCter-"'.lsticas y c1c-~ 

cienes centt .. ~lrns: 

1) Objetivoc'> 

Elevar l!?. cal j,dud lle la educaclCln tf-::1cnc::>ló9j Ce\, pr.Jniondo 

énfasis en l.a form~ción científica y tecnológica 9ue per

mita a los egresados su incat'pot .. aciór1 a la actividad labo

ra!, as:r como la p~··o-funcii:::ación de los conoc:imjentos en 

las ár~as de especialidad. 

Ampl:iar la r.::obertur-"'a de atención a la demanda ec:ll.tC:.c"1tiva 

mediante opciones da educación fot'mal y abierta. 

Elevar el nivel acadómico del personal dot:ente a través de 

programas de actuaJ.i~ación y formaciór1. 



Fortalecer la vincLtlación de las in('::;t:i.tucionr:~s tecncilógi

cas bivalente'3 y tr::orminales con el sector produc:tivD, c=l 

educativo y la sociedad. 

2> Car~acteristjcas de la niodernización 

En cu1npliíl1ier1to al Pragran1a de Moder·nización se revisa-

rán y act:ua.li~-:e:'\r~'.\n los plan¡,.;:is, programa-r,~ .Y métodos de estu

dio confot~me a las necesidades cie sus breas de inf lumnci~; 

se planearán los sE~rvicios dEI asesori.B y el sc.;:r-··vicio social 

L_os 6rgano5 de vinculación con el sectot~ pt~odL1ctivo en 

c.:e:\da pli.\l'1tel tc1 ndt~i.'.\ '.:?n l;re su;;:; tat'E~a. 1::, L;.\s t:IE· coordint:·\t" .l.a do

tac:ióñ rJe r-guipo y m.:::\nt12nim·i.t?.nto del plDntc:l., pu.3nar por un 

incremer1to de sus acet~vos bibliográficos y el ent~iquecimien-

ta de su motet~ial didéctico. 

Sr.~ crJncer"'tar.i:\ un ~,; i ~-1tc0m,:ot de crédito y c:?gu i ve\ lene ias gue 

+G.cilitc 8.l tr,~nsit1:J ele DlL.tmncE.::. tHltr."? l.::·.\s siguiE!ntes modali

dades e instituciones del nivel" 

Los nuE1 vos •;;r-::irvici.os escolari:-:ados para la educación 

media super~iot"' tecnológica en las opciones bivalentes y ter-

minal se.rc.\n op(~r¿:i.dns r:1~~,·scent1·"'f-;1li.~~~-rl"';im1.~~nte, lo c1ur? fJC?rmitl.1····á 

ampliar la partJ.cipac:J.ón c1e lcJ:.: 9nbi02rnCJs de los e'fi',;'tados y 

Habrá de apoyat~s~ la formación docentP mediante el im-

pulso y l~. ree~:;tr .. uctur.:"c:ión del pro9r<:;¡,_cn:J. tie -Ftirmac:iC:m de 

profesores~ set··á tar·ea priat"'i·tari~ r~evj.sar y 1nant~net"' actua-
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lizados los métodos y los procesos pedagógicos, vinculándo-

]os con los avan~es de 10 ciencia y la t~cnologia. 

Er1 l~s instituciones tecnológicas de este nivel se es-

t<:i.blecer···~ un órgano rr:-:.\·..sponsD.ble con r:~l sector ¡:>roduc l;ivo, 

1 
estimtJl~r las relaciones t"'egj.onales. 

73) Acciones l·='riric1palcis 

Se ac:tu-:·:\.li2r.1rán los 1.:.ilane!:; y program<J.S de estudios parE1. 

dar"' cabida a los avances de los conocimientos cientif1cos, 

pr·oductivo. 

F'r'J.ra l 990, los CUNAl._EF' en Sonr.:H"',3, imp 1 E::men t .:.u·t.~n 1 as mor:l i-

ficaciones CLlt"'ricuJ.ar··es pet'tinentos, c:¡ue permitc::.1n, sin 

afectar el carácter ~erminal de esto ~tstem~, el tránsito 

haciC:J. la edL1ca..:ión <..~uperior, mr.-;:1dlanh~2 1.a convc1.J.ici~ción y 

los e~3tudio<::'.i complt"'::!menta1'i•JS 1·espectivos. 

Par·a 19S-'4~ /iaber actuE1li~·!C:\dD f?l :tOOY. de 10~3 planes y pro-

gr,:;i.mas do c.~~:;tudio di.:.:,. ;,~cuerdo c:on las nt~ce:::.;ic1ades dt:l -;:.;ec-

ter productivo y los de los 0d1~candos del nivel. 

Pt:.'.l.ra 199~~;, cCJnc:J.u:i.r la co1·\sl";rur.:ción y ec.¡uipc.lmientc> de los 



Para 1994, Jos 1;:,Jante !.c,is dGJl sistema CONPiLEP cont.'1r<-~u1 el 

1001. con e9u.ipo cc:imputat"':Í.ZJCICl y unEi r(2d de tt=.1 lf.?Comunic:a

ciC1n de l:;elt-s1 fa;~ .. 

Para 1994, c3clc.r. pl<:.in te.•l COl\l(iLE~:· 1:Ji::~b(7"?t·;.!.t co1ita1 .. ~\ con una mi

crc.\cnmputador,:\ por t:.:.~d,::-i 40 ¿-1lu1nr1ci~:-., indE·p1:~nc:l .i.entemGnte de 

ca .. 

Para 1994, hC1bet"' ent"1guc1c.i.do ]c)S ,,1.c:ervns bi.bl.i.ogri:\fjcos de 

dos v. ocho ·1 ibt·o~. poi·· c?studidnte. 

Se deS).¡::\rrollé."'\r<::\n cJ.CC.:ic.>nt:-?~'1 tc~ndiente'!;:: D. lOC<'.'J.lizar las pl"in-

cipales causas de la deser--ción escol2r y se otorgat"án es-

timLtlos d la. poblc,clóri E?l.::>tudiE1nt1 l., ;nr::clL:!\nte un ~~istr2ma de 

bec:as y <.Jtr•¿H_; Of-lCiont.:?~, con DbjE•to de me,iol"'<:H"' la retE~nción 

y el aprovechamiento cscn]Jt"'. 

F'at"'LI 1991, .las inst1tucionr::-<.:;; de c:1duc,:1ción medi,:i, superior 

tecnológica, habrón re.-:1.l.iz.o.do un r::~studio in-::;,titucional pa-

ra identj.ficüt"' las causas pr1ncipales ele la ~esercifi1, es-

col~:..r .. 

para 1992, se reclucirh en términos-. v·r-~8 . .les el indice de de

serción :J. u11 1 (i/. F· romt.1d .i o~ 

Para 1993, se deberá elevar el Indico de efi.ciencia tet"'mi-

nal en 10 puntos pot .. centu~les. 

Se real :i.z,:i.ri::\n 1,:..-:-; rnc::id.ific2ciorH::'<::• ccJrre~:;pcinclientrzs a los 

re9la111entos de ect .. editació11~ a fin de hacerlos más fle:{i

bles~ sin demér1t;o de la c~lidad ac8d(~mica. 

P ,3 ~ .. a 1. 99 l, ~-;(? i mi::. 1. G'me.n t ,::1 r';\ un nUi·?.:-\11'.:I '~:;is b:-:im<:~. de i;::-:iva 1 LlaC: i ón 

y acredi·tac1ór1 en los plante!8s CONALEP~ 
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Se .modificarán las t~specia.lidacles con c:>b.ieta de faci.lite.\r 

f.21 tr¡Ansi'to, mt~d:i.(.-.inte la revc.1lidacjón y c:omplemcntación 

correr:;pondiE~ntel;;;~ de: s1.1~:; f~(jut:~::\nc.1os y r?gres¿tdcis a otros 

servicios educ¿\ti.vos si ¡¿is GU intención, sin mc:?noscabo de 

su orientación E'mine:·ntemc:ntc~ pr~~.c:tica p<'.H ... J la incorpo

ración ~1 trabaJo. 

A partir de 199(1, so promover~ u1,a estt'3tegia de concer--ta-

ción para logr~ar 3CLiet--dos sobr--e contenidos comunes y ague-

llos que~ pt ... oporc:i.onen un¿:i cultura CJentlf 1.c.:.."\ y tecnológica 

de acuerdo ~1 conte::to reglon~l. 

Se est;ablece·\rt-tn E.1c1uivc:·:,lc0nc·¡¿\s entre (~~ri-:?as y mod¿..,lidades 

acuerdos con otr--as inst1tuciones de educación media SLl¡~e

rior. Estas acciones facili l:;¿\r¿1n a lo<:::; alumnos la movili-

dad necesat~ia sin pét·•dida de tie1npo. 

Se dará impulso <:'.\ la ecJuc¿"lci.ón tecnolói=Jica y ~;e ampliará 

la ofert-2:\ ele servi.ci1·1s ff:?d..;.:.>rr.i.l1~s t:~:~tstcnt;es hastci. lleg.:n· 

a.l limite de :.-;u t:o.pacic.lad lnstdlad~, 109r¿·:\ndo a~,1 ::.;u con

solidación~ 

F'~::u .. a 199U, lo~.:> pldnteles del sistem2 tecnológicCJ a9rope

cuario y del m¿\r incrE?ment0rbn el 20% de su m .. 1t;rlcu.la. 

F'ar.;.1. 199.t se increm8nti:H"c\ la mati~J.cula a 1,500 E~studiant{;'0S 

en cada plantel CBTIS. 

Para 1991 el sistema do CONALEP deberá ir1crementar su ma-

triCLlla global en 10 puritos pot .. centuaJes, en t .. elación a la 

población at~ndida en 1989-1990. 
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Para 1990 el sistema de educación tecnológica agropecuario 

y del mat' consolidará dos plantelE-i-S de G:.1 ste nivel para 

convertj.rlos en centros de excelencia Dcadórnica y pt•odLtc-

ti va. 

Se inici¿\rá la ~.pertur¿i. del sistema <':-i.bie1·"'to de educ¿-1.ción 

tecnológica con apoyo de inst.;:.1lacionc!.~; y e9u:ipos~ 

F-'E·\t"'('',;1, 1991, es;t::ablece~r' <~~ nivc::i] estat;:::il el <..;ubsl.stE"ma tJe 

educación media supet~iar tacnológi.ca abjerta, tanto en el 

sistema CONALEF', como en los baci1ill2ratos tecnológicos. 

Se fortalec:erá Ja c.;.'lpt¿:tci.ón de D.lurnnos or1entándolc1s por' 

priorid¿\des hacia las diferentt;.--:-s ¡_~H·t?as gur;i se? .;;;ttientJen, y 

particularme11te hacia la industt"'ial. 

F'<:.11· ... a 199:3, los CCJNALEF' 1091•ar¿~11 una distrib1.1ción ec:¡uiJ.i-

brada de la matricula ClJyc:•. composición debertA ser el 5% 

=>ara (-;?]. ~~;ectot·· pr·ima.ric¡, el 50%. -=tl r=Jec:tor st=:ocundario y el 

45% al sector terciat"'io~ 

Se implementará un s;.i:.st(.;im~ C?+i -::-:·i.en·tC' 9ue pc?rmi t.a conoc:et"' 

de -Forma permanen ·h:-!, asi mi sino permite:\ conocer con op6rtu

t i dad los c,::Hnbios de la dc::.:.mancla. 9 para preveer y pl.a.near 

Hficazmente ]as especialidades y el aprovechamiento de c:a

f·acidad, e9LJipo y recursos. 

(v~ partl.r de 1990 1 los diferentes sistemas de educación 

tecnológica deberár1 establecet ... ur1 conveni.o de colaboración 

educacional par ... a la forrnació1, de t"'ecursos hu1nanos, concet"'

tado con el 9obier"'no y los sectot"'es productivos del Esta

d<J. 
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P"-ara 1993 habe1· .. c,::\pacj_tC'do ped<:'\gó.<;:Jica y tc~cnológ:i.camente 

al 100% de los docente5 e instt•Ltc·tot"'es. 

Se procurará una mayor yj nc1.t l .;;,c; i ón de:-~ J. e31"'esado ".J. l mr-2t"'cado 

de trabajo, la cual dE2bert:~i di':trst-:?! en todo~"1 los niveles deG-

de la plc"\íH?.'3Ción dire::?c:ta con la~,; unidades pt··ociuctivcts en 

los ámbitos estatal· y loc~l. 

Para 1992 se logrará la fo1·•mación de 50 pt"Omotot"es de mi

cr.,oempresas, itnpLtlsando los pr~oyectos de Ru1:oempleo de es

tLldiantes y egresados. 

Para 1994 op~r"'".\'·" t-el proyec tei e:-:¡cue la-einp r"E'SA. co11 carác: ter· 

e:<perime1,tal en 10 planteles del si~tema tecr1oló9ico. 

Como puede deapt·endet"se de las carac·teris·ticas 9ue está 

asumiendo el proceso moclerni~ador er Sonora; en 13 educación 

media superiot, Apat'ecen clat,am~r1t8 marc~rlos los lineamientos 

fLtndamentales de la llamad~ trian9ulación pt,oductiva-educa

tiva >' la planr:?ación gubern¿imc-'?nt0l. C{J:no se sabe estos son 

los dos elementos cl~ves de 10 modernización educativa. 

En Sonora, ~~ dcmJnd~ ~1~cla la cdLtcación ~edja sL1pet'jor 

tdcnica as ya un hecho desde fines de los 81) 1 s C54.5% contra 

45b5% de la media superiot, L!nivet,si1:ar~ia). Además el Colegio 

de Bachillet,es recientemente pone en mar'cha una re·Forma don

de inici~ un proceso de t,eor,ientación ¡,~cia la tecnificación 

y bivalencia de ~;u mocla~idi:..-:td propPdéutic~, al e~itabJect~r la 

carret,a ter,minal técnica de lnfot,mática y planear ott,as más. 

Con to cual i::.;e d¿i, un¿:¡. tendr::o.,nc:ia ,con-tr,Jf'i.c:t 1ct la 9L1c-? los 

crit:i.co~; h{::i.bian p]¿\nt;eacio t?n o1 5(0.:>ntido de gue el gobierno 

orienta su pol:ltic.::1 hac.i.3 Ja educación técnica tf-2rminal, 

I ~ 
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pero ter1drá que dar marcha atrás pues la población ha 

respondido ne9ativarr1ente ~ elle y de al1i que la terminal se 

c:onvierta t~n p1· ... opE'déut.ica IJ biva.lente 3 :.."""?,. t1á.s bieri se f?sttin 

dando los do..:; fenómeno~.l:: pr·ope~deutizBción de la terminal y 

bivalentizaciór1 de la pt'oped&utlca .. 

Esto f:?S pa1· .. tE.J de 1.tn¿t ·l:;c·ndf:::>nci..-:.:-i reciente c:¡uf? est..'-l gene

rando r~] pt--oc:t?'.fio (IE~ moc!e1--nt:::::ición ech.lcativa. f-?n Sonor(~ y que 

es la ele 11 homCif:Jenl.zacic'Jn 11 p;J.ul¿\tina no tan solo clf:d sub~;;;is

tema t.:?c.1uc::ativo rne(J10 supt?r1or t:E•cnológico, !.=.i:Lno ta.mbién 1al 

univet ... sitario. Ello ha sido asi1nilado pot°' 1~ ''vieja gu~rdia 

acc.1démica" dc-~l ni.vt~l medio suporiot°' deo ~3onorD. provocc:l.ndr:> con 

ello urhl 11 c1uej.:.\ nos:¡l:;,)l[JiCd 11
• 

Sin embargo los avances conct~etos en la ºcone:-: iCin 

indui;:-:;trir.i.1 11 del subsi<.:;;tern,:.~ medio superior· ~=n Sonar·~ son ¿\ún 

incipientes, nc."1t~-\ndose incluso un rt.•zagCJ r.=-n la media supe-

rior tecr1ológic~ induslt•ial con t~espec·to a la tecnológica a

gropc::ocua.r·i 2. 

~n esta ú1tima se han ver1ido imple11ientdndo acciones má~ 

concret~s de vinculación y en su planeaci6n es más evidente 

lia preoc::upación poi"' ello en el +ututn prCi::imo, ¡:i.si como por 

Ja fir··ma del TLC y ·3t.t impacto en c-::1 sector~ Yc:i. 9ue vislum

bt"'iJ.n la necE•F:>at·•ia. (-2 inc~vit¿ible t"'(:-~convct•si.ón tE~cnológica in

dustr~ial en la agricul.tur··a sonorense. 

Habl{-~~ncln-::.:;c~ dE"~ l:J ob':::)ol·::~~-;·?nci.3 de 1:::1 11 1"'evoluc:iuón ver~de 11 

(creada en Sonat~a en los 60 1 s) pot~ el a9ot2miranto del modelo 

del increme1·1t;o proclt.tc tivD F'Clr insumos su limitante por 

problemas ecológicos. La aplicac:ión de nuevas biotecnologias 

111. 



en el agro por pat·te de CBTAS e 1TA y la vtnculacjón asocia-

da a el lo c.:1s ya un procF?so r~n marcha en este sLtbsi.stema 

educativo .. 

El imperDtivo de la moclernjzaci(~n (~S evic1e~nte en la. 

ec.1ucación a91·'ope<..:Ll.::i.rio; <"?:l.l cc:nvsj cler€:'1.rSE~ 91.1e se rec¡uierr-n ele 

laboratorios; técnicos y cie11t1ficos altamente c~lificados. 

Sin embur8o la pcJlariza.c:ión ele lc:is productores (única-

mente los gr~ndes puRrlen apt·avechat· las paguetes biotecnoló-

gic.:os) ho.rá gue la rE-~conversión educativa· a.~3ropc~cu,:\ria st;>a 

también polari=ante y la saljda posihle a ello sea el esta-

blec:i.mie1·1to dE~ s;cJlCJ uno o dos CPntros Edur:a"l::ivo~; AHrr.Jpe-

cuar•ios para tal fin. 

En E1 l aspectD de L::\ plant?ac::ión en la educación media 

superior la elabot~aciórl del ~ro9ran1a Estatal Ir1dicativu pnt"a 

el Desarrol .lo dE~ la Educ¿-1.ción Media Superior 1990-2000, se 

constituyt'? en el mc.;;i,ior ejerlf->lo del disr:::·ñn de pol:lticas mo-

derni::antes para r:?~.te nivc·l. ~\esal ta en <-?l 1=·r·ograma .La i.n-

sistE:~ma medio superior tc.!'cnológ:t.co y r.::11 uniVl:?..,:dtar10., mec .. :.3-

n isrnos c:¡ue sin duda. t"'(::?for:::ar("~n l("J. tench:?n<.: ia. ¿i_ homogen i zc.\r 

las 1nocialidades ds unos pocos a~o~ mAs. 

NOTAS Y REFERENCIAS 8I8LIDGRAFICAS 
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31. E'!-:;;to se llevó a c<::i.bo en abril de 1991., mcidlante el de
creto de creación de.L Colegio de Es~udios Cientificos y i·ec
na lóg leos d~-:~l Est-:\( .. iO de :'3ono1· ... a. ~ c¡ue r:?s un o~-.8iH1 i ~;;mo ¡::_1arD 
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IV. EL SISTfllA EDUCATIVO SUPERIOR EN SONORA. 

1. La Universidad de Sonora: Crisis y Hodernización 

Un an,311~.:;is hi~::;tórico dc.?t .... :11 lado 110::-:; d¿.i 1~·u(~ 1nta dE-?l c:om-· 

ple.lo proceso gur~· dio ,,:Jr.ic]en '~·l romFJimif.~ntr:> dc"l antiguo mo-

dE1 lo E•c!uc<1t1.VíJ '=>UFer.101 ... en(;.::>! E!:.,t<:t.dc1 rJe Sonor.:,\ y c:cimo se 

1.1 Inici(Js y Vesart·ollo dt? Ja c~1s1s en la UNISON 
11·.-;·c::·.·/-1·.;.s1) 

En ~.Jcinot..,a~ Ja cri·::;i':; ele li7i >.?-c1•_1cE1cicJn <;.,1.r.¡:icr'i.01·· ¿1p::·.rE.·cc.• 

ligada c"1 .l.a rupl·;1~!t'C\ dt-::-1 pacl~o ~r¿1c!jci.r.1nH.l ':'iostc~n1do c.1ntre Ja 

UNISOf\!, }(J~? cmpre:..,<::1t·io:::; y E.1 1 gobierno d~:.1 .L o·.:::tBdo a partir ele 

]as pt"jmer·as +1su1··""3s de e:.1 -:::>te pr.¡c·to c!r:.•l;E~ct;;-1d•~lS •'?:!n f:?l m,:iyor 

movimier1to 2studJ811til ~Lil? h~ ton1do la enticidd: 21 de 1967~ 

Los pri.m{'-:?~·,os rrJrnpimiE~nto<.::i ~3e rJa.n dc•spttés de una la~"'ga 

sicJad (1928--1.94'."~) ., su con~:_;oJ 1.d2c:ió11 (:!..:.1',~:2-19~~:;.) y la lL::tmada 

11 época dorE~d•=·' 11 
\ l <;>~;.-.:::-J '7'b7) .-

to del anti13uo mude) o i;;:,,clucat:j vo vit~11e dado D partir de 197~_;;'J 

con lc1 fero;:: rep~'E",;1ón dad<:\ C\.l movim1etCJ e~::.:.tudi<:.i.ntil ra.dic::-:::i.-· 

flJet"'ZEtS soci<-.:\](·?s in"Lc·r·ur1iv.;.~r·-- 1.sj l:;.;:i1"'i<:\s, a~::.;J cc)mo t(n;:'.I. s121"'ie r1e 

paulc-\t;inos c:amb:1os que: ~:;,E' '.1an cJpc•f'-::.ndCJ f;>n c .. 1 cainpo ecc:Jnómi·-

co, pol:I. t;ica, tsoci.al y 12ch.1c:-"J.tivo de la entJr.!Dd gue E1c¿)l:Jan 

por m:i.n.-·-i.r , .. :t.l pap1::?l ¡::ir:i v11.;~'~i .. ::-tdn c.:¡ttE.1 or:UF1Ó 1,'l. L/!;.j.LE;rJJ·~ t::~:1 l~;:-i.:; 

11.6 



Como lo ha en;presi:-i.da el investigai:lor univer'Eii't<:.\rio A. 

Morc::,;no Sotn: 

'
1Cun la dcr··rotc.\ del movim1E..•nt:o e::.1st;udiantil dE~ 1970-197~5 

se allr•.::? la época más nt~gr21 de-? .lu lli~;{;o1 ia de la UnivQr'siclad 

en todos los t~t··t"'enos, pero esPe•~~alm0ntc on el académico y 

el poli tico hLtl:Jo serio t"'f.:!troc::esn''".:!· .. 

r3(2_91~tn (.;. l"lor~nr; S.~ c.::l pc::.ir:iodo de] rec:t.or Caste.l.Ianns 
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Id:i.f:1que::: se C:ll"',21C.l~0ri:~;.~ r.:>Dr 1::-::>l Jntcnto dt? ernprE?s<::<l.rios, gru-· 

pos reaccionar"'iLJc. de-!) '?!Obiev·nCJ y ].,."J Un i.'./f..'t"'':.: .. icl21.d por no per-~ 

det"' el control de l~ Ul~JSON ~1 t·egt"'~S~\rla ~l periodo idílico 

pr~~vio al 67. 

SE~gún E. Ibarr<:.:i. y E:. [;¿~mou H. Ja: rc?c·l:nt•:i.<::-~ ele Cwste:~l 1¿1.-

nos tuvo como cat"'aci;er'J.zi:jcDs la pol0t·i=~ci¡~r1 de gr·upos uni

versitcR1 .. iob y L;~•l uso ele? .ta ir.r;:;tit;uc:ir'Jn como contienda de in~

tereses poJ·Lticos del E~ta~o, 1n~s que nJ logro de 1net~s aca-

démica~. 

11 1-!iciE"~ron su a.pwt·ic10n en l~ UN.Lf::'..01\1 grupos de-?- tF.:irF:fe:..>~1r.ia 

fasc:i1::;ta ••. tE:nian comn olJJ(·~to ri•·7:''.:str_~rr,J.r de la in::.;ti tuc:ión 

y aún demo~..r_átic;..e:_g:~t. (~->utJra.yado on F~l ori~J·i nal). r·re:\ctica.men te 

toda la déc~Ja de los /!) est.uvo niat~cada por~ la intt•usión de 

estos gruf.JOS en l.~ LJnj vc•r-::;idad .... L<:.f.'.:j cr:H1~>f2cucmcia~i fu121·'c:H·1 

un marc¿\do dt-=~~.:;ct21·1s1.·1 en r}l niv~:-J &.1Cddém:i.c:o "l:;.¿\nto del aJumnado 

como del prDfesut'D.dn y .l.a irnposl.bi l 1d.,1d, pat•a muchos po:s1-

en la UN1SON" 4 • 



Se inicia la separación de la secundaria y la prepara

toria de la UNISON <concluida en 1977> y en 1975 el presu

puesto universitario fue duplicado. En este periodo estuvie-

ron en el 9abierno estatal Carlos At·manda Biebric:h~ (L\nico 

egresado de la UNISON 9ue ha llegado a la gubernatura) y 

Alejandro Carrillo Marcar. 

En 1974, Castellanos se reelige rector, el movimiento 

estudiantil universitario deja de ser el movimiento politico 

más impor·tante y la atención se concentra en ott•os problemas 

complejos como el agrario y la cai·da del gobernador C. A. 

Biebrich• en 1975. 

Pese a 9ue las dos gobernadores que siguieron (A. Ca

rril lo Marcar y Samuel Oca~a Garcift) no tenían buenas rela

ciones con el rector, éste se mantuvo contra un si.nfin de 

problemas universitarios, f?s decir contra vienta y marea 

hasta 1982; dentro de la multiplicidad de conflictos inter

universitarios que se dieron en su periodo, destacan: 

1. La primera huelga del STEUS <Sindicato de Trabajadores y 

Empleados de la Universidad de Sonora> y la pugna con el 

SIESUS (Sindicato Independiente de Empleados y Traba.ia

dores al Servicio de la Universidad de Sonora) de filia

ción c:astellanista, mantuvo paralizada la institución 

desde marzo hasta junio de 1976 • 

.t:... Amenazas del pt"opio Consejo Universitario para dirimir 

los problemas de la UNISON mediante el uso de la fuerza 

pública dentro o +uera del campus. 

llB 
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3. El STEUS triunfa sin la caida de Castellanos, y el 9 de 

diciembre de 1976 se forma el Sindicato de Traba.iadores 

Académicos de la UNISON CSTAUSI, Castellanos les opuso el 

Sindicato de Empleados y Maestros de la Universidad de 

Sonora CSEMUSI otorgándoles la titL1laridad del contrato 

colectivo. 

4. En .iunio de 1977 nueva huelga del STEUS y nueva relección 

de Castellanos .. 

5. Constantes intentos de rE"':'.lor9anizar la otrora poderosa 

FEUS. Huelga del sector estudiantil, levantamiento de la 

misma para retomarla el sector de emplea.e.tos por ter·cera 

ocasión. 

6. En 1978 se inicia la departamentalización de la Universi

dad. 

7. En 1980 los comités de lucha estudiantil, hacen importan

tes movilizaciones sin lograt~ derrocat"' a Castellanos, pe

ro el STEUS y el STAUS e1•osionan su autoridad. 

8. Ha.y divis.:;ión interna entre el bloc¡ue Micos-Castellanos, 

9ue lleva a la aparición del SIF'AUS (Sindicato Indepen

diente de Personal Académico! como escisión del SEMUS; 

también la iniciativa privada abandona al 1·"'ector al vis

lumbrar su caida, de por si ya muy retardada. 

En 1978 se funda la escuela de Administración Pública y 

Sociologia en un mismo Departamento. También surgen Lingllis

tica y las unidades académicas norte CCarborca) y sur CNavo

joa). 
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1.2. Nuevas Facetas de la Crisis Universitaria 
( 1982-1:?87) 

En el periodo 73-74 habian 12'!' 26~; estudiantes, en el 

74-75 eran 1L973 para 1.978-79 sólo B,505, luego inicia el 

ascenso otra ve: a 9,509 en 79-80 y de nuevo 12.367 e11 1981-

82. La secundaria y la preparatoria habían desaparecido en 

1977. 

Los pt·otagonistas de la sal idci de Castel lanas de la 

UNISON caracteri:aron al nuevo periodo abierto para la Uni-

versidad como de transición7. Nosotros preguntamos: transi-

ción ¿hacia qué?. 

A. Moreno S. caracteriza a la salida de Castellanos ca-

mo la pérdida de control politice de l• ultraderecha univer-

sita.ria y la iniciativa privada.. El desgaste de esta c:o-

rriente le impide imponer· un nuevo rector; el gobierno del 

Dr. Samuel Oca~a G.ª tampoco logra que su candidato el Lic. 

Antonia Ruibal Cot·ella tenga el voto requerido para llegar a 

la rectoría. Los universitarios progresistas tampoco logran 

impulsar candidato propio. 

Candidatos como el Dr. en Matemáticas Ruben Flores"', 

tampoco logrGl.n movilizar amplio contingente; en esas cir-

cunstancias emerge ManLlel Rivera Zamudio, cuya indefinición 

politic:a permite conseguir el voto de consenso para un pe-

riorJo de un año. 

El In.g. Rivera Zamudio, de entrada propicia un análi-

sis, revisión y critica de la Ley 103 Drganica de la Univer-

sidad de Sonora presentando las lagunas de la Ley al normar 

la institución y proponiendo alternativas de mayor funciona-
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miento mediante Ltna reglamentación de la Ley 103, tc.,mando 

como bases comp¿\rativas., otl·"'as legislaciones, con énfasis 

especial en la Ley Orgánica de la Universidad ALttónoma Me

tropo l i tanai.<1 • 

Seg~n A. Moreno s., el primer periodo de la administra

cibn de Rivera. Z., se caracterizó por malas relaciones con 

el .9obier110 estatal, pero mejoró cuclnda en 1985 ocLtpa el 

Ejecutivo del Estado el Ing. Rodal.to Fel. i:: Va.ldes. Le reco

noce avances a la Universidad el autor citado, entre ellos: 

11 Apertura de espacios democr~ticos diversos. 

2> Alto a. la L~tilización de la represiOn para dirimir can

fl ictos y b~s9uecia de la negociación. 

3) Alto a la conft·ontación fisica y violenta 9ue prevaleció 

en la UNISON anteriormente y recuperación paulatina de la 

vida institucional. 

4) Apertura académica e ingr~eso de buenos docentes, algunos 

de ellos e:-:pulsados anteriot•mente FOr su actitud critica. 

51 Instauración del Estatuto del Personal Academico en enero 

de 1986 9ue significó seguridad en el empleo y estableci

miento de ex~mer1es curriculares y de oposición en el in

greso del personal acad~mico. 

6) En 1982 surge la. Ct:~rrera de ingenierl a indLtstrial y de 

sistemas y se crean las bases para la de Historia e im

pulso a los posgrados y la investigación. 

7) Realización de encuentros académicos, t~euniones de autoe

valuaciOn, foros, t~evisiOn de planes de estudio y la 

constru~ción de 12 edificios m~s. 
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Las criticas hechas al rectot"ado de River~a Zamudio, de

muestran que la crisis universitaria seguia en pleno apogeo, 

destacan: 

1. Conti11uó el mane.io poco claro del presupuesto, dc:spi lfa

rros y corrupcibn en ciertos niveles. 

~. Continuaron las a~ejas pugnas intersindicales e intet"Uni

vet"sitarias. 

3. Pese a los ~vanees no se detuvo el deterioro acadé1nico, 

planes de estudio atrasado, métodos de ense~anza anacrb

nicos, deserciones e indice de reprobación por encima de 

la tasa normal. Apat2a e incapacidad de maestros y estu

diantes. 

4. Avance del deterior de la UNISON como rectora de la edu

cacibn superior, en 1973 atendia el 95% de la demanda de 

educacibn superior, reduci~ndose la cifra al 50% en 1987, 

y el desprestigio pQblico justificado o no. continuó. 

5. No hubo un proyecto o modelo de Universidad 9ue orientara 

el conjunto de acciones y pasos a seguir en Ja vida uni-

versitaria. 

En agosto de 1983, el SEMUS, de? orientación castella

nista con partic:ipacibn de otras tendencias y titular del 

contrato colectivo de l.os maestros estalla una l1uel9a de 52 

dl.as; saliendo maltrecho del conflicto, entrando un re·flu,io 

y perdiendo la titularidad en recuento realizado el 6 de ju

nio de 1984. 

El STAUS logra la titularidad, el SIF'AUS (e:t-micos) de

saparece y el SEMUS pierde importancia si.n desaparecer. En 
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1984 el STEUS realiza la prime·a huelga ~on la nueva admi

nistración y en 1985 lo hace el STAUS durante l9 dlas, dando 

i.nicio ahora a las divisiones entre sindicatos de s1milar 

orientación polltico-tdeológica. 

En 1986, el STEUS estalla una por 5 dlas, recién levan

tada la estalla el STAUS por revisión de contrato durando 10 

dlas. En 1.987 hubo huelgas. F'ar« fines de los 80 y princi-

pios del 9ü, la huelga como a~ ... m de lucha y la orientación 

neta.mente economic.ista de los s ndicatos uniVE.'rsitarios se 

comien=an a ver cuestionados. 

En tanto el movimiento estu iantil es ascendente reflu

Jo desde 1973, carece de importancia e\mplia. en 1982 y desa

parece casi por completo desde fi,es de los BO's~~. 

Enmedio de la profundi:::ación de la c:ri.sis ttniversita

ria, durante el bltimo periodo de. rectorado del Ing. M. Ri-

vera Z. !' se hicie~ .. on importantes iagnósticos de las cattsas 

de la problem~tica Ltniversitaria ~ SLIS perspectivas de cam

bio por la propia comunidad univet·sitat~ia. 

A mediados de los BO's, los a alisis 9ue se hacen en la 

UNISON sobre la crisis de l.as !ES cambian d~ sesgo en rela

ciOn a vislumbrar ya~ las transiot maciones soc:ial~s mtff1dia

les, nacionales y regionales~=. 

Al dar inicio el c<ño 12ctivo 1986-87, la problemática 

de la educación supt?rior y la investigación cientifica de 

caréctet~ p~blico en Sonara se pt~es nta enmarcada por las si

guientes circunstancias: 
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a) Crisis ~conbmica nacional y crisis d~ la universidad me-

:ti cana. 

b) Gostaci6n d2 un nuovo papol para ol noro~sto del pa~s en 

el marco do la moderni;:ación e integr21ciOn nacionales <":t 

los sistemas econOmicos a nivel mundial. 

e) Dispersión y desarticulación de las instituciones de edu

cación superior pbblica ~ue funcionan en Sonora. 

d) Postración académica e institc1cional de la UNISON. la ma

yat~ de las instituciones p8blicas en Sonora. 

La prolongada crisis nacional vino a poner de manifies

to las debilidades y anacronismos de muchas de las institu

ciones fundamentales. UnCI. de el las! la universidad meHicana 

se ve sometida a enot,n1es presiones producto de su misma ine

ficiencia y de su poca capacidad de respuesta ante los retos 

de la crisis econbmica nacional y los nuevos procesos de la 

revoluci6n tecnol6gica. 

Se menciona la devaluacibn de las pt'ofesiones universi

tarias tradicionales, imponiéndose la necesidad de organiza

ción gue perml. ta darle una d1mens1bn adecuada al traba.ió 

académico fren·te a los avarices cient~ficos y tecnológicos. 

La situación de la Universidad de Sonot'a compromete por 

si mismo cualquier i11tento serio de planeacibn de Ja educa

ciOn superior a nivel estatal, pues no es posible pensar en 

la integracibn de un sistema estatal de edLtcacibn superior e 

investigaciOn cientifica, mientras la mayor componente no 
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a) Crisis QCon6mica nacional ~· crisis d~ la universidad m2· 

:'icana. 

b) Gostacibn da un nuovo papsl para ol narocsto dol pais o 

el marco d~ la moderni:;:::ación e integración nacionales 

los sistemas econOmicos a nivel mundial. 

e) Dispersión y desarticulación de las instituciones de edu

cación superior püblica que funcionan en Sonot~a. 

di Postración académica e institucional de la UNISON, la ma

yor de las instituciones p~blicas en Sonora. 

La prolongada crisis nacional vino a poner de manifies

to las debilidades y anacronismos de muchas de las institu

ciones fundamentales. Una de ellas~ la universidad mexican 

se ve sometida a enormes presiones producto de su misma ine 

ficiencia y de su poca capacidad de respuesta ante los reto

de la crisjs econbm1ca nacional y los nuevos procesos de 1 

.revoluci6n tecnológica. 

Se menciona la devaluacibn de las profesiones universi 

tarias tradicionales, imponi~ndose la necesidad de organiza 

ci.On gue permita darle una dimensión adecuada al traba.i 

acad~m1co frente a los avances cientif icos y tecnológicos. 

La situación de la Universidad de Sonor~a campr~omete por 

s~ mismo cualquier intento set~10 de planeación de Ja educa 

ciOn superior a nivel estatal, pues no es pasible pensar e 

la integracibn de un sistema estatal de educación superior e 

investigación cienti.fica, mientras la mayor componente no 
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asuma un papel de direcc:iOn y coordinaciOn con las ciernas 

inst i t:uc i enes. 

Estas son las id~as fLtndamentales f:'!n torno a la cri5i.s 

universitaria c:iue se mane.Jan en Sonaru en la segunda mitad 

de la dtcada de los 80~ 

Otro aspecto b~si.co apuntado era que Ja reestructut~a

ciOn juridica de la Universidad tenia 9ue pensarse de frente 

a las nue_vas necesidades de integración de un sistema esta

tal de educacibn superior e investigacibn cientifica an So

nar.a, de acuerdo a la realidad y ·futuro de Sonora y del 

pais. 

Las estrategias que s~ recomendaban desda 1986 con el 

objeto de inducir tan nuevo compro1niso univct~sitario con la 

sociedad, se encaminaban hacia lo siguiente: 

a) Iniciar un proceso glob~l do ct·itica· )'ventilación do la 

reall.dad univcrsitari.3., con eol ob,it~to de for;:..::tr un nuc.~vo 

planteamiento institucional de cambio. 

b> Estimu.l.:\r J. una d1scusjón p(•.bl1c::a sobre la realidad uni

versitaria y sobr~ las nuevas rcspons.abilicl¿¡.dcs dt? la 

UNlSOI~ +rente a la cir~cunstancia regional y nacional ac-

tual. 

e) Forzar un compromiso d~ parte de los sindicatos universi

tarios para restituir a los or~ganos academices su pot~s

tad sobre la dirección y organi:aciOr1 universitaria. 

A nivel estatal so se~alaban estos ~~es: 

a) Plantear la necesidad do rcestr~ucturat' l~ COEPES trans

formando su organi=acjón moc.iin.nt~ i.:i. integración w olla 
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de acadc:omias por are-as del conocimiento a la manC?r¿\ de 

las acad~mi.ns de- Ciencias y Artes de? Esta<jos Unl.dos, 

Fr•ancia Cl la URSS. Esto permitiria transformar la COEF'ES 

otro anclado en la pat~ticipacibn dit•ecta de los m~s cali-

ficados ~cadómicos. 

bl Elaboración de la Ley de Educación Superior del Estado de 

Sonora y de la Ley de Ciencia y Tccnologia del Estado de 

Sonora. 

e) Dcfinicibn de criterios gen~ralQs para la presupuestaciOn 

y financiamiento del Sistema do Educacibn Superior en So

nora. 

d) Elaboracibn clQ programas indicativos ran ciencia ~· tacno

logia para ol Estado de Sonora. 

Se lan::o:aban estas inicia.ti vas universitarias como es-

trategia quo pudiera servir para rosolver c:on el corto y mo-

di¿\no pla::o:o la problem~tica de? l.:J cduc¿-\ciCn suporlor v Ja 

ciencia y tccnologia en Sonora d~ acuet"dO a las nuevas ro2-

lidadcs nacionales. 

En cuc.\nta al financiamiento sa remitia al problC?mc:i. d~ 

la Ley org~ni~a 103 la cual consigna en su articulo segundo: 

11 El estado mantendrá y fomrEntC\r2l c:on tcrm1 nos de> esta 

ley una institucibn autbnoma da oducacibn universitaria qu~ 

so denomina Universidad de Soni:::u".c:q c:.\l efccto provcor¿l en la 

medida de sus facultadas lo 9uo fuera ncc~sar1.o para incro

m~ntar ol patrimonio da la instituci6n ind~pondiente da las 
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recursos 9uo ~sta perciba por concepto del impuesto adicio

nal a que se re-f i crci ] a Ley de: hc"'\C icnda de 1 cstC:\do de Sano-

ra., que en ningún caso ser~ menor al it)'l.. 11
• 

La enorme laguna gLAe mu~stra la Ley Orgbnica en lo rc

farento al ~inanciamiento universitario haco d~ slla un do-

cumento obsoleto y por lo tanto, se vuelve impt~escindible la 

definicibn de criterios claros y estables con respecto a ese 

vital aspecto. Evidentemente la si.tuacion de la educación 

pública en Sonora se ha transformado granclt:-mente con la 

apertura de? las nuevas universidades y cc::intr·os de educ:acj.Qn 

(vistos más adelante) cuyo financiamiento recae en buena me

dida en el estado. Esto ült1mo obligu .f.I. un replant8amiento 

9looal del problema del financiamiento d~ lo 9UQ dG!bt?ró ser 

en el futuro EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICA EN SO

NORA'"'• 

Les documentos diversos presentados concluian ~ue: 

La problmmática da la UNISON ea ahora, en gran medi

da, la problemática do la Educ¿:"lcion Superior Públl.ca en So-

nora~ que se carac:teri~a on l~ dispor~aibn ds instituciones~ 

~n la ausencia de mecanismos de coordinación académicos y de 

critrarios dt? financiamiento asl. como de planes <?"Jlobalus do 

desarrollo14 • 

El an~lisis hecho 2n 1986 y 198/ sobre l~s cond1ciones 

de -funcionami~nto dQ la Uhll:SOhi es muv v.as"to, sin embargo, 

aqui lo resumiremos en los siguientes puntos ~altantes: 

li Paralelamente al decaimiento de la inscripcibn y aumento 

an los indices de dGsarcibn so dio un proceso do relaja-
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c i ón do reglas n1inimas de disciplina y convivencia un1-

VE:rsi taria. 

2i EstimaciOn dCl un .:tbultamieonto gr.ande on l..:i.s ci+r·as o-fi

cial~s sobre alumnos (1350(1 vs. 21730 en 1987). 

3) Bajo n1v8l do egroso y da eficiencia t~rm1n~], oscilando 

alrcdmdor del 35% de 1978 a 19851. 

4) Convet~siOn de la comunidad universitaria en una masa ap~

tica y receptora acritica de sabet~es. 

5) Aumento del porcentaje de maestros por hora por sobt~o los 

de tiempo completo (256 vs. 229 ~n 1981-82 y 682 vs. J27 

en 1985-86). 

6) Disminución rc:olatl.va del pt?rsonal académico con respecto 

al personal de confian=a y administrativo sindical. 

7) La productividad acadOmico dol personal docontc y de in

vestigacion es baJa. 

8) La productividad acadOmica estudiantil ~s baja, ademas se 

ha venido sustituyendo la pr~ctica de la tesis por cursos 

de titulacibn y disertacion~s monograf icas. 

91 Desvinculación oe la UNISON del rmsto de l~S y del sector 

productivo. 

10) Concentración del in9rc-1so y del agr~so tadavl.a cm c.:i

rrcr~s tradicionales co1no Tt'abajc Social, Contadur~a, De

recho, Agronomia, e Ingeniet~ia Civil y Administ1~aciOn. 

11) En 1986 el presupuesto se distribuia en salarios y pres

tacionc~s (81)/..), conservacibn y mantenimiento ( 1'1·. 5'/..) y 

9astos de promoci6n acad~mica (5.5%). 
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En ott•o orden., el ~18.2% del presupuesto era pat•a doc~n-

cia, el 1().8% para investigación. el 4.9X para ai:tensión, el 

28 .. 3:-: para aclministraciOn C(.:,:ntral y el 7í~ parw prestaciones 

sindicale?s. 

i.3. La UHlSON a Tines de los 80/s y principios 
óe lo5 90':..~ 

"f\ partir do .1..a alt.:'!cc:i.on d::> i·lanucil k1vc?rc." La.mudi.o., 85 

m~s avidcnto que los \'iOJOS impugnadores oc l~ Luy ltj~, :2n 

su mayor1a partic1pan·tes en e! mov1m1ento 1~-·1~ por• ta cierno-

crati::acion de? .la Lz:?y a11tr.?r1or·, cmp1C?~~an ,:\ conC1ccr y C.1.0Cjt..tl.-

rir hnbil1d.:td p,::u"'..:i util1~arla (J.u .:tntid~moc:ráticc3 L:'"?y 11)3j 

como un mecanismo a instrumenta do C?JGrc1c10 d~ pecar. Asi, 

una Ley os demacratica o an1;id~mocratica en func:i.on de c¡uiJ 

9rupo controle r-1 c:cntro de.L poder 11 .l=-. 

~l dmcir de R. Lópe= Ley, desde Rivera Z., se inició el 

procC?so de integraciOn o captacion aci la dE1sidenc:ia real o 

posible; destacando la a~ la Coordinadora E:studiantil y al 

movimiento s1nd1ca1 baJo l~ modalidad do priorizar !a noqo-

c1aciOn y la conciliación; aunque reconoce que el.Lo tuvo que 

s~r a51 para oesterrat· los saldos de.l c:astel!anata. 

Lo filtimo tuvo pt,ior1dad y r·10. se cuestiono ac nuovo la 

LC?y lú.S, n1 el c.._1crc1c10 de l...J.s fc:tcul tades dci rectar de 

1982 ~ 1987~ Poro despubs se pr,oduccn las primeras divergen-

c1.as, 9uc manifiC?stan los s1ntomas dci agotamiento y dl.v1-

siOn del .:i.parC?ntC! {2c.¡u1po conesionado~ una ve=: gu:::- SQ \/J.no 
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por l.:t. cl~c:cl.on de un nu~vo c..::i.nd1d .. :n;o en J . ..:J. pct"!:;On.:J. i•t..:inuc1 

Balc.:t:!.ar ¡ .. ;c;::zi.. 

1981, pero ~1 ne logt".:t.r cumplit" con el porccn~.J.jc n1in1mo oc 

l.:t. vot.:J.c:ion cst1pu1.:ldo, p.:.H".J. cst..::i.r en el c:.:i.rgo our.w.nt~ '1 

aíías, se ll~mo ~ nucv.:i. Vot.J.c1on C?n 198t, -r.:\vorcc16ncose OC!' 

nuevo el triun.fo acl lng. l .. i. Balc:á-::ar heza, pero ün las mis

mas condiciones, por· lo cual part1c:J.p..J ~n un nuevo prOC:QSO 

clcctor.:u en 1989. mismo qL1c Je os aavcrso, ..:i.l tr1.un1-.:\t" C?l 

l•!tro. 

lapso 1989-1992. 

1 .. 1 ... "'lrc:o f.inton10 V..;:i.lcmc:1..::i. (trv1:::u 11~.qo .. :i.i c..:lrgo gr.:tc1.o.s .:i 

un.J al1an:=.:i: de üJt1m~ hPr..:1 entre el M1·-)lJ::i (fvfov1mic1nto (1C:i.\dC!

mico de la Universidad de Sonora) y el ~RU (~rente Académico 

Universitar10J, dos de J.os pr1nc:1pa1es grupos pal1t1c<:.1.S de 

este ült1mo periodo uniVQrsitat"lO ~naiizado. 

Sin embargo, la +rag i l id¿\d d8 J.a al 1an za 'f'Ul? ev1oen te 

al muy poco tiempo oe reai1~ada., cuando VaJenc1a (-\M decido 

remover ae 13 ~ecretar1a Genet~al de La Ul~lSüN a.l tamb1en ma

temat1co Pedro Flor•es r:·erez \eH-cand1dato a rector por el 

rAUi, in1ciandose Llna nueva contJ.enda soterracla a veces, 

abierta otras. 

11 .8alcazaristas, faustistas y uno gue otro independiente 

se unen de manera tacita y tt?mporal ba.10 un sc::do ab,1et1vo 

inmediato y compartida: evitar ~ue Pl grupo ce apoyo al Rec

tor y él mismo se consol1dt~n (·?.n ia aclmin1s·traciOn .. t:.stF? oi'J

~iet1vo se pr12tende lograr 1mpu:tsandc1 la t"e91amen'Cac1on de 
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las facuJtades de! kector, al mismo tiempo ~ue ~n el Consejo 

Universitario se le mantiene con·tra la pared''~~. 

~n septi.E:~mbrE.1 de 1.c.19u a.L apar·P-cer Pi ~~·.J.,:i.n de i.Jesa.rroilo 

1nstit1.1c1on.::d. d~ Ja lJl\JJ.SOl" \ls-'90-i9Y~.J se hac1a un d1a9-

nost1co de su s1tuac1on. 

t=:"n (?l POI. 11'1'?U-1'i"'i':~¡ St:? estabiec;a 9ue en J.a UiH8LJN 

o+rece 2.3 carreras d. 111ve! 1 J.cencJ.a"tura., 7 mc1estr1as., 2 es

pec 1a 1 idades, un d J p l omaoo y un doctorado.. (-.idé!:'mas de i~ ca

rreras de n1ve1 terminal medio y maneja b academias no esca-

lari~adas en ~ellas Artes y Ueportes. 

En el semestre 89-'.2, las carrt?ras ae contabilidad,.· d8-

recho., adm1nistrac10n e in gen ier1a .. industrial y ae sistemas 

concentraron el 60'/. de] estud1antado. r-n tantu \./ carreras, 

entre J.a~-, cpJ~ estdn las ch:? 9u1m1co-b101ogo, comL1n1cac1on-. 

lngen 1er1.a civ1 !~ 1ngenier1a industrial. administrador y 

psicolo91a, concentt~an al S4~ de la pob1acibn inscrita. 

~icas, flsica y geologia, solo son dsmandadas por si 3.3~ ds 

la matricu1a 1 ? _ 

~sto indica ~ue Jas carret~as c1entificas y tecnologicas 

tienen poco peso en La estrLtctura oe la oferta ~ducat1va d~ 

la U/\t.lSUN .. La tendenc:j.a es muy ~.1mJ..r.ar cie acuerdo al anáJ.j

s1s hecho en capitulas siguientes, para toda la entidad. 

La Ul\IISON, al iSUCJ.1 que. el resto rje 1.L-:.b ci8' la entidad, 

no a-trece? +ormac1on en +i losofia, biologl.a laungue está el 

proye~to), electronica lesta otro prayectoJ, ni quim1ca ba-



s1ca; pero s1. es l.a un1.ca l~b gue t1en~ otras areas cien·t~.

f icas basicas en la entidad~ 

En dici<?mbre de .1990 apareció la sequnda parte del F'DJ. 

199ü-l99 . .::'. dr~ la UNISOhl r;m c~l ~,~ establ(~cen poli.tJcas muy 

claras pat•a 1.a Docenc1a, Investigación y f--•osgrada, F.:.~ttens1ón 

de la Cultura. ~dministrac1ón y ~rogramas ~spec1ales. 

Por e .l con ten uio del F-'IJ l. l '7'90-1 '7'9'5. Segunda parto, nos 

damos cuenta d~ los int~ntos Me plan1f1cac10n y evalua~1n11 

modernizante c¡ue sl'! plantPan para 1.a UNI5CJN. 1-_1 r:onten1rtn 

básico del Plan es e! s1gu1ente: 

r'Olitir:as gen.,,ra]JeS donck> SL' puntualizan las grandes li

neas fi1~s0ficas ~ue animan el contenido del Plan~ 

Programa de supP.rar:inn del pt:2rsonal académic.:o C21 cuai sa 

compone de? varios subprogramas: bec:as para estudJ.os de 

posgrado, dG ~ormac1ón para la docencia, de desempeho es

tudiantil, de;: titulac1ón ae pasantes, de seguimiento del 

desernpe~o académico estudiantil, de promaci6n de pr~cticas 

escolares, de asesoria a estudiantes en metodos- de estudio 

e investigación. 

~rograma de 1nvestigac10n edLtcativa: t~e~orma curricular y 

o+erta educativa~ ei cual 1.ni:;e9ra c~l subprograma de eva

luación y or1entar1on de la otot~ta educativa. 

~rograma para la organ1zac10n y coordinación oc la 1nv1~s

tigació11, ~l cuaJ so integra de los subprogramas sigui~n

~es: definición de lineas 1nst1tuc1ona!e5 de investigación 

y planeación y ev~luación de la 1nvestigaciOn. 
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Programa para la promoción del traba.io c::olectivo de inves

ti.gac1ón, integrado por el subprograma impulso a .la invP-s-· 

tigac1ón 1nter y multidisciplinaria. 

Pro9rama para J.a. -fc1rmac:1ón (jt.? personal p¿u,ci. J.a invest1ga

c:1ó11~ ~l cual contempJ..c1 1.r..:is subprograma!:i s1gu1entes: 1·ar

talec1m1ento de ia Plar1ta de invest1gac10n un1vers1tat~ia y 

forma~1on de nuevos 1nvestigadot,es. 

Programa de v1ncLl.lación c.i:~ter·na de la actividad de inves

tigadores, compuesto pot~ !os subprogramas siguientes: v1n

culac1ón con el sector productiva, 1ntet,cambio académico y 

difusión de 1a 2nvestigac1ón universitaria. 

Programa, consolidación e impulso del posgt~ado universita

rio., integrada par dos suoprogramas: nr..>rmat1vidacl rJe la 

c?:tctividad de pasgr.:--:1.da n impu.lso y creac:1rJn de posgrados 

universitarios. 

En mater1a d~ e:,tcns1ón y dJ ·tu-:;:;1ón de .lci. cuJ.tur.J. ~ ... , los 

servicios- se contGmpJ.a cJ pt•ogt•ama d2 d1tus1ón y comun1-

cac1ón~ mismo que 1ntegra Los SIJbprogramas s1g1~1entes: ra-

dio y t~lov1s1ún, 11nprenta y puol1cac1ones, 0 1nstalacio-

nes Tísicas de d1Tusión. 

~rogram~ de servicio social y v1nculac10n can e! e:cterior~ 

integrado pat• dos subprogt•amas: de serv1c1os a Ja ~omuni

dad y de re!ac1anes can el e::tet•iar. 

Para la +unc:ión adJc·tiva~ se contempla un progr..nma d.:? rc

+ot•ma administrativa~ integrado por tt•es subprogt~amas: me

.joramiento en J.a organi::ación. ar.:tuaii;::ac16n c:tr? la norma

tivicJad un1vers1 tar1a".' recursos hum¿\nos par.3 la adrnin1s-

l..S . .s 



tración y para crear el Centro de Información de la Uni

versidad de Sonora. 

Asimismo, el PDI 1990-1993, incluye varios pro9ramas espe

ciales: de apoyo al servicio bibliotecario, de infraes

tructura académica, de fortalecimiento de las unidades re-

9ionales y de autoevaluación universitaria. Cada uno de 

ellos, incluyen también varios subprogramas. 

1.4. El Conflicto Social Actual en la UNISON. 1991-1992 

1.4.1. El detonador. 

El 31 de octubre de 1991 el BANAMEX embargó 1208 millo

nes de pesos de subsidio federal y 1321 de subsidio estatal 

12500 millones de pesos en total) 9ue recibió la Universidad 

de Sonora IUNISDNI como presupuesto financiero correspon

diente a la segunda 9uincena de octubre. 

La medida fue tomada por la falta de paso de préstamos 

e9Ltivalentes a un monto de 1839 millones de pesos 9ue la 

institución bancaria habla otorgado a la UNISDN; sin contar 

los 78 millones por concepto de intereses y gastos de juicio 

El embar90 se instrumentó en el juz9ado cuarto civil de Her

mosillo, Sonora, dejando sin sueldo 9uincenal a 2500 traba

jadores universitarios. 

El adeudo bancario era producto de préstamos 9ue ven

cieron el 17 de octubre y 9ue venian redocumentándosc de ju

lio de ese año. 

El rector en funciones, Matemat. M. Antonio Valencia 

A. 1 eHpresó su preocupación por la crisis financiera de la 
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UNISON (incluyendo en ella el desvio de partidas presupues

talesl y se comprometió a 9estionar nuevos recursos. En tan

to el presidente de la Comisión de asuntos Hacendarios de la 

Universidad, Leonardo felix E., lanzó la propuesta al banco 

de un pago inmediato de 700 millones de pesos y dos pagos 

similares posteriores en un mes para cubrir el adeudo y le

vantar el embar90 1 ª. 

También se propuso al 9obierno estatal 9ue fun9iera de 

aval para cubrir el pa90 nominal 9ue debió haberse realizado 

desde el dia 29; en nin9un caso se obtuvo respuesta y los 

universitarios iniciaron una serie de acciones tendientes a 

contrarrestar lo 9ue se veia como un cambio de mayor fondo 

al interior de la UNISON y entre ésta y sus relaciones con 

la sociedad y el 9obierno estatal. 

La primera reacción fLle un acuerdo de Rectoria y los 

sindicatos universitarios CSTEUS y STAUS) para entrevistarse 

con Manlio Fabio Beltrones Rivera, recién estrenado 9ober

nador de la entidad apenas unos dias atrás; 9uien como can

didato oficial habia manifestado su posición por transformar 

la UNISON y como gobernador propuso -al tomar posesión a su 

car90- la modificacióna la Ley Or9ánica 103 de la UNISON. 

La se9unda reacción fue una marcha de protesta hasta el 

palacio de 9obierno estatal con la participación de un nume

roso contin9ente de estudiantes, miembros del STAUS (Sindi

cato de Trabajadores Académicos de la UNISONl, del STEUS 

(Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNISONl y tam

bién la Comisión de Asuntos Hacendarios y el propio rector, 
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9uienes hablaron con el Secretario de Gobierno, Roberto Sán

chez Cerezo. 

A partir de ahi se inau9uró una nueva etapa de conflic

tos entre el Estado y la UNISON 9ue volvió a poner en el 

centro de la atención de la opinión pública re9ional al pro

blema universitario, en una ma9nitud 9ue no se miraba desde 

las convL1lsiones universitarias de principios de la década 

de los 70's y 9ue culminaron con la derrota del movimiento 

estudiantil y la imposición de la Ley Or9ánica 103 en 1973 

hoy dero9ada. 

Como en esa época, se están manifestando hoy los diver

sos sectores sociales y personalidades de Sonora en torno a 

la problemática universitaria y las medidas 9ubernamentales. 

El lider del STEUS, Manuel Tapia Fonllem expresó 9ue la 

acción 9ubernamental es de corte politice para desli9itimar 

or9anismos internos de la UNISON, los estudiantes reprueban 

la medida, también un sector de los académicos, en tanto 

llama la atención la falta de pronunciamiento de otros sec

tores de la comunidad universitaria, se conoce la aceptación 

9ue tuvo la medida por parte de los sectores empresariales y 

or9anismos sociales li9ados a ellos en la entidad. 

t.4.2. Desarrollo del Conflicto 

El primer des9ajamiento de la precaria unidad demostra

da por la comunidad univet•sitaria vino el 5 de noviembre 

cuando el rector hizo la petición al Con9reso local de rea

lizar una auditora a la UNISON, misma 9ue fue ordenada a la 
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Contraloria estatal. Pero la realización de la misma fue 

impedida por estudiantes y maestros, 9uienes expulsaron del 

edificio universitario a Alejandro Lizárraga Barrios, direc

tor de auditoria y sus 15 auxiliares por considerar su pre

sencia una violación a la autonomia universitaria. 

La reacción gubernamental fue seguir deteniendo los sa

larios de los trabajadores, insistir en practicar la primera 

auditarla publica en la historia de la UNISON, el corte de 

energia eléctrica, el cierre del comedor universitario y la 

guarderia infantil••. 

A su vez la oposición universitaria al gobierno obligó 

al personal de rectoria a desocupar oficinas al dia siguien

te y realizar una nueva marcha y manifestación de protesta, 

asi como citar a una reunión del Congreso Universitario. 

El 6 de diciembre el gobierno aceptó ser aval para cu

brir el pago de los 3100 empleados de la institución, pero 

en cambio se suspendió el servicio telefónico de la UNISON 

por falta de pago de un adeudo de 45 millones de pesos y la 

oposición blo9ueó por segunda ocasión la realización de la 

auditoria, a la vez 9ue el rector anunciaba su postura de no 

renunciar por la tensa situación de la UNISON20 • 

El 12 de noviembre el Congreso del Estado recibe Lm 

proyecto de nueva Ley Orgánica para la UNISON 9ue cambia de 

manera radical la estructura académica-administrativa de la 

institución al considerar la creación de 11 novedosos 11 órganos 

de gobierno internos 9ue involucran a la sociedad civil en 
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la educación universitaria y propone la instauración del co

bro de cuotas al estudiantado. 

El proyecto se presentó por diputados de 5 partidos -

con excepción del PRO- a iniciativa del gobernador. Para

lelamente se inició Lina consulta pública para el análisis 

del proyecto, en tanto una comisión del Consejo Universita

rio solicitaba un plazo razonable para la discusión de la 

normatividad universitaria. 

El proyecto de nueva Ley Orgánica menciona los propósi

tos de fortalecer la UNISON, colocarla por encima de manio

bras politicas y económicas, balancear las estructuras de 

decisión, evitar núcleos de poder soberanos y sin control 

9uo han enraizado en la Universidad y encaminarla hacia la 

excelencia académica2 ~. 

El 19 de noviembre el gobierno, a través de la Contra

loria estatal, inició la auditoria finalmente y en su infor

me preliminar acusó a la UNISON de seria anomalias en las 

finanzas, en tanto los responsables financieros de la insti

tuci6n rechazaron las acusaciones de pago de 11 aviadores 11 o 

9ue se desvien recursos a deudores de "gastos por comprobar" 

por varios miles de millones de pesos, también negaron 9ue 

los estudiantes reprobados cuesten más de 7000 millones de 

pesos semestrales a la UNISON 2 "'. 

Para fines de noviembre se publicaba el Boletin Oficial 

del Estado con la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgá

nica para la UNISON, el gobernador mencionó 9ue las cautas 

serian entre 200 y 250 mil pesos semestrales, presLtponiendo 
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esto alrededor de un 101. di= los in9resos que por subsidio 

absorbe la UNISON. 

También manifestaba M. Fabio Beltranes R. que se apli

cará todo el ri9or para que la nueva Ley se cumpla, a la vez 

que la Procuraduría Estatal de Justicia amenazaba con 9irar 

alrededor de unas 40 ordenes de aprehensión contra "a9itado

res profesionales" qui= están en contra de la nueva Ley Or

gánica. 

Esto si= refería al CEUS <Comité Estudiantil di= la UNI

SON> y al CU <Consejo Universitario) qLtienes controlan la 

UNISON internamente y sus banderas prenden de los balcones 

del edificio de rectoría, donde mas de 100 estudiantes man

·tien<::!n un plantón permanente sin permitir el in9reso de 

vehículos al campus, aunque sin suspender clases. 

Para entonces la guerra contra el gobierno se ha exten

dido de manera total a Valencia ArvizLI, reconocido rector 

por el Congreso pero desconocido por el CU, 9uien ha desi9-

nado a Héctor Segura Ramos, rector interino Ce:·:-coordinador 

de la Escuela de Economía- UNISON>. 

El asesor jurídico dt? la Univ¡¡¡rsidad, I9nacio Campa G. 

publica Ltn desplegado en todos los diarios locales donde 

afirma que Héctor Segura Ramos tiene una desi9nación ilegi

tima ya que su nombramiento fue hecho por un "grupo de ami

gos con ideas afines 11 ~ue se ostentan como consejeros uni

versitarios pero que no procede pues la anterior legislación 

ya fue abrogada. 
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La nueva legislación sustituye al CU por la Junta Di

rectiva como máximo órgano de gobierno de la UNISON y justi

fica 9ue en la Junta se incluyan nueve miembros Cde un total 

de 14> 9ue no pertenecen a la comunidad universitaria. 

Se9ún la nueva ley, esta forma de gobierno permite, 

cr<?ar el puente? institucional necesario para conectar la 

universidad con la sociedad. Se9ún el poderoso diario local 

El Imparcial: "Esta falta de ne>:o con la comunidad ha sido 

uno de los principales·. factores. 9u<? permitieron la forma

ción de cacicazgos dentro d<?l alma mater y la condujeron al 

estado de semianar9uia en la 9ue se ha venido a caer" 23 • 

La oposición universitaria continuó rechazando la nueva 

loy, agregando <?l argum<?nto 9ue cuadruplicaba la burocracia 

ya 9ue solo en el 6r<?a administrativa prevé plazas para 282 

funcionarios donde antes S<? re9uerian Rolo 68, a la vez 9ue 

anunciaba un plantón en la SEF' d<? la cd. de México, mismo 

9ue se realizó el 29 de noviembre, e>:igiendo un debate entre 

gobierno y comunidad universitaria en torno a la legisla

ci6n24. 

La tensión llegó al mAximo cuando se esperaba la entra

da de la policia a la UNISON el mismo dia del plantón, para 

desalojar el inmueble¡ prevaleciendo por otro lado la confu

sión pues un rector despacha fu<?ra d<? la UNISON y otro den

tro pero sin funciones ejecutivas. 

En tanto, el Congr<?so d<?l Estado d<?signaba a la Junta 

Directiva, <?ntr<? sus miembros figuran: José Carreña Carlón 

IDir<?ctor d<? El Nacional), Federico Sotelo Ortiz Ce:-:-rector 
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1969-19731, Moisés Canale (ex-rector 1966-1967 y excandidado 

del PAN a la gobernatura en las elecciones del 18 de agosto 

da 1991), Porfirio Estrada (médico), Manuel PLtebla Peralta 

(director del CIDESONl, Salvador Ortiz Pérez (ex-delegado de 

SPP en Sonora), Roberto Arizmendi R., Manuel Ortega Ortega 

(e:<-funcionario publico federal), Gilberto GLttiérrez Gluiroz 

(ex-lider estatal del PRil, Manuel Martinez Monta~o, Marce

lino Barbaza, Antonio Jauregui y Zarina Estarada••. 

Un número bastante grande de universitarios, entre aca

démicos, administrativos, manuales y estudiantes fue solici

tando amparo contra la aplicación de la nueva ley y posibles 

acciones judiciales. 

El CEUS continuó con la organización de actos de apoyo, 

logrando la realización de una Encuentro Nacional de Solida

ridad con la UNISON para principios de diciembre en Hermosi-

1 lo, Sonora. Para entonces, Alejandro Pardo Guzmán, uno de 

los lideres del CEUS, proponia un "Congreso general resolu

tivo" como una salida posible al conflicto. 

El 4 de diciembre, estudiantes de economia de la UNISON 

tomaron las oficinas de esa escuela en protesta por la de

signación de Pedro Moctezuma N. como coordinador de la mis

ma, ya que éste fue nombrado por Valencia Arvizú. Cuando 

esto ocurria El Imparcial acusaba a los lideres universita

rios de principios de los 70's de ser los "agitadores" ac

tuales de la UNISON, publicando fotos de Patricio Estevez 

Nenninger (actual dirigente del PARM en Sonora), Carlos Na

varro López <Profr. de la Escuela de Ciencias Sociales-UN!-
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SON> y Armando Moreno Soto CProf r. de la Escuela de Econo

mia- UNISONl entre otros que f i9uraron en esa época2~. 

El CEUS recibió el apoyo de sindicatos universitarios 

de Veracrúz, Tabasco, Puebla, Sinaloa, Guerrero, Zacatecas, 

Guadalajara, Michoacán y Chapin90, UNAM, UAM y Cole9io de 

Bachilleres. También de la FEUG <Federación de Estudiantes 

de la Universidad de Guadalajara) y la CENEM (Coordinadora 

Nacional de Estudiantes Mexicanos>. 

El 10 de diciembre se? dió Ltna posibilidad de entendi

miento entre el rector M. Antonio Valencia A. y los sindica

tos universitarios CSTEUS y STAUSI cuando se inició un diá-

1090 para respetar los derechos laborales y formar una comi

sión que elaborara las documentos de acuerdos27 • 

Pero el conflicto continuó a9ravándose el 12 de diciem

bre cuando una nueva marcha de 2 mil universitarios se mani-

festó frente a El Imparcial, el centro de la cd. de Hermosi

llo y el Palacio de Gobierno. Además se dió inicio a una 

huel9a ds hambre masiva, e:-:i9iéndose la apertura a los me

dios de comunicación y diálogo con el 9obierno. 

M. Fabio Bel trenes R., por su parte declaraba en Ltna 

ceremonia de 9raduaci6n del ITESM-Campus Guaymas, que era 

inaplazable la vinculación de las IES con los sectores pro

ductivos. "Al respecto, a9re9ó, la comunidad sonorense dio 

un 9ran paso con la creación de una nueva Ley Orgánica para 

la UNISON, qL1e responde al marco cambiante de la realidad 

educativa y socioeconómica 112s. 
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El gobernador también hizo un llamado a descartar "es-

tériles concepciones desfasadas de la realidad" y unirse en 

torno al proceso de cambio nacional y mcmdial del 9ue Sonora 

forma parte. "Entre estos cambios, se encuentra la moderni-

zación educativa, cuyos objetivos son crear una base cien-

tifica y tecnológica para enfrentar los retos ••• • 2 •. 

El 14 de diciembre dos miembros de la Junta DiPectiva 

propusieron realizar cm diálogo con una comisión de estu-

diantes, después de 9ue el CEUS impidió la toma de posesión 

de la Junta Directiva en el auditorio de la UNISON. El 15 de 

diciembre se anunció la creación del Frente Nacional Estu-

diantil en defensa del articulo tercero constitucional, la 

autonomia y el carácter p~blico de las universidades al con-

cluir el Encuentro Nacional Estudiantil en Hermosilloz0 • 

Para el 18 de diciembre el gobierno se vio precisado a 

aceptar la propuesta de diálogo del CEUS, para entonces 8 

mil universitarios hablan interpuesto amparo contra la le-

gislación nueva, enmedio de Ltna huelga de hambre de 7 miem-

bros del CEUS. El problema continuó durante el periodo vaca-

cional decembrino con la toma de instalaciones universita-

rias por el CEUS. 

El 5 de enero de 1992, el rector anunció ocho directri-

ces para mejorar el nivel académico de la UNISON y alcanzar 

la excelencia; éstas serian: 

1> Reforzar programas de formación de profesores e in
vestigadores. 

2) Revisar la oferta educativa adecuando programas y 
planes de estudio y creación de nuevos programas adémicos. 
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31 Abatir la reprobación y elevar la eficiencia acadé
mica. 

41 Uso de sistemas modernos de información y comunica
ción. 

5) Modernización de infraestructura. 

61 Desarrollo de tecnologia. 

71 Vinculación con el sector productivo. 

81 Impulso al posgrado y la investigación. 

En la demanda de amparo contra la Ley 4, en vigencia 

desde el 6 de noviembre, los universitarios impugnan sus 

preceptos corno medios para lograr la excelencia académica. 

En el documento de 133 cuartillas, presentado el 17 de di

ciembre se impugna que el concepto de e>:celencia académica 

esté centrado en la reorganización administrativa de la 

UN ISDN. 

Además " •.• se critica que la pretendida búsqueda de una 

supuesta e>:celencia académica viene a ser en realidad la 

punta de lanza de Ltn propósito politico bien definido para 

hacer de la UNISON politicamente dócil y sometida y, en tér

minos de productividad, un organismo destinado esencialmente 

a renovar cuadros técnicos, profesionales y cientificos 9ue 

requieren los sectores público y privado en momentos de fe

bril integración económica con el e>:tranjero" 31 • 

El 7 de enero de 1992, al completarse dos semanas de 

negociaciones entre CEUS y gobierno, se acordó la realiza

ción de un debate televisado entre las partes, originalmente 

Jorge Luis !barra M., rector de El Colegio de Sonora seria 

el moderador, sin embargo, éste declinó y fue sustituido por 
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Roberto Jiménez Drnelas, director de la Casa de la Ciencia 

de la UNISDN. 

El acuerdo final fue gue el debate duraria del 13 al 

18 de enero de 1992 a realizarse en Telema:·: (la T.V. ofi

cial) con temas ya acordados incluyendo un apartado final de 

11 conclusiones y respuestas 1132
• 

1.5. An~lisis del Conflicto en la UHISOH. 

Del recorrido hecho al proceso histórico, politice y 

social gue desembocó en el actual conflicto <1991-19921 en

tre la UNISON y el Estado se infieren las si9uientes re

fle:-:iones: 

11 La crisis universitaria en Sonora tienen sus raices 

en un prolon9ado proceso gue arranca del descontento estu

diantil de 1967, cuando se dió la mayor movilización politi

ca estudiantil re9istrada en la historia de Sonora, contra 

el 9obierno autoritario del PRI y el conservadurismo social 

de esa época. 

En ese a~o aparece por vez primera el concepto de "cri

sis de la educación" en Sonora; sin embar90 su si9nificado 

es completamente distinto al de los BO's y principios de los 

90 1 s. Ya gue el primero se referia a la "insuficiencia 11 in

cipiente de recursos financieros para la UNISDN, única IES 

en Sonora para entonces. 

En cambio en la actualidad el termmino hace alusión a 

un conjunto de fenómenos socio-educativos gue pueden e:-:pli

carse cabalmente siguiendo el desarrollo problemático del 
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proceso educativo regional, nacional e internacional; cuyos 

efectos se presentan en forma de los factores siguientes: 

a) Problemas financieros presupL1estales oscilantes en 

la UNISON, pero siempre por debajo de lo necesario para la 

atención re9L1erida por un sistema educativo superior cre

ciente. 

b) Paulatino desfase entre las "necesidades" del creci

miento económico regional y el tipo de desarrollo de la UNI

SON, estancado en épocas del pasado. 

c> Importante formación de un sL1bsistema de educación 

superior 9ue fue minando el papel privilegiado de la UNISON 

en todos los aspectos, aun9ue no ha 109rado erradicarla ni 

desplazarla como la mayor IES de la entidad. 

d) Un nivel académico muy hetero9éneo pero relativa

mente bajo en varias áreas del conocimiento en contraste con 

cierta homo9eneidad del pasado. 

el La crisis se e:d;endió a todo el sistema educativo 

estatal desde fimnnes de los 70's y principios de los BO's. 

f) Una notoria apatia del estudiantado en relación a 

cual9uier tipo de discursos y propuestas politico-ideoló9i

cas de cual9uier si9no. 

g) Una falta de identificación de los universitarios 

con su 11 alma mater 11 y sus problemas; asi como un proceso de 

desmembramiento de la otrora opinión critica del estudianta

do y su interés por los procesos educativos y sociales. 

h) Los problemas de deserción, reprobación, baja titu

lación y ausentismo académico pueden considerarse más bien 
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efectos de un conjunto de problemas más amplios que aqui he

mos referido. 

21 En el plano político, el Estado tiene una buena par

te de la responsabilidad al demostrar plena incapacidad para 

sensibilizarse ante las demandas de democratización social 

de fines de los 60's y principios de los 70's, al reprimir 

violentamente las legitimnas demandas y aspiraciones de par

ticipación de una juventud inquieta, a la cual intentó ex

tirparle dichas inquietudes y que a la larga redundó en una 

permamente muestra de desconfianza y reclamo de los univer

sitaruos. Lo mismo vale para las organizaciones empresaria

les y asociaciones de sesgo politice conservador. 

31 Las formas de sindicalismo inauguradas a mediados de 

los 70's representaron importantes mecanismos democratizado

res en sus inicios, sin embar90 a partir de los 80's comien

zan a convertirse en simples gr~1pos de presión al interior 

de la UNISON, al desgastar sus formas de lucha y a caer en 

completo descrédito ante la opinión pública a principios de 

los 90' s. 

41 La izquierda que tomó el poder en la UNISDN desde 

1983 también acusa agotamiento en sus formas de dirección y 

organización universitaria, provocando en 1989 la llegada de 

un rector que representa la espera de un cambio en el rumbo 

universitario. 
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51 Abandono de la comunidad universitaria (salvo secto

res pe9ueños y aislados) de importantes acciones como lo era 

el de la propuesta de una nueva ley orgánica, pues la de 

1973, además de ser una imposición era ya obsoleta pues: 

al Nunca se elaboraron lo reglamentos 9ue normaran las 

disposiciones generales, pese a estar marcados en la ley 103 

<reglamento general, escolar, de administración, servicio 

social, etc. 1 por tanto se siguió trabajando con la ley 

universitaria de 1953 y con los articules transitorios de la 

de 1973. 

bl La organización departamental, aparición de centros 

de investigación y de unidades foráneas escapan a la legis

lación, por lo cual el rector fija los criterios de manera 

unilateral, contrata personal, designa pLtestos y concentra 

funciones no legisladas. 

el Unidades foráneas y centros de investigación no tie

nen órganos académicos propios, ni representantes ante el 

Consejo Universitario. 

di El financiamiento 110% de los impuestos) de la 

UNISOf\I consignado en la ley 103 desapareció desde 1979 y los 

nuevos criterios nunca se definieron. 

el La rectoria de la UNISON en cuanto al resto del sis

tema educativo superior y medio superior nunca se cumplió. 

En páginas anteriores se t'eseñan mLtchos otros puntos 

9ue no contemplaba la ley 103 La comunidad no tomó cartas 

en el a¡;;unto, pero repetimos , la historia de ella nos ex

plica en mucho las causas de tal actitud. 
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61 No debe desestimarse como causa de la crisis univer

sitaria el eHcesivo relajamiento de las reglas minimas de 

disciplina y conviv~encia universitaria. 

71 En el plano nacional, por otra parte, venian ocurri

endo una serie de modificaciones al interior de las IES y 

entre éstas y su entorno, desde mediados de los 80' s, es 

decir antes de la puesta en marcha de un programa eHplicito 

para la modernización educativa, por ejemplo: 

al En la Universidad Autónoma de Aguascal ientes ya se 

venia avanzando en el cambio de su es9uema financiero, lo

grando una tercera parte de ingresos propios desde mitad de 

la década pasada. Algunos de estos ingresos provenian por 

vinculación de la UAA con la producción y venta de servicios 

en su región. 

Para entonces algunos investigadores educativos ya vis

lumbran en la autosuficiencia financiera un factor básico de 

una auténtica autonomia. 

Además desde su surgimiento en 1973, la UAA, junto a la 

UAM y la UABCS ya se presentaban como proyectos de "e>:celen

cia académica", es decir como prototipos de universidades 

modernas y eficientes. 

Ya durante los 80's se e:<plicitaba 9ue los Centros de 

Investigación cientfica y de Posgrado de las IES, jLtegan un 

papel relevante en el autofinanciamiento a la vez 9ue en la 

vinculación productiva (triángulo productivo!. 
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En el caso de la UAA, el centro agropecuario básico y 

tecnológico preveian aumentar su vinculación en la medida 

del crecimiento económico e industrial rápido 9ue experimen

ta la entidad. 

bl En la Universidad AL1tónoma de Nuevo León <UANLl se 

presentaba desde 1981 un proyecto académico inovador en el 

campo de la investigación cientifica, descentralizando aca

démicamente la UANL en una nueva cd. universitaria y esta

bleciendo solamente carreras no existentes en el área metro

politana lo incluso en el paisl; o bien carreras de gran de

manda para el crecimiento económico. 

Además el diseAo del proyecto observaban característi

cas tales como el de estudios de preinversión y factibilidad 

para cada carrera con consultores internos y externos; en su 

inicio los nuevos centros se dedicarían a la formación de 

docentes e investigadores, servicio comunitario, constitu

ción de infraestructura; estarían en posibilidad de desembo

car en el nivel de doctorado con la misma calidad que los 

paises desarrollados y sólo se aceptarían estudiantes si se 

superaban los obstáculos a lo descrito. 

El proyecto Linares, como se le denominó, revelaba ele

mentos inovadores, sin antecedentes en el sistema educativo 

nacional. Para su planeación se hizo un e>:tenso análisis 

considerando el entonces PGD <1980-1982), las Tesis d<= des

centralización, planeación de corredores industriales, etc. 

cl En 1985 se inicia el Proyecto de excelencia Acadé

mica de la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco <UAJTl si-
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gLtiendo al PND <1983-1988) y el PRONAES (1984) con propues

tas como vincular docencia-investigación, formación y actua-

lización docente, evaluación sistemática institucional, 

transformación de la relación tradicional maestro-alumno, 

docencia de excelencia mediante el posgrado, investigación 

mLtltidiscipl inaria y ubicación de carreras y áreas de es

tudio por regiones adecuadas""3 • 

Como el lector podrá deducir, si estos elementos moder

nizantes, elevados hoy a rango de Programa Nacional de Mo

dernización Educativa, tienen ya algunos aRos de antigüedad 

no podemos decir hoy que el caso UNISON, sea un proyecto 

"piloto• o ensayo de transformación de una IES para los pla

nes de reconversión económica e integración externa del Es

tado me:·: i cano. 

Pensamos que se trata mas bien de un proceso generali

zado de la educación superior mexicana que va avanzando aun 

con una serie de obstáculos Ce incluso retrocesos) y que una 

de las variables claves para la comprensión del fenómeno es 

precisamente las llamada ''conexión productiva••, ''cadena pro

dLtctiva" o triángulo productivo, es decir, la ligazón cre

ciente entre Educación-Empresa- Investigación científica y 

tecnológica, mediante la coordinación y/o administración 

gubernamental""4 • 

No es casual que el desarrollo de los primeros modelos 

educa ti vos modern i zantes se hayan hecho en entidad es que 

observaron fuerte crecimiento económico en esas etapas y al 

observador no puede pasar desapercibido que en Sonora, el 
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modelo de crecimiento económico secundario exportador inicia 

en la se9unda mitad de la década pasada. 

El desenvolvimiento de este modelo provocó marcadas in

quietudes sobre la adecuación del sistema educativo y parti

cularmente sobre el fLtturo de la UNISON. No expresamos con 

esto que la variable económica sea la única responsable, 

pero si una de las más importantes en el problema. 

Además no tomamos ejemplos de !ES del D.F. (donde por 

ejemplo en el IPN desde 1981 se cambió la tendencia de apoyo 

que tenia la investi9ación básica en 1971, en favor de la 

aplicada) sino de los estados para nivelar más la relación 

con la UNISON, aunque es evidente que la "cone:.:ión indus

trial" tiene un mayor numero de e,iemplos en el centro del 

pais que en provincia <cfr. el CIT-UNAM por mencionar un 

caso). 

Por otra parte varias !ES de los estados, ya con el 

Pro9rama de Modernización Educativa C 1989-1994) como marco 

de referencia, iniciaron a fines de los BO's y principios de 

los 90's, procesos de evaluación, planificación y transfor

mación de sus estructuras operativas si9Ltiendo las indica

c iones de or9anismos nacionales educativos creados e:.:presa

mente para la modernización (CONPES, CONAEVA, CONAPO, etc. l. 

Al9unos de los si9uientes casos son representativos de 

este proceso: 

al Universidad de Colima CU.de C.l 

Presentó su proyecto de e:.:celencia académica, destacán

dose tres nuevos proyectos de investi9ación cientifica: fun-
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dación del Centro Nacional Editor de Discos Compactos, Pro-

9rama de Estudios sobre la Cuenca del Pacifico y el Centro 

Internacionnal de Ciencias de la Tierra. 

En el primer proyecto la U. de C. se ha convertido en 

la primera IES del pais 9ue incorpora la nueva tecnolo9ia 

del CD lcompact discl a sus opciones de desarrollo académico 

y además inovó tecnologia con la incorporación de la imágen 

al CD, Ltna vez 9ue el proceso de aprendizaje lo real izó en 

Sao Paulo Brasil. 

bl Universidad Autónoma de Chiapas IUNACHl. 

Una IES tradicionalmente rezagada se incorpora a la 

oleada modernizadora con un proyecto académico propio repor

tando de 1989 a 1991 un total de 343 acciones de vincula

ción: 79 con el entorno social, 158 de docencia e investiga

ción, 27 interinstitucional, 32 con el sector productivo y 

32 de transferencia de tecnologia. 

el Universidad de guadalajara CU de Gl. 

Inicia el proceso de evaluación como un ejercicio de 

reflexión con miras a la reforma universitaria en 1992. 

dl Universidad Autónoma de Guerrero CUAGl. 

Instaló en 1991 la comisión de Evaluación Institucional 

para una población de 50,000 estudiantes y 2500 profesores. 

La citada comisión coordinaré a su vez a la de Educación Su

perior, Posgrado e Investigación para la reforma curricular 

y a la de Normatividad. Además se pretende crear el Consejo 

general de Investigación Cientifica y modificar el es9uema 

153 



financiero con cobro de cuotas de 30 mil pesos para el nivel 

medio superior y 50 mil el superior entre otras medidas. 

el Universidad Autónoma del Estado de México CUAEMJ 

Realiza la autoevaluación desde 1990 y un Plan General 

de Desarrolllo, asentando en su planteamiento lo 9ue ha lle-

vado a las IES a buscar un nuevo pacto con el gobierno y la 

sociedad han sido dos factores principales: la crisis finan

ciera y el estancamiento en todos los planos. 

f) Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

gl Universidad Autónoma de Querétaro IUAQJ 

Propone la vinculación productiva para ello constituyó 

un Comité Escuela-Industria con la colaboración de la Aso

ciación de Industriales de Querétaro, 9Ltienes aceptaron Lln 

programa de becas de incorporación al sector productivo. La 

evaluación de la UAQ, incluye una critica a la modernización 

(centralismo) y al CONACYT por haber aprobado Onicamente 22 

posgrados sin reticencia de 208 pro9ramas 9ue presentó la 

provincia para el apoyo financiero. 

hl Universidad Autónoma de Sinaloa CUASI 

El 30 de octubre de 1991 ratificó la necesidad de con-

vocar a la realización de una reforma universitaria~~. 

Como podrá desprenderse de este análisis, la evalua

ción, planeación, re-forma cL1rricular, adecuación re9ional

edL1cativa, estudios multidisciplinarios, nuevo es9uema -fi

nanciero y vinculación IES-sociedad; son al9unos de los ele

mentos de mayor relevancia 9L1e están diri9iedo la moderni-
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zación educativa superior pública y nos indican clarammente 

por donde camina el nuevo proceso educativo. 

Originalmente el gobierno habia propuesto la creación 

de un nuevo IPN 119871 para el cambio estructural en educa

ción, en cone:dón c:on la reconversión tecnológica industrial 

o una nueva IES para ello 119911. Sin embargo optó por con

tinuar con una politica de formación de un sector de élite o 

de excelencia aca~émica impulsando un nuevo pacto Ch dos am

plios frentes: 

al Las politicas ya descritas para las IES antiguas y 

consolidadas. 

blCreación de nLtevas IES regionales 9ue nacen ya "vin

culadas" al sector productivo y/o servicios. En todos los 

casos son !ES tecnológicas como son: la Universidad Tecnoló-

gica de Aguascalientes 11991)' Tecnológico de Ecatepec 

11990), Universidad Tecnológica de NetzahL<alcóyotl 119911 y 

otros 9 institutos tecnológicos mas IZitacuaro, La Piedad, 

La Mixteca, etc.) 9ue surgen con el nuevo esquema de vincu~ 

lac ión, f lex ib i l i zac i ón y adaptación regional. 

Este esquema no es ajeno a Sonora donde desde 1982 se 

creó el CESUES <Centro de Estudios Superiores Universitarios 

del Estado de Sonora) anticipando algL<nos elementos cen

trales del nuevo modelo. Es decir, el modelo educativo su

perior es de educación tecnológica descentralizada, con vin

culación educación-producción y servicios, conforme a carac

teisticas regionales y salidas terminales 12 aRosl como téc

nico superior en las disciplinas ofertadas. 
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Antes de concluir las licenciaturas, en su desarrollo, 

o bien, de preferencia en el propio dise~o del proyecto a

cadémico la administración gubernamental funge como coordi

nador reuniendo a las si9uientes partes: 

IES. Rector y equipo de trabajo. 

ORGANISMOS EMPRESARIALES. Canacintra, Canaco, Copar-

mex, etc. 

ASOCIACIONES PROFESIONALES. Diversas, nacionales o 

re9ionales. 

-AUTORIDADES EDUCATIVAS. Nacional <SEP>, regional (edLt

caciónl. 

De tal manera que las nuevas IES nacen con un sistema 

de becas, cuotas y vinculación al sector social y/o produc

tivo. Por ejemplo la Universidad Tecnológica de A9L1asca

l lentes (UTA>, considera a la Autónoma de A9uasacal lentes 

como anti9uo modelo educativo por los limites de su creci

miento, su masificación y deterioro. 

La UTA se construyó en terreno de 20 has., inicialmente 

con dos edi~icios para docencia, 3 laboratorios pesados y un 

edificio de "vinculación". Ofrece primeramente tres carre

ras: Gestión y Administración de Empresas, Mantenimeinto In

dustrial y Or9anización de la Producción. 

MAs ilustrativo del nuevo modelo es el caso del IES

Ecatepec, ya que es el primero con participación del 90-

bierno federal, estatal y empresarios en la dirección, se

lección de maestros y definición del proyecto académico. 

156 



A nivel nacional -en esta tónica- la nueva polltica la 

encabeza la Comisión de Educación del Consejo Coordinador 

Empresarial quien suscribió un convenio-marco con la SEP en 

1991) y esta sera la politica para el nacimiento de nuevas 

IES no necesariamente tecnológicas como la de la Universidad 

de Quintata Roo (LJQRI próximamnente y también la Universidad 

Tecnológica de Tula, Hgo .• 

Según la SEP, la empresa tiene 9uye ver a las IES como 

suyas para 9ue inoven, manufacturen, busquen competencia y 

desarrolllo tecnológico como ocurre en paises industrializa

dos36 .. 

Las clases, capacitación y entrenamiento se combinan 

entre IES y empresa. El nuevo modelo de financiamiento com

partido, por ejemplo para el IES-Ecatepec es entre Gobierno 

del Estado, SEP, Municipio y la Iniciativa Privada, quien se 

encarga de la administración escolar y las campañas de fi

nanciamiento. 

EJ. mismo modelo esta operando para la media superior 

como los CONALEF''s donde existe un Convenio de Vinculación 

entre SECOFI-IME-CONALEP para: 

Instalar el Comité Nacional de Vinculación 

Instalar el sistema integral de información como eva

luador de la oferta educativa CONALEP. 

Creación de una Bolsa Nacional de Trabajo. 

Modernización de Planes y Programas Conalep para re-

9uerimiento de la industria ma9uiladora de exportación 

CIME>. A cambio la IME se compromete a fortalecer la planta 
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docente, apoyar con equipo a la educación y las prácticas y 

servicio social. 

8) El Tratado de Libre Comercio, es también -factor 

importante en el nuevo modelo, en la medida en que es parte 

medular en la politca económica de apertura externa e inte-

9ración mundial económica. 

En el quinto numero del Boletin de la Academia de la 

Investi9ación Cientifica de octubre de 1~91 se le dedica al 

TLC y a la investi9ación cienti-fica y tecnoló9ica. Luis Es

teva M., coordinador de la investi9ación en la UNAM, seRala 

que esta IES impulsará programas de acercamiento con lideres 

industriales para aprovechar los recursos cientificos mexi

canos. 

Aunque al9unos preveen que el TLC no tendrá impacto en 

la ciencia mexicana, es un hecho que el sistema edLtcativo 

tendrá que modificarse por cuestiones de competencia o ac

tualización y nivelación mundial. El ex-secretario de educa

ción, M. Bartlet Diaz declaró que la inversión e:<tranjera 

será útil para la educación37. 

Por otra parte, el presidente de Mé><ico, en sLt Tercer 

Informe de Gobierno del lo. de nov. de 1991, estableció una 

situación favorable al rec:uperamiento del nivel educativo 

con indicadores como un 5X de crecimiento del PIB en 1991 y 

un superávit fiscal, ya que el gasto presupuesta! tLtvo una 

reducción del 16X en relación a 1990 y del 50% si considera

mos el 9asto destinado al pa90 de la deuda externa. 
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Por tanto se augura Lln crecimiento del gasto social 

destinado a educación, sal Lld, PRONASOL y desarrollo res io

n al. En 1988 el 32X del total del gasto publico fue social y 

en 1991 un 44X. 

Se prevee gue la politica social incidirá en la moder

nización educativa y en la construcción del nuevo modelo ya 

referido. En la media superior, se iniciarán nuevos Colegios 

de educación tecnológica ya descentralizados. En tanto las 

nuevas IES tendrán el papel de elevar la competitividad del 

pais y la "permeabilidad" social. 

Segun el Informe, en 1991 los recursos destinados a 

ciencia y tecnologia crecieron en un 20X en términos reales; 

además el campo y la educación son los dos retos es

tructura les del futuro. Para la educación CSG propuso: 

to. 

nal. 

Mayor presupuesto pero a resultados de excelencia. 

Corresponsabilidad de la sociedad en el financiamien-

- Interrelación curricular del ámbito nacional y regio-

- Vinculación de la media superior y superior a la pro

ducción. 

Excelencia educativa. 

Descentralización, estados y municipios con mayor 

peso gue la federación. 

Salario profesional al magisterio. 

Alcanzar el nivel de calidad educativa de ELtropa y 

Sudeste asiático. 
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El núcleo de la relación entre educación y economía re

side en considerar a la educación, ciencia y tecnología como 

aliados potencia les (o sea potenciar sLts capac idadesl para 

elevar la productividad y competitividad económica; la via 

para ello es integrarlos a Llna 11 cadena productiva 11
• 

No es novedad, la investigación aplicada al desarrollo 

tecnológico para li9arla al aparato prodLtctivo, sino la in

te9ración de la cadena. Y segun algunos investigadores, se 

trata de apoyar también -aun9ue a regañadientes- la inves

tigación no orientada al desarrrollo económico; a cambio del 

apoyo, la investigación básica y no aplicada, entran en la 

categoria de "programas de excelencia" definidos por la mis

ma comunidad científica~~. 

Según L.E.Todd, la educación básica no está incluida en 

el TLC, pero hay interés en acciones comunes. Con el TLC 

tendrán 9ue incrementarse las becas de posgrado, intercambio 

de licenciatura y convenios para investigación mundial. 

Se tendrá 9ue tomar en cuenta la asimetría educativa 

entre México y los EEUU (25 contra 65 millones de alumnos y 

gastos en educación de 6 contra 309 billones de dlsl. Por lo 

pronto ya hay un acuerdo de Intercambio Informativo entre 

IES de México y EEUU~9 • 

9l El nuevo CONACYT 

En 1991 se destinaron 2.5 billones de pesos para cien

cia y tecnología (20% de crecimiento anual) siguiendo reco

mendaciones del Consejo Consultivo para la Ciencia. El nL1evo 
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CONACYT impulsa tres lineas principales: fomento a la inves

ti9ación aplicada y basica, contener la fu9a de cerebros e 

impulsar la capacidad de investi9ación en la industria. 

En ese a~o el CONACYT inicia el proceso de evaluación 

de posgrados c iel'\t i fices y tecnoló9 ices encaminado a cons

tituir un Padrón de Pro9ramas de Pos9rado de Excelencia, de

clarando que por su inserción en un mundo abierto y competi

tivo, los tiempos presentes demandan una 11 transición 11 de las 

IES de su perfil tradicional (sin investi9ación) a Ltna de 

perfil moderno con investi9ación cientifica y tecnoló9ica. 

Se9ón esto, el pais se propone contar al menos con una 

IES moderna en cada estado40. 

Como puede observarse, en el caso del conflicto actual 

de la UNISON, ha de explicarse por la confluencia de una se

rie de factores que aqul. hemos analizado y que se fLteron 

conformando en un proceso de crisis que arranca desde 1967 

en Sonora y cuya solución de fondo se ha ido posponiendo. 

Desde la perspectiva aqui adoptada es inminente un pro

ceso de cambio y transformación de la UNISON pues pese a es

tar en uno de los estados con mayor dinamismo económico, es 

una de las IES que se han quedado más reza9adas y estancadas 

en el cambio educativo. 

La tesis que ha menejado el CEUS, de la UNISON como 

proyecto piloto para privatizar la educación SLtperior pó

blica del pais, debe descartarse, sin embar90 los métodos y 

mecanismos que ha utilizado el gobierno para modernizar la 

UNISON son arcaicos, como el acarreo, la imposición de una 
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ley, la no expresión de la comLtnidad universitaria, actuar 

ante hechos consumados, etc. 

Es decir, seria deseable 9ue hubiera un consenso en mo-

dernizar la UNISON, pero éste, tendria 9ue ser prodLtcto más 

bien de Lln 11 nuevo pac:to social 11 surgido de la comunidad uni-

versitaria, el 9obierno estatal y federal y los sectores más 

representativos y plurales de la sociedad actual. 

Pues de otra manera no se estaria aprendiendo de la 

historia (conflictos de 1967 y 19731 y si una de las partes 

se impone nuevamente por métodos no concensuados ampliamen-

te, el resultado va a consistir en una solución muy frá9il o 

en una victoria muy pasajera. 

2. Las Nuevas Instituciones de Educación Superior en 

Sonora. 

2.1. La ConT"iguraci6n de un Subsistema de Educacibn 
Superior en Ja Entidad 

A principios de los 70's unicamente existian 2 IES en 

Sonora: La UNISON ya descrita anteriormente (con 2156 alum-

nos) y el Instituto tecnoló9ico de Guaymas (con 131 estu-

diantesl. 

Para 1981) ya el numero de IES ascendió a 8 (con 12747 

alumnos) y para 1991 la cifra se elevaba a 26 IES, con los 

nuevos proyectos de crear el Instituto Tecnoló9ico de Cana-

nea en septiembre de 1991 como parte de los acuerdos con el 

gobierno federal para resolver el conflicto minero de 1989 

en la región, y la fundación de la Universidad Lasalle 
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(agosto de 19911. El nombre de las !ES, la modalidad, el ti-

po de control y el número de alumnos, que en 1991 existen en 

Sonora son datos que enseguida presentamos: 

MODALIDAD, MUNICIPIO, NUMERO DE ALUMNOS Y AÑO DE FUNDACION 
DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EN SONORA 1990-
1991. 

MODALIDAD INSTITUCION------MNPO.--- Ne DE---AÑO DE 
ALUMN. FUNDAC. 

EDUC. NORMAL FED. DESCEN. 
1. Centro Regional de 
Educación Normal CCRENI 
2. Escuela Normal Rural 
Plutarco E. C. CENRPECI 
3. Centro Regional de 
Educación Normal y Capa
citación del magisterio 
CCRENCMI 
4. Escuela Normal Supe
rior de Hermosillo <ENSHI 
NORMAL FED. CENTRALIZADA. 
5. Universidad Pedagógica 
Nacional (UPNI 

UPN-USEAD.261 
UPN-USEAD-·262 
UPN-USEAD-263 
UPN-USEAD-262 

EDUC. NORMAL ESTATAL. 
6. Ese. Normal del Es-
ado <ENESI 
7. Ese. Normal de Espe
cialización <ENEEI 
8. Ese. Normal Estatal 
de EdL1c. Fisica 
9. Instituto Superior de 
Educación Telesecudaria 
<ISETI 
ISET-Navojoa 
EDUC. SUP. FED. CEN. 
10.Centro de Investigación 
en Alimentación y desarro-

Navojoa 

Etchojoa 

Hermosillo 

Hermosillo 

Hermosillo 
Navojoa 
Nogales 
Ca jeme 

Hermosi l lo 

Ca jeme 

Hermosi l lo 

Ca jeme 
Navojoa 

llo <CIAD) Hermosillo 
11.Instituto Tecnológico 

452 

200 

* 
415 

189 
325 
226 

282 

61 

194 

108 
115 

de Hermosillo (ITHI Hermosillo 2075 
12.Instituto Tecnológico 
de Nogales <ITNI Nogales 1245 
13.Instituto Tecnológico 
de Agua Prieta <ITAPI Agua Prieta 153 

1972 

1935"' 

1983 

1985 

1981 
1981 
1981 
1990 

1916 

1984 

1982 

1984 
1984 

1982 

1975 

1975 

1988 
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14.Instituto Tecnoló9ico 
AsropecL1ario No. 21 CITA> BácL1m 
15.Instituto Tecnoló9ico 
del Mar CITMAR> Guaymas 
16.Instituto Tecnoló9ico 
de Huatabampo CITHBI Huatabampo 

17.Instituto Tecnológico 
de Cananea CITCJ Cananea 

EOUC. SLIP. ESTATAL 
18. Centro de Estudios Su
periores del Estado de So-

153 

197 

1983 

nora CCESUESl 1120 
Unidad CESUES-S.L.R.C. S.L.R.C. 
Unidad CESUES-Hermosillo Hermosillo 
Unidad CESUES-Navojoa Navojoa 

EDUC. SLIP. AUTONDMA 

22.lnstituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de 
Monterrey CITESMI 

Varios 
Hcrmosillo 
Navojoa 
Santa Ana 
Caborca 

Ca jeme 
Guaymas 
Navojoa 

Hermosillo 

Guaymas 
Ca jeme 
Hermosillo 

Campus Sonora-Guaymas 
Campus Noroeste 
Campus Sonora-Norte 
Campus Sonora-Sur <2 > Navojoa 

23.Universidad de Hermo
sillo <UdeH) 
24.Universidad del No
roeste CUNOI 
25.Universidad Kino 
CUNH'.INOI 

Hermosi l lo 

Hermosillo 

Hermosillo 
26.Universidad Lasallem Cajeme 

16818 
4469 
51 
1601 

5008 
523 
502 

14 

346 
471 

150 

28 

672 

157 

1977 

1984 

1989 
<septl 
1991 

1982 
1982 
1982 
1984 

1942 

1973 

1982 

1967 
1973 
1983 

1979 

1987 

1979 

1985 
CA9. 19911 

m Se inició como Escuela Técnica de A9ricL1ltura y ha 
tenido varias etapas históricas. 

<2 > Es una Preparatoria. = Se inicia en a9osto de 1991 con 3 carreras ya apro
badas por la COEPES. 

• De 1983 a 1990 ha impartido cursos de capacitación a 
16,500 docentes. También, cabe recordar 9ue hasta 1985 fun
cionó en hermosillo la ENPM <Escuela Normal Particular del 
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Noroeste) misma que cerró en 
Bachillerato Pedagógico como 
cación Normal. 

1985, cuando se estableció el 
requisito de ingreso a la Edu-
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FUENTES: Entrevistas, Encuestas, Documentos diversos y Estadlstkas Baskas del Sistema Educativo en 
Sonora. 1980-1991. 

2.2. Los Et~ectos Generados por el Crecimiento de las IES 

De las 26 !ES, dos son exclusivamente de posgrado <CIAD 

Y COLSONJ y son analizadas en el capitulo dedicado al pos-

grado y los CICYT mas adelante. 

La velocidad del crecimiento de las IES y su matricula 

estL1diantil fL1e tan alta en 15 años, que no l1L1bo practica-

mente un solo año en que la matricula de las !ES dejaran de 

crecer en términos absolutos, o 9ue su tasa de crecimiento 

anual, no fuera al menos 2 veces mayor 9L1e la observada por 

la tasa poblacional y una y media a la tasa de crecimiento 

del PIB Estatal4 1 • 

"Lo que podemos decir es que las necesidades de persa-

nal caificado, generadas por los ritmos de crecimiento, ex-

pansión y diversificación de la economia sonorense; el sur-

9imiento de nuevos grupos sociales congregados en las prin-

cipales ciudades del Estado y en sus areas de influencia; 

unido a la creciente demanda de edL1caci6n avanzada, y la 

disposición de los diferentes niveles de gobierno por satis-

facer de una manera no planeada la demanda social educativa, 

fueron entre otras, algunas de las fuerzas que impulsaron 

éste crecimiento sin precedentes en la historia de la educa-

ción superior en el Estado de Sonora." 



"Las concecLtencias de este boom edLtcativo apenas de em-

piezan a dibLtjar, pero los efectos principales ya se mani-

fiestan en el conjLtnto de la edLtcación sLtperior del estado y 

parecen irreversibles 114~. 

El aLtmento sostenido de la matricLtla y la tendencia a 

estabilizarse y/o disminLtir en los últimos a~os se puede ob-

servar en este cuadro: 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA MATRICULA DE EDUCACION 
SUPERIOR EN SONORA 

PERIODO MATRICULA 'f. 

70-71 2647 
71-72 2922 10.39 
72-73 3429 17.35 
73-74 4366 27.33 
74-75 4711 7.90 
75-76 6141 30.35 
76-77 7752 26.23 
77-78 9778 26.14 
78-79 10720 9.63 
79-80 12747 18.91 
80-81 16967 25.26 
81-82 18577 9.50 
82-83 21358 14.97 
83-84 25599 19.85 
84-85 30216 17.75 
85-86 33159 9.73 
86-87 36313 9.51 
87-88 37443 3. 11 
88-89 39284 4.91 
99-90 37548 -4.41 
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FUENTE: Comisibn de Planeaclbn y Desarrollo de la UNISON. PDI-UNISON. 1990-1993 hasta el ciclo 
80-81. Después estA elaborado con base en datos de las Estadlsticas BAsicas ... op. cit. 

De tal manera que el crecimiento matricLtlar representó 

otra serie de efectos del cambio como lo fueron: 

2.2.1. E:l Sistema E:~•tatal de IE:S Desplani'f'icado. 



La creación de un sistema estatal, relativamente amplio 

de educación superior en la entidad descoordinado y despla

nificado. Aunque desde inicios de la década de los 80's hay 

intentos serios por controlar este problema; siendo la Comi

sión Estatal para la Planeacion de la Educación SLtperior 

CCOEPES> y su prodLtcto el Plan Estatal Indicativo para el 

Desarrollo de la Educación Superior CPEIDESI los intentos de 

planificación moderna mas importantes de la entidad. 

Desde 1980 se producen los primeros intentos por crear 

la COEPES para inte9rarla al Sistema Nacional para la Pla

neacion Permanente de la Educación Superior CSINAPPES> y la 

Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Su

perior CCONPES>. 

Con el 9obierno del In9. Féli>: Valdés se elabora el 

Plan Estatal de Desarrollo CPEDI 1986-1991. En su sección de 

educación el PED presenta un balance de IES como un sector 

desplanificado, de ahi que la COEPES se constituya en órgano 

consultivo técnico para la planeacion de la edLtcación su

perior de la entidad. 

Se reestructura el Plan Estatal Integral para el Desa

rrollo de la Educación Superior CPEIDES> 1 elaborado en el 

sexenio anterior y puesto al dia en 1988, resultando los si

guientes aspectos: 

11 Participación de las IES en la orientación del desarrollo 

hacia la satisfacción de las necesidades sociales del es

tado y pais. 

21 Promoción de los cambios estructurales necesarios. 
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3) Elevar la calidad de las funciones sustantivas de las 

IES. 

4l Preparación de cuadros profesionales en las •reas en 9ue 

la nación lo demandan. 

5l Impulso e incremento de la investigación hacia la solLt

ción de problemas y necesidades futuras del desarrollo. 

6) Afirmación de la identidad cultural, nacional y univer

sal. 

7) Propiciar el avance científico, tecnológico y humanis

tic:o""'::s. 

2.2.2, Desplazamiento de la UNISON como única opción. 

El paulatino descenso del espacio privilegiado de la 

UNISON como la opción educativa superior de la entidad, es 

uno de los aspectos más relevantes del cambio. Este fenómeno 

nos recuerda mucho al dado en el D.F. con la creación de 

otras IES 9ue minaron el papel de la UNAM. 

El PDI de la UNISON, mLtestra este fenómeno local cla

ramente con la modificación de las preferencias de las ins

cripciones de los estudiantes en favor de las nuevas IES: 

"De un 90% de egresados de bachillerato 9Lte en 1973 

preferian a la UNISON, solo un 35X de los egresados de ese 

nivel la preferian en 1987"'"''· La reducción de 55% fue en 

beneficio matricular de las nuevas IES. 

Aun9ue la UNISON continua siendo las IES con mayor ma

tricula de atención a jovenes de 20 a 24 a~os y la tasa de 

crecimiento anual creció en un promedio del 13% anLtal; el 
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crecimiento es muy menor al re9itrado por las nuevas IES 

sean estas privadas, federales o estatales las cuales alean-

zaron tasas promedio del 19, 31 y 42X 109rando con ello mul-

tiplic:ar su población con 12, 31 y 42 veces respectivamente. 

2.2.3. Di~1ersificaci6n espectacular de la oferta educativa. 

La espectacular diversif ic:ac:ión de la oferta educativa 

y del abanico de modalidades de: las carreras fue otro efecto 

de la década de: los BO's. 

Mientras 9ue en los a~os 70's, solo un pu~ado de lic:en-

c:iaturas era ofrecido por la educación superior de la enti-

dad, en 1990 el nOmero de opciones educativas a cursar en 

las IES oscilaba alrededor de 80 y si c:ontaramos las modali-

dades la cifra se eleva exactamente a 105 mas 6 lic:enc:iatu-

ras en proyecto, tal y como se muestra en el siguiente c:ua-

dro: 

SONORA: LICENCIATURAS DEL SUBSISTEMA EDUCATIVO SUPERIOR 1990 

CARRERAS TECNICAS Y DE INGENIERIA SISTEMA DE 
SOSTENIMIENTO<•> 

1. In9. Asrónomo 
2.In9. Asrónomo 
3.In9. Asrónomo 
4. In9. Asrónomo 
5.In9. Asrónomo 
6. In9. Asrónomo 
7.In9. Asrónomo 

Administrador (f) <a> <P> 
en Sistemas a9ropec:uarios (f) 
especializado en Fitotec:nia(f) 
en Industrias (f) 
en Sist. de Prod. Asric:ola (f) (p) 
en Sist. de F~od. a9roind. (f) 

(a) (a) (a) (a) 

8.In9. Asrónomo en Horticultura 
9.In9. Asrónomo en Manejo de Pastizales 
10.In9. Asrónomo en Parasitolo9ia Asric:ola 
11.In9. Asrónomo en Zootecnia 
12.In9. Asrónomo Biotec:nólo90 
13.Ins. Asrónomo en Irri9ac:ión 
14. In9. Asrónomo en Zonas Aridas 
15. In9. Horticultor 
16.Ins. Ac:uac:ultor 
17.Ins. Biotec:nólo90 
18.In9. en Acuicultura 

(a) 
(a) 
<a> 
(a) 
<a> 
(a) (e) <a> 
(e) 
(e) 
(e) 
(al (a) 
(f) 
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19.In9. 
20.In9. 
21.In9. 
22. In9. 
23. Ing. 
24.In9. 
25.In9. 
26.In9. 
27.In9. 
28. In9. 
29.In9. 
30. In9. 
31.In9. 
32.Ing. 
33.In9. 
34.In9. 
35.Ing. 
36.In9. 
37.In9. 
38.In9. 
39.In9. 
40.In9. 
41.In9. 
42. In9. 
43.In9. 
44.In9. 
45. In9. 
46.In9. 
47.In9. 
48. In9. 
49.Lic. 
50.Lic. 
51.Lic. 
52. Lic:. 
53.Lic. 

Mari timo (f) 

Pesca Industrial (f) 

Industrial en Electrónica (f) (f) 

Civil <al <al (a) (f) (f) 

Constructor (p) 
Industrial Administrador (a) (al (a) (a) (a) 
Minas (al <a> (a) 
Quimico (al (a) (al (a) (a) 
Quimico en Procesos (al 
Quimico Metalúr9ico (al 
Quimico en Tecnolo9ía en Alimentos <al 
Industrial Electricista (f) <al <a> 
en Electrónica (al (al (p) (pl 
Industrial Electricista (al (a) (a) (al 
Industrial Mecánico (f) (a) (a) (a) (a) 
Industrial Microbiólo90 (a) 
Industrial en Producción (f) (a) (a) (a) (a) 
Industrial y de Sistemas (al <al (a) (a) <al (p) (f) 

en Sistemas Computacionales <p> (f) (p) 
Bioquímico Admdor. en Proc. de Alim. (p) 
Bioquímico admdor. en Serv. Alim. <pl 
Bioq. Admdor. en Explt. de Rec. Acuát. <p> 
Bioquimico en C. Marítimas y alim. (pl 
Industrial (f) 
Quimico y de Sistemas (p) 
Mecánico Electricista (p) 
Mecánico Administrador (pl 
en Electrónica y Comunicaciones (p) 
en Geociencias (e) 
Arquitecto (p) 
en Informática (f) 

en Diseño Gráfico (pl 
en Sist. de CompL1tación Admtiva. (pl <p> <pl 
en Electrónica** (a) 
en Asroindustrias(inicio Asosto 91') <p> 

CARRERAS RELATIVAS A CIENCIAS BASICAS SISTEMA DE 
SOSTENIMIENTO 

1. Fisico 
2. Quimico Bi6lo90 
3. Qulmico 
4. Matematico 
5. Ecolo9ía 
6. Geolo9ia 
7. Quimico Bi6lo90 en Análisis clínico 
8. Qulmico bi6lo90 en Tec. de Alimentos 
9. Médico Veterinario Zootecnista 
10. Enseñanza de las Matemáticas• 
11. Biolo9ia•• 

CARRERAS RELATIVAS A LAS C. SOCIALES 
Y ADMINISTRATIVAS 

(al (a) <al 
(a) (a) (a) 

(a) (a) (a) <al 
(a) (a) 

<el 
(a) (a) 

(a) 

(a) 

(al 
(2) 

(2) 

SISTEMA DE 
SOSTENIMIENTO 

17(1 



------------------------------------------------------------
1.Lic. en Administración <Sal (pl 
2. Lic:. en Administración de Em. (al (al (pl (pl (fl (el <pl 
3.Lic. en Administración Pública (al (al (al 
4.Lic. en Administración de Personal (pl 
5.Lic. en Administración Financiera (pl 
6.Lic. en Administración de Emp. Turísticas<fl (al (al <al 
7.Lic. en Relaciones Industriales (pl (fl 
s. Lic. en Mercadotecnia (pl 
9. Lic. en Contaduría (Sal <4pl (fl (el 
10. Lic. en Derecho (al (al (al (pl 
11.Lic. en sociología (al (al 
12.Lic. en Ciencias de la Educación (pl (al 
13.Lic. en Educ. Especial en Aud. y Len. (el 
14.Lic. en Educ. Especial en Defic. Ment. <el 
15.Lic. en Educ. Especial en Prob. de Apren. (el 
16.Lic. en Educación Primaria (5fl (el 
17.Lic. en Educación Preescolar (fl (fl <fl (el 
1S.Lic. en Educación Física Cel 
19.Lic. en Educación Telesecundaria 
20.Lic. en Educación en Ciencias Naturales 
21.Lic. en Educación en Ciencia Sociales 
22.Lic. en Educación en Matemáticas 
23.Lic. en Educación en Inglés 
24. Lic. en Educación en Español 
25.Lic. en Psicología Educativa 
26.Lic. en Psicología Clínica 
27.Lic. en Psicología Industrial 
2S.Lic. en Pedagogía Musical 
29.Lic. en Musicología 
30.Lic. en Producción y Programación Mus. 
31.Lic. en Psicología Infantil 
32.Lic. en Psicoología 
33.Lic. en Ciencias de la Comunicación 
34.Lic. en C. de la Comunicación Educativa 
35.Lic. en c. de la Comunicación en Pub. 
36.Lic. en Economía 
37.Lic. en Economía Agrícola 
3S.Lic. en Economía Política 

Cel 
(fl 
(f l 
(f) 

(f) 

(f) 

Cal 
(al 
Cal 
Cpl 
(p) 

Cpl 
(pl 
Cal <al (p) 
(pl Cpl (p) 
(a) 

Cal 
<al Ca) <P> 
(al 
<al 

39.Lic. en Historia Cal 
40.Lic. en letras Hispánicas (al 
41.Lic. en Periodismo Cpl 
42. Lic. en Lingüistica (a) 
43.Lic. en Trabajo Social <al 
44.Lic. en Docencia Tecnológica (fl 
45.Lic. en Contaduría agropecuaria Cfl 
46.Lic. Comercio InternacionalCinicio Agos.91'l (pl 
47.Lic. Desarrollo Humano(inicio Agos. 91' l (pl 

"'= Los Sistemas de sostenimiento son: 
<pl= Privado 
(fl= Federal 
(el= Estatal 
(al= Autanomo 
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* = El n6mero o las repeticiones de las letras indican el 
n6mero de IES o unidades que ofrecen la misma carrera. 
** Licenciaturas en proyecto. 

FUENTES: Elaborado con base documentos, estadlsticas, entrevistas y encuestas educativas. 

Por la desplanificación y descoordinación, las IES se 

desarrollaron con Llna marcada desigualdad en la formación 

cientifica y tecnológica, dependiendo del grado de recursos 

con que cada uno de ellos pudo disponer. 

Entre 1970 y 1987 se notó claramente que la UNISON iba 

qL1edando a la zaga, pues mientras creaba 5 carreras, los 

tecnológicos federales creaban 22 1 el tecnológico autónomo 

IITSONI también 22, el CESUES 9 Y las IES privadas 124~. 

Entre 1970 y 1987 los campos del conocimiento crecieron 

asi: Las ciencias a9op~cuarias de 2 a 15, las sociales y ad-

ministrativas de 4 a 27, las in9enierias de 6 a 25, las na-

turales y exactas de 3 a 8 y las educativo humanisticas d~ 1 

a 9 ... 6 • 

Pese al espectacular aumento de la oferta y modalida-

des educativas, la estructura tradicional del ingreso educa-

tivo no se ha modificado sustancialmente a~n, pues las 4 ca-

rreras que en 1970 concentraron al 50/. de la población en 

1988 absorvieon el 45/. el las son: Derecho, administración, 

contabilidad y agronomia. En tanto las ingenierias y tecno-

logias absorvieron un magro 14/.47 • 

Ya el PDI 11990-19931 de la UNISON ha explicado co-

rrectamente la reprodL1cción de las pautas tradicionales de 

educación superior que manifiesta Sonora, pues el curriculum 

si9ue centrado en la asignatura como unidad bAsica del sa-
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ber, la e:<posicion oral el libro de te:·<ta y las compilacio-

nes, contiúan siendo los sistemas de instrucción y transmi-

sían del conocimiento. 

A9ui a9re9amos 9ue esto representa en el campo acadé-

mico una de los mayores obstáculos para modernizar el siste-

ma educativo superior y uno de los grandes raz9os de la edu-

cacion sonarense, junto al anterior aspecto de la distribu-

cion matricular 9ue indica problemas mas de fondo. 

2.2.4. Cambios en la Naturaleza y Composición Social 
de 1 a5 IE:S 

Con toda, se produjo una considerable ampliación de 

oportunidades educativas y de posibilidades de inovacion 

académica al e:<panderse las !ES hacia nuevas regiones 9eo-

gráficas del estado; incorporando nuevos grupos sociales y 

otras tradicionalmente relegados; con la creación del tecno-

169ico de Huatabampo y Agua Prieta la ampliación de las uni-

dades de las !ES autónomas y las nuevas !ES privadas esto 

fue muy evidente en el valle del Ya9ui, Mayo, Centro, Costa, 

Frontera y Desierto. 

"InclLtso las mujeres 9L1e 20 años atras hablan sido 

marginadas accedieron en forma tan sorprendente 9ue casi al-

canza el 50X de la matricula total del sistema educativo su-

perior y en algunas carreras como enfermerla, trabajo so-

cial, socialo9la, psicolo9ia, contabilidad, comunicación, 

matemáticas y administración empiezan a predominar" 46 • Esta 

tendencia se observa en el si9Lliente cuadro para todo el 

nivel superior: 
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SONORA: PERSONAL DOCENTE Y ALUMNOS DE EDUCACION SUPERIOR 
CICLO 1989-1990. 

TOTAL MAESTRIA DOCTORADO 

Personal doc:ente 3211 32 
Alumnos 37548 835 2 
H 21237 592 2 
M 16311 243 o 
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Subdireccibn de planeacibn educativa. Principales caracterlsticas de la educacibn superior. Anexa 
estadlstica del V informe de gobierna. 

La cantidad de jovenes que ingresaron anualmente (1500 

en promedio), el lugar de procedencia y la posición económi-

ca familiar indican el cambio en la composic:ión social, al 

tomar el dato de que cerca del 50% de los matriculados en 

los ~ltimos aRos proviene de familias que obtuvieron de 1 a 

3 salarios minimos, 34% de 3 a 6 , el 11% de 6 a 10 y solo 

el 5% de mas de 10 salarios minimos••. 

2.2.5. Insuficiente preparación de recursos humanos. 

El crecimiento de matricula no estuvo acompaRado de 

una suficiente preparación de rec:ursos humanos. Por ejemplo 

la UNISON absorvió 1395 profesores de 1980 a 1990, de los 

cuales solamente el 20% tenia estLtdios de posgrado y el 

19.6% alcanzaba el nivel de lic:enciatura de ellos 690 son 

licenciados titulados y 470 pasantes•0 • 

Ese problema lo considera el PDI seRalado como muy 

agudo al tomar en cuenta que el 34.5% de esos docentes se 



incorporo de 1980 a 1985 mientras que el otro 65.5% lo hizo 

despues de 1985, " •.• Justo en el momento en que el ciclo de 

expansión de la matricula estudiantil mostraba los primeros 

indicios de estancamiento y se valora que menos del 5% de la 

carga académica se realiza por los maestros que tienen estu-

dios de posgrado; y un 85% aproximadamente recae sobre los 

docentes que apenas tienen estLtd ios de licenciatura, pa-

santes y titulados'1 ~~. 

Si a ello agregamos la predominancia de maestros de 

horas sueltas CMHS) sobre los de tiempo completo CMTCl el 

problema es mayor: 

2. 3. El Impacto de la Austeridad Presupuesta! del Estado 
er. las IES 

Este es el aspecto mas multicitado para e:·:plicar la 

crisis de las !ES y desde luego es importante señalar qLte 

desde 1982 hasta finalizar la década, el presupuesto federal 

asignado a las !ES se mermó en un 40% en los términos reales 

Ello lo resintieron también las !ES de la entidad en 

salarios, adquisición de infraestructura, planes de e:<pan-

siOn, etc. Problema de la baja titulación de los egresados y 

de la insuficiente de preparación de recursos humanos cali-

ficados en las !ES. Como se observa en los siguientes cua-

dros: 

EGRESO Y TITULACION EN LOS TIPOS DE SUBSISTEMAS DE !ES 

TIPO 

Autónomo 
Pt'..tbl ico 
Privado 

X ESTUDIANTES 

81. 75 
12.83 
5.42 

'l. EGRESADOS 

78. 10 
20. 18 

1. 78 

/.TITULADOS 

49.41 
21.48 
29.11 
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FUENTE: Lian Karp y E. Robles. La educacibn superior en Sonora. Ed. El Colegio de Sonora, Hermosillo, 
Sonora, 1990. p. lt7. 

COMPOSICION ACADEMICA DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS IES. 

COMPOSICION ACADEMICA 

Técnicos 
Pasantes Clic.) 
Licenciados 
Pasantes (maestrial 
Maestros 
Pasantes (doctorado> 
Doctores 

Totales (1486> 

FUENTE: ldem. p. 123 

:Y. DOCENTES 

6.59 
31. 15 
49.73 
5.18 
6.19 
0.75 
0.41 

100. 00 

3. Las Huevas IES en el Contexto de Hodernizaci6n. 

3. t. Las IES prú,adas 

El Instituto Tecnológico de EstLtdios Superiores de 

Monterrey en Sonora es la mas antiguas de las IES en la en-

tidad. Se fLtnda desde 196"1, con su primera unidad en el 

puerto de Guaymas. 

Su apertura guardó conexión estrecha con la orientación 

sugerida por Víctor Bravo Ahuja (subsecretario de educación 

técnica en ese periodo> en su ponencia en el congreso indus-

trial. En ese entonces se~alaba: 

" ••• ,Pienso que en Guaymas, con algunos esfuerzos tanto 

como del gobierno del estado, de la iniciativa privada, como 

del gobierno federal, deben crearse escuelas técnicas indus-

triales. 



Tenemos ya experencia muy marcada en donde la iniciati

va privada ha hecho inversiones en instituciones educativas 

y esas inversiones realmente han sido fructiferas, como en 

el caso de Monterrey, donde ha habido inversiones considera

bles de parte de la industria para el sostenimiento y cons

trucción del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, •••. creo que el caso Monterrey, es un caso muy 

elocuente y dadas las caracteristicas especiales del norte 

de México, en mi concepto se puede repetir completamente en 

este estado de Sonora"""''· 

Posteriormente, en 1973 nace el ITESM -campus Noroeste

la unidad situada en Cd. Obregón IMpio. de Cajemel, amplian

dose de manera importante durante el decenio de los SO's a 

la unidad Sonora Norte en Hermosillo 119831 y unidad Navojoa 

( 19861. 

El costo semestral por alumno es de $ 4,500,000.00 len 

la UNISON el costo es de$ 340.00 al aRol. En 1990, ofrecia 

en total 8 licenciaturas, incluyendo las modalidades, siendo 

la mas demandada la de Ingeniero Industrial y de Sistemas. 

La unidad Sonora Norte cuenta con 801 alumnos, 26 pro

fesores y 35 administrativos, técnicos y manuales en el ci

clo 1990-1991, no reporta investigadores; aunque si dos re

formas curriculares: una en 1985 y otra en agosto de 1990; 

ambas con la finalidad de contribuir y fortalecer el progra

ma de las ~reas humanisticas <desarrollo personal) y las de 

calidad, productividad y de perspectiva emprendedora lsic.l, 

segOn la encuesta respondida por esta institución. 
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Los e9resados no realizan tesis, siendo de 8 a 3 el 

promedio anual de e9resados. La unidad cuenta con laborato-

rio de mecánica, biblioteca 9eneral, salas de arquitectura y 

centro electrónico de cálculo. También mantiene convenios de 

colaboración con el sector privado y otras instituciones, 

mas nin9uno con el sector público y social. 

Todo parece indicar c¡ue es esta la IES privada con ma-

yor proyección por sus antecedentes y perspectivas interna-

cionales. 

En Monterrey fué fundado en 1943 como asociación civil 

(en Enseñanza de Investi9ación Superior A.C.I bajo la alian-

za estado-bur9uesía de la época. Al principio fué una insti-

tución de caracter re9ional se9ún dice Patricia de Leonardo 

R 24 . ' aunc¡ue con los años pasa a ser cimiento del sistema 

educativo privado nacional. 

Un análisis detallado del ITESM nos demostraría c¡ue su 

desarrollo está muy 1 i9ado al 9rupo Monterrey, uno de los 

91·upos económicos del pais mas poderosos. En 1952 son reco-

nocidos por la SEP con el nombre de escuela libre universi-

taria. Con el au9e indLtstrial de Mé}:ico, el ITESM, intenta 

preparar cuadros técnicos y profesionales para la empresa y 

el estado. 

Después del movimiento estudiantil de 1968, el ITESM 

inicia una nueva fase de eHpansión, transre9ionalizándose 

para "Presentar una alternativa en todas aquellas ciudades 

c¡ue tienen una bur9uesía sólida y bien or9anizada""""· 



Siguiendo el estudio de Patricia de Leonardo R •. sabe

mos que las unidades foráneas se instalan en las ciudades 

consideradas polos de crecimiento industrial y comercial; se 

realizan estudios de mercado y consultoría a los empresarios 

locales en cuanto a la demanda potencial y efectiva. 

Después se forma una Asociación Civil formada por empre

sarios locales la cual 9ueda como propietaria de la unidad 

educativa y se le vende la marca ITESM. La asociación me-

diante un convenio confían al ITESM la administración acadé

mica de la unidad, permitiendo este sistema el compromiso de 

los empresarios con la institución. 

Asi 1 se instala la unidad Noroeste de Guaymas desde 

1967 auspiciada por Eugenio Garza Leguerra y la unidad Noro

este de Cd. Obregón en 1973 auspiciada por Javier R. Bours 

Almada. Para 1979 se instala la unidad Navojoa también aus

piciada por Javier R. Bours Almndae4 • 

Entre las inovaciones del ITESM se destaca la incorpo

ración de maestros de tiempo completo, programas de formacón 

de profesores, sistema de instrucción personalizada y el 

programa de ense~anza técnica en unidades móviles, mediante 

las cuales se lleva a la escuela, al lugar de trabajo, en 

camiones ec¡uipados con tecnologia educativa; permitiendo es

to 9ue los trabajadores sean adiestrados en su lugar de tra

bajo. 

El campus Sonora Norte de Hermosillo, instalado en 1983 

es la última unidad del ITESM. 
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Sin duda alguna el ITESM en Sonora, juntando sus unida

des, es la IES privada de mayor importancia en la entidad, 

por el numero de planteles, SLl infraestructura, alumnos, 

personal académico, por el respaldo que tiene en el poderoso 

grupo matriz en Nuevo León y la perspectiva de ingresar mas 

rapidamente a la oleada tecnológica y a la "coneHión in

dustrial" que le brinda ese mismo respaldo. 

En este último aspecto no referimos sobre todo a ingre

so que las unidades del ITESM en Sonora, podrian tener, al 

sistema mundial de redes computacionales como herramientas 

claves en la modernización de la investigación. Ya que este 

tipo de redes ha entrado de manera muy incipiente a prestar 

sus servicios en las IES mexicanas en los óltimos a~os. 

Solamente son cuatro IES en el pais las 9ue gozan de 

este servicio, siendo el ITESM la que encabeza la lista, se

guido por la UNAM, la UAM y el ITAM. Todas ellas estén co

nectadas a BITNET,una de las redes de computadoras existen

tes en EEUU, Europa y Asia que utiliza los instrumentos mas 

poderosos que la tecnologia de la comunicación ha puesto al 

servicio de la comunidad cientifica de IES y CICYT del mundo 

entero'!5l!5. 

Al emplear este tipo de redes (de transferencia de da

tos) es posible intercambiar no solamente datos de 11 correo 

electrónico" sino también grandes cantidades de información 

resultada de experimentos o de programas de Software. 

Segun un estudio interdisciplinario llevado a cabo por 

investigadores"'.., del Laboratorio de Ecologia <Facultad de 
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Ciencias) de la UNAM, de la IBM Cinternational Bussines Ma-

chines) y la Universidad Técnica de Berlin <Alemania), la 

importancia de este tipo de redes es el impacto que tendrán 

en el acceso de IES de escasos recursos a ellas; es decir el 

acceso a computadoras centrales especializadas o a supercom

putadoras en las cuales ejecuten pro9ramas que en sus pro

pias instalaciones requeririan de un numero e>:cesivamente 

elevado de horas de procesamiento. 

La importancia econ6m i ca de es to radica en que, la ca

pacidad de acceder a fuentes de información de manera com

pleta Cse trate de investi9adores individuales, 9rupos, ba

ses de datos o SLtpercomputadorasl determine la competitivi

dad de un 9rupo o un pais. 

Por ello en septiembre de 1989 se presentó al con9reso 

de EEUU el acta sobre tecnolo9ia computacional de alta capa

cidad con el objetivo de que se presupuesten 1750 millones 

de dolares al desarrollo de sLtpercomputadoras, intel isenc ia 

artificial y áreas afines por un lapso de 5 a~os. De ellos 

450 millones son e>:clLtsivamente para iniciar el funciona

miento de la red nacional de educación e investigación 

CNRENl, de la cual se espera una revolución en los mecanis

mos de investigación mundial. 

Se espera que para 1993, la velocidad de transmisión de 

NREN Cpor ejemplo transmitir un texto de 182000 pá9inas en 

un segundo) supere a ARPANET, otra de las redes mas impor

tantes en EEUU. Ademas NREN no se limitará a la transmisión 
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de textos, sino se e:·:tenderá también a gráficas y sonidos 

digitalizados. 

"El objetivo final es la creación del laboratorio sin 

fronteras, esto es el laboratorio global en 9ue cual9uier 

cientifico puede participar con acceso a una computadora. Es 

obvia, entonces la importancia 9ue estos adelantos tecno

lógicos tienen para un pais en vias de desarrollo como el 

nuestro 11 cs 7 • 

En M~xico el interés formal de ligarse a BITNET se ini

cio como consecuencia de dos proyectos conuntos de transfe

rencia impulsados por el ITESM y la UNAM con la asesoria de 

la IBM. 

El objetivo de los proyectos era desarrollar redes en 

los campus Ltniversitarios. El ITESM se enlazo a BITNET en 

junio de 1986 y en 1988 la UNAM, posteriormente se enlazaron 

otros nodos mexicanos 9ue pueden verse en el siguiente mapa: 
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FUENTE: S. Castillo A., H. Hernlindez R. y Rojas G, 'Era digital: Redes c09putacionales para la 
comunidad acad!mica', En Rev. Ciencia y Desarrollo Vol. XVII, num. 94, sept.-oct, 1990. 
P. 113. 

En el mapa se observa la participación de el ITESM con 

la unidad matriz en Nuevo León, la de Queretaro, Edo. de Mé-

xico y de Chihuahua, a~n sin concretizarse en algunas de las 

unidades de Sonora; sin embargo dado el avace tecnológico y 

las actuales tendencias en el ramo no es arriesgado decir 

que ello es cuestión de 2 o 3 aRos mas. <Confirmado esto por 

las entrevistas hechas a funcionarios del ITESM en Sonora). 

En Sonora, se tendrán que tomar en cuenta este tipo de 

e:·:periencias pues están marcando las pautas de por donde 

irán los futuros desarrollos de las IES, los CICYTS y la po-

litica de colaboración interinstitucional. 

Si el ITESM en Sonora, evoluciona de acuerdo a los rit-

mos en que lo ha hecho desde su fundación matriz en Nuevo 

·. 
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León, podria ser la primera IES en el estado que logre in

gresar a la era de tecnologia digital. 

Las otras IES privadas corno la Universidad de f(ino 

C1985>, Universidad del Noroeste 11979) y la Universidad de 

Hermosillo 11987> no tienen programas de investigación ni 

carreras ligadas a la reconversión industrial. Por lo cual 

pueden considerarse como IES de corte trad ic ion al, aunque 

han manifestado su preocupación por este aspecto0 •. 

3.2. Las IES AutOnomas: el ITSON. 

El Instituto Tecnológico de Sonora C ITSON> es la 

segunda IES en importa11cia en Sonora después de la UNISON, 

tanto, en alumnos, personal docente, infraestrL1cura como en 

financiamiento e historia regional. 

Tan es asi que por ejemplo en 1976, Adalberto Rosas 

Lopez <candidato por el PAN y a la gubernatura del estado en 

19851 gestionaba que el ITSON dejara de ser tecnológico para 

convertirse en la Universidad del Valle del Yaqui. En ese 

tiempo A. Rosas López fungia como presidente del patronato 

del ITSON y del centro patronal del Valle del Yaqui (filial 

de la COPARMEXlº9 • 

El crecimiento y diversificación del ITSON está muy 

ligada a las transformaciones económicas experimentadas por 

el estado, en cuanto a la preparación de técnicos y profe

sionistas <recursos humanos) para el crecimiento económico. 

Desde 1955 venia fLtnc i onando bajo el nombre de 

Instituto Tecnológico del Noroeste teniendo como objetivo la 
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formación de técnicos y capacitación de obreros en carpinte-

ria, soldadura, electricidad, mecánica de combustión interna 

y equipo agrlcola. Al iniciarce contaba con una escL1ela de 

técnicos de nivel medio. En 1962, mediante la ley No.20 del 

gobierno estatal es formalmente creado como ITSON, pasando a 

ser una institución de formación profesional, dejando atrás 

su caracter de formación media básica y media superior~º. 

En 1974 abre los departamentos de qulmica, Ingenierla 

quimica e Ingenierla estructural e hidraulica. En 1976 se 

abren las carreras de ingeniero en Electrónica, Ingeniero 

Electricista e Ingeniero Industrial con áreas de concentra-

ción en producción, sistemas, microbiología, mecánica, elec-

tricidad y administración. 

En 1977 se expande a Navojoa y en 1981 a Guaymas. 

El ITSON ofrece en 1990 las siguientes carreras cienti-

ficas y tecnológicas entre otras de diferente corte. 
11 Ingeniero en Electrónica 
21 Ingeniero Industrial 
31 Médico Veterinario Zootecnista 
4) Ingeniería Industrial y de Sistemas 
51 Ingeniero Ci vi 1 
6) Psicología 
71 Ingeniero Biotecnólogo 
81 Ingeniero Electricista 
91 Quimico 
101 Ingeniero Quimico 
111 Ingeniero Agrónomo 
12) Ingeniero Agrónomo en Irrigación 

Maestrias: 
11 Optimización de Sistemas Productivos * 
• Las otras dos •aestr!as son en modalidades de la 

administración, 
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3.3. Las IES Estatales. 

3.3.t. El CESUES. 

El Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 

<CESUES) nace en 1983, ofreciendo entre otras, las carreras 

de Ingeniero Civil e Ingeniero Industrial Administrador. 

Originalmente se establece en San Luis Rio Colorado, aun9ue 

al poco tiempo se fLtnda también la unidad de Hermosillo y 

después la de Navojoa. 

En el CESUES se fundamentó la politica modernizadora 

del estado para dar una respuesta al desarrollo de áreas 

prioritarias en edLtcación, corno una opción distinta a la 

UN ISDN. 

A poco tiempo de fundado, el CESUES se adelanta a la 

politica de planificación educativa estatal, ya 9ue formLtló 

su plan institucional de desarrollo desde 1985; mismo 9ue 

fué evaluado en 1989, con base a seguimientos anuales; y de 

alli surgió la necesidad de elaborar un segundo plan 1990-

1996"". 

El CESUES presenta carreras novedosas para la entidad 

como la licenciatura en ecolo9ia, en horticultura, Ingeniero 

agrónomo en zonas áridas, acuacul tura y otras menos nove

dosas como ingeniero en geociencias y licenciado en turismo. 

Pero lo 9ue si es original en la politica de la insti

tución es por ejemplo, la disposición para 9ue todas esas 

carreras (involucradas en el aprovechamiento de los recursos 

naturales) integren a su plan de estudios la asignatura de 

ecologia con miras a atender el problema del medio ambiente. 
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Ademas en el aspecto ecológico el CESUES se adelantó al 

nuavo modelo de educación básica y media superior en Sonora, 

pues desde antes ya hacia una critica a estos niveles por su 

falta de congruencia en el tratamiento ecológico, falta de 

conocimientos y manejo de recursos naturales conforme al en

torno CJLle rodea al alumno. Por lo cual CESUES junto con 

SEDUE establecieron un programa de "concientización ecológi

ca" desde 1988"""'· 

Las propLlestas del CESUES aparecen en el nL1evo modelo 

basico y medio superior de la entidad en 1990. 

Otro signo destintivo es que CESUES nace ya con el 

nuevo concepto de vinculación-educación-investigación-pro

ducción como via para lograr la calidad académica en las 

IES. 

Una inovación mas 9ue introduce CESUES, es la de 

otorgar al grado de Técnico a nivel superior a 9uienes ter

minan el cuarto semestre. Estas caracteristicas se reflejan 

por ejemplo en las escuelas de geociencias en 9ue se preten

de formar a los profesionistas en exploración, explotación, 

beneficio y comercialización de minerales a través de un 

plan de estudios 9L1e los capacite para integrarse a la 

producción hasta el término del cuarto semestre como técni

co, o bien tener el grado académico de Ingeniero en Geocien

cias al concluir el octavo semestre. 

Desde el inicio de la carrera se orienta al alumno 

hacia las prácticas de campo, visitas, conferencias, etc., a 

la vez 9ue se le da preparación teórica-practica de apl i-

187 



cación inmediata al campo de trabajo. Igualmente se intenta 

que parte del conocimiento se lleve a cabo en minas experi

mentales y plantas metalúrgicas de acuerdo al concepto 

pedagógico moderno. Este concepto ademas forma parte de la 

filosofia pedagógica del CESUES6~. 

En el CESUES el personal académico tiene nombramiento 

de profesor investigador, no existe la categoria del inves

tigador aparte. Con ello el CESUES ha generado investigacio

nes pe9ueRas, muy ligadas al entorno re9ional. 

3.3.2. las Escuelas Normales Estatales y Federales. 

Estas instituciones son la Escuela Normal del Estado de 

Sonora CENES>, la Escuela Normal Estatal de EdLtcari.ón F!sica 

CENEEF> 1 el Instituto Superior de Educación Telesecundaria 

CISET> y la Escuela Normal Estatal de Especialización 

CENEE>. Estas IES dependen de la Subsecretaria de EdLtcación 

Media Superior y Superior del Gobierno del Estado. 

Luego esta el Centro Regional de Educación Normal 

CCREN) en Navojoa, la Escuela Normal Rural "Plutarco Elias 

Calles", situado en el 9uinto (distrito de:> riego), municipio 

de Etchojoa. La Eicuela Normal Superior de He:>rmosillo <hasta 

1989 en Santa Ana~ el Centro Regional de Educación Normal y 

Actualización del Magisterio y la Universidad Pedagógica Na

cional con unidades en Hermosi l lo, No9ales, Navojoa, Cd. 

Obresón. Todas estas IES dependen de la DGSCEPES-SEP; salvo 

las unidades de la UPN aún continú~dependiendo de la unidad 

central en el Ajusco, México, D.F. 

,_ 
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En cual9uier caso conviene englobar en un solo rubro a 

todas estas IES por ser un subsistema aparte dedicado a la 

·formación, actualización y capacitación académica de do

centes en la entidad. 

La formación de docentes comprende las modalidades es

colarizada, semi escolarizada y educación a distancia aten

didas por la administración federal, estatal, autónoma y 

particular. 

Para 1990 el sistema educativo de Sonora ofrece 17 li

cenciaturas relacionadas con la educación. Durante el ciclo 

escolar 1989-1990 contaron con 3512 alumnos, de los cuales 

el 64.57X eran de la administración federal, el 20.87X de la 

estatal y el 14.55X de autónomos y particulares•4 • 

Las escuelas 9ue observan problemas de contratación de 

egresados de este subsistema son la ENEEF, ENEE y la ENSH 

por lo cual han tenido 9ue contraer su matricula. 

Las escuelas normales se conviertieron en IES apenas en 

1984 con el decreto presidencial de Miguel de la Madrid me

diante se eleva a rango de licenciatura la educación normal 

y se estableció el re9uisito del bachillerato pedagógico 

para ingresar a la misma. 

Esta elevación de la calidad por decreto, no subsanó el 

atraso crónico en 9ue se ha debatido el subsistema norma

lista: métodos pedagógicos anacrónicos, contenidos curricu

lares obsoletos, falta de preparación, actualización y baja 

cultura del personal académico, ausencia de investigación, 

entre lo más importante. 
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Una de las 9randes fallas de este subsistema, ademas de 

las mencionadas, es que funciona encerrado en si mismo; no 

tiene convenios de colaboración interinstitucionles, no est~ 

abierto a la participación de la sociedad y funcionan los 

cursos de formación y capacitación al mar9en de metodolo9ias 

avanzadas y del desarrolllo cientifico-tecnoló9ico actual. 

Sin embargo tampoco se puede soslayar la importancia 

histórica 9ue ha tenido la educación normal en Mé:dco y en 

Sonora. Ya 9ue dentro de perspectiva histórica tenemos 9ue 

el normalismo es clave para entender la evolución educativa 

de la entidad en sus diferentes épocas. 

Asl tenemos 9ue desde 1650, con la fundación de "escue

las de primeras letras" en algunas poblaciones sonorenses, 

pasando por las siete escuelas primarias y dos cátedras de 

9ramática castellana en Arizpe y Alamas en 1783, hasta la 

etapa post-independencia 9ue hizo posible la promul9ación de 

una ley 9ue facultaba a los ayuntamientos para arbitrar re

cursos y fundar escuelas 11825), el decreto de 1831 del de

ber del estado de otorgar educación a niRos y jovenes (fun

dación del cole9io de estudios y la sociedad de amigos de la 

ilustración) y la creación en 1847 de la primer escuela nor

mal llancasterianal en Ures y 9ue fué el antecedente del Co

le9io de Sonora (institución clave desde 1853 hasta 19161, 

observemos 9ue la educación normal es realmente la verdadera 

precursora de la educación en 9eneral en la entidad. 

Apartir de 1916 9ue inicia labores la escL1ela normal 

del estado, con la reforma modernizante de Rodolfo E. Calles 



(1931-19351 Para racionalizar mas la educación, el apoyo a 

la escuela rural y misiones culturales y la politica Carde

nista de educación socialista; se cierra otro periodo histó

rico de la educación en Sonora, donde el normalismo es cla

ve. 

Con la apertura en 1942 de la UNISON, 9ue inicialmente 

cubrió también los ciclos de secundaria, preparatoria y nor

mal; SLI subsecL<ente desarrollo en las décadas de los 50's, 

60's y 70's; se cubre otro importante periodo de la educa

ci6n sonorense. 

En tanto el periodo de transición o de crisis se inicia 

en Sonora en la década de los 70's y SO's; a la vez 9ue los 

intentos por una nueva reforma de largo alcance conocido co

mo modernización educativa. Objeto de análisis en este tra

bajo. 

La educación normal presenta también si9nos de inci

piente modernización como lo demuestra el hecho de empezar a 

incluir la preocupación por la investi9ación en algunas de

pendencias como la propia DGSCEPES de la SEP. La cual en 

1987 presentó cuatro proyectos de investi9ación 

concluidos"'"· 

Como sabemos este subsistema guarda una conexión estre

cha con la educación básica, por lo cual la falta de una co

rrelación fuerte entre modernización de la educación básica 

y modernización del subsistema normalista seria Lino de los 

obstáculos mayores para el logro de un alto 9rado de efica

cia de la nueva reforma educativa. 
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En Sonora, el proceso de formación y capacitación de 

docentes en servicio es atendido por la UPN, ENSH, CRENAM e 

!SET. En estas IES se ofrece una licenciatura a los profe-

sores de educación primaria y preescolar, sin embargo en los 

~ltimos 10 aRos, de los 4300 egresados del normalismo, solo 

967 han alcanzado una licenciatura, es decir ni si9uiera el 

25% de estos egresados, 9ue decir de los resagados de otras 

generaciones. 

El otro indicio modernizante para este subsistema está 

contenido en el Programa para la Modernización Educativa del 

Estado de Sonora 1990-1994, en la cual se establece la ne

cesidad de una profunda revisión de su estructura, para co

rregir su desarticulación y duplicación de fLtnciones de 

acuerdo a un programa estatal de investigación. 

También se recomienda concretar el proceso de descen

tralización 9ue ha marchado lentamente y revalorar el papel 

de la UPN, convirtiendola en el centro de excelencia acadé

mica del normalismo estatal, laboratorio de educación bdsica 

y centro de investigación educativa de avanzada para la de

finición de politicas académicas claves 9ue re9uiere el 

gobierno del estado¡ a la vez 9ue concentrarla las opciones 

de posgrado del subsistema. 

3.4. Las IES TecnolOgicas Federales. 

Están representadas por el Instituto Tecnológico de 

Hermosillo <ITH>, de Nogales <ITN>, de Agua Prieta <ITAP>, 

de Huatabampo <ITHB>, Instituto Tecnológico Agropecuario #21 

192 



<ITA> de Bacum e Instituto Tecnológico del Mar CITMAR> en 

Guaymas. Además en septiembre de 1991 fructificó el proyecto 

de crear el Instituto Tecnológico de Cananea, según acuerdos 

del sindicato minero de esa entidad con el presidente de 

México. 

Para terminar anotamos 9ue, los funcionarios federales 

9ue actualmente dirigen la educación superior del pals como 

son L.E. Todd y A. Gago Huguet en su reciente libro "Visión 

sobre la universidad mexicana" 1990, proponen 10 puntos para 

resolver la problematica de las IES. Algunos de ellos ya 

reiterativos. 

1.- Limitación del crecimiento de las IES. 

2.- Descentralización. 

3.- Evaluación interna y externa. 

4.- Fuentes de financiamiento complementarios. 

5.- Nuevas escuelas y/o carreras. 

6.- EstlmLtlos a alumnos sobresalientes y becas a los de 

bajos recursos. 

7.- Estimulas a los docentes productivos. 

s.- Subsidios en función de la eficiencia. 

9.- Revisión y actualización de curriculas por9ue se ha 

detectado incongruencias entre la formación profe-

sional y el empleo; asi como por el desfase con rea 

pecto a la r.t.i. 

10.- Creación de nuevas IES en zonas 9ue lo ameriten. -

Deberán tener una estructura departamental, finan

ciamiento compartido y vinculación <aparato produ~ 
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tivo-IESI incluyendo la planeación com~n de carre-

ras. 

Una visión de conjunto del subsistema educativo supe-

rior sonorense nos muestra que efectivamente, la década de 

los 80's transformó la estructura de este subsistema y que 

los elementos de crisis y modernización son los rasgos dis-

tintivos de la última década. En el CapitLtlo VI y en las 

conclusiones realizamos una reflexión más sistematlca en 

torno a lo que consideramos como crisis y modernización de 

este nivel a9ui detallado. 
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V. LOS POSGRADOS Y LOS CENTROS DE IHVESTIGACION CIEHTIFICA 
Y TECHOLOGICA EH SONORA 

¿cuá1 es la manifestación y/o impacto social de la mo-

dernización en los posgrados y CICYT de Sonora? ¿Existen in-

dicios de cambios en los patrones tradicionales de educa-

ción-ciencia y tecnolo9ia en la entidad? De ser asi: ¿en 9ué 

nivel, dónde y a partir de cuándo se detectan? 

Para responder a estos planteamientos problemáticos nos 

dimos a la tarea de indagar, conseguir y revisar sobre fuen-

tes 9ue nos ilL!straran al respecto. F'c1es, Sonora ha tenido 

fama de ser una entidad cultural y científicamente atrasada, 

pese a los indices de escolaridad, 9ue sin embargo, se re-

fieren al ciclo básico y a otros servicios educativos. 

Podemos responder afirmativamente a la presunta de si 

existen indicios de un cambio en el modelo educativo-cienti-

fico y tecnológico en Sonora, más adelante diremos los obs-

táculos 9ue este enfrenta y 9ué perspectiva tienen. 

Lo 9ue si es indudable es 9ue la aparición de los pos-

grados en las IES y los CICYT ligados a este cambio son un 

producto de la década de los SO's; constatándose como una de 

las principales tendencias ha acentuarse en las pró>:imas 

décadas. 

1- Los posgrados de las IES en Sonora. 

El conjunto de posgrados fcincionando hasta enero de 

1991, asi como los proyectos para los pró:dmos años se 

resumen en el siguiente cuadro: 

199 



é!QQl 

LOS POSGRADOS EN El SISTEHA EDUCATIVO EN SONORA 
1975 - Enero 1991 

-------------------------------------.. ·----------------------------.. ----------------------------------
TIPO DE POSGRADO INSTITUCION HUNICIPIO SISTE"A DE A~O DE 

ESPEClALIZACION O DIPLOHADO SOSTEN. INICIO 
-----------------------------------------------------------------·------------------------------------
1.- C111ronlcul1ura UNISON H1noslllo Aut6no10 1989 
2.- CoHrclo Exterior y Aduanas UNISON Henosillo Aut6no10 Sept. 1989 
3,- Blotecnologla UNlSON Her1oslllo Aut6no10 Feb. 1990 
4.- Derecho lntnal. Privado UNISON Her1osillo Aut6no10 Sept. 1990 
5,- Ad1on. Recursos Hu11nos UNISON Her1osil lo Auton610 Sept. 1990 
6,- Contabilidad Fiscal UNISON Her1osillo Aut6no10 Sept. 1990 
1.- lng. A1biental 11 UNISON Henosillo Auton610 
s.- Co1putaci6nt UNISON Henoslllo Aut6no10 
9.- Dul1ico Hetalurgista• UNISON Henosillo Aut6no10 
10.- Anal is is Qul1icot UNISON Henosillo Aut6no10 
11.- lnfordt icat UNISON Henosillo Aut6no10 
12.- Sisteoas Co1putac ion¡Jes 1, T .H. Her1osillo Federal 1990 
13.- Docencia a Nivel Hedio 

Superior y Superior U. KINO Henosillo Privado 1990 
14.- Agronegocios(() ITESH-CSN Henosillo Privado 1990 
15.- Anfüsis CUnicot UNISON Henosillo Aut6no10 
16.- lniciaci6n a la lnvestigaci6n(21 CIAD Henosillo Federal 1988 
17.- Co1ercio lnternacionalH U. LASALLE Cajeoe Privado 1995 
18.- Espec. GeocienciaSI CESUES Henosillo Estatal 1994 

UESTRIA 

1.- Ad1inistraci6n UNISON Henosillo Aut6no10 1978 
2.- Ad1inistmi6n UNISON Caborca Aut6no10 1988 
3.- Ad1inistraci6n UNISON Navojoa Aut6no10 1988 
4.- Ad1inistraci6n UNlSON Guayus Aut6no10 1989 
5.- Ad1inistraci6n ITSON Cajeoe Aut6no10 1975 
6.- Ad1inistr1ci6n ITSON Navoioa Aut6no10 1988 
1.- Ad1inistraci6n ITSON Guayoas Aut6no10 1988 
8,- lng. en Ad1on. de Recursos Hidr.lulicos ITSON Cajeoe Aut6no10 1981 
9.- lng. en Opti1izaci6n de Sist. Productivos ITSON Cajeoe Aut6no10 1986 
10.- Ciencias Al i1ent le ias ITESH Guayus Privado 1985 
11.- Ciencias "arinas ITES" 6uayus Privado 1988 
12.- Ciencias de la Nutrición y 

Alioentos CIAD Her1osillo Federal 1985 
13.- Sisleus Co1putacionales llN Nogales Federal 1989 
14.- C, Sociales: Estudios Regionales COL SON Her1osillo Aut6no10 1987 
15.- C. de Poi loeros y Haleriales UNISON Her1osillo Aut6no10 Feb. 1984 
16.- C. y Tecnología de Alioentos UNISON Hermosillo Aut6no10 1984 
17.- Física UNISON Henosillo Aut6no10 Sept. 1984 
18.- Hetalurgia Extractiva 

No Ferrosa UNJSON Henosillo Aut6no10 Harzo 1987 
19.- Haledticas Educativa UNISON Her1osillo Aut6no10 Sept. 1990 
20.- Psicologla UNISON Her1osillo Aut6no10 Sept. 1990 
21.- Horlicul tura UNISON Her1osillo Aut6no10 Feb. 1990 
22.- Geología• UNISON Her1osillo Aut6no10 
23.- lnfordticat UNISON Her1osillo Aut6no10 

-·--·~·--·---.-· .. ~···-



24.- Eshdl.tlcatt UNISON Heroosillo Aut6no10 
25.- Co11rc lo Ext1r lor y Aduan1111 UNISDN Her1osillo Aut6no10 
2'.- Ad1lnl1t11c Un ITES"•CSN H11101lllo Privado 1990 
21.- Educ1cl6n ITES"·CSN Her1011llo Privado 1990 
28.- SisteHs Co1puhcion1les ITESK-CSN He11osillo Pr IY1do 1990 
29.- Construcc Un• UNJSON Her1osillo Aut6no10 
30.- Ciencias de 11 Co1unicaci6ntt UNISON Her1osillo Aut6no10 
31.- Derecho lnhrnaclonal. Privado• UNJSDN Her1osillo Aut6no10 
32.- Energla Solar• UN ISDN Her1osi llo Aut6no10 
33.- Ciencias de la Educaci6nt UNJSON Henosil lo Aut6no10 
34.- Cienciu del ".," UNJSON-UAS ftUNICIPIO 

UABCS-UABCN INDErlNIDD 
35.- Educ1ci6n• USEAD261-UPN ftPIO, INDEr, federal 
36.- ftod1rnlzaci6n del Dnierto• ITAt21-HnAR 6uayHs federal 

CIDESDN 
37.- Des1rrollo Social• CIAD Her1osil Jo federal 1992 
38.- Tecnologll Educativa COL. BACHILLERES Her1osillo Aut6no10 1989 
----------------------------------.. -------------------------------------------------------------------
------·--------------------------------------------------------------------------------------------·--
DOCTORADO 

1.- Ciencias de ftateriales UNISON Her1osillo Aut6no10 1989 

2.- flsica• UNJSDN Her1osillo Aut6no10 1994 

3.- Al iHntos• CIAD Her1osillo federal 1994 

111 Es un eje1plo de 11 diplo1ados y cursos de actualización que ofrece el llESft-CSN. No se especifi
ca diferencia entre unos y otros. 

121 Unico en el Eshdo. Es un progrH1 de forHción de recursos hu1anos para que ilu1nos egresados de 
realizan su tesis y/o hagan su servicio social, produciendo 25 tesis anuales en nutrición, aliHn
tos y desarrollo. 
En Proyecto. 

11 Propuestas sin elaborar aparecidu en planes de desarrollo institucional. 

FUENTE: Eshdlslicas b•sicas del sist111 educativo en Sonora, 1989-1990. UNISDN. Primer Informe de Ac
tiYidides. Junio de 1989-Agosto 1930. Rector ftil. H. Antonio Yalencia A. Octubre de 1990. Ane
xo del Pri1er lnforH. UNISDN, Octubre de 1990. 'Anuncian en Guayus la apertura de una H1es-
trla en ftodernizacl6n del Desierto•, El l1parclal, 18 de abril 1989, p. 40, Revish Ciencia y 
Tecnologli, C1u d1 la Ciench, Her1osillo, Sonora, 1990. Encuesh de InforHci6n EduutlYi. 
Colegio de Sonora. 1990-1991. 
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La década de los 80 1 s marca para Sonora, un 11 boom 11 en 

pos9rados. Si tomamos en cuenta 9ue antes de esa década, 

únicamente se ofrecian los po9rados en administración en el 

ITSON 119751 y la UNISON 119781. 

Aún más, la 9ran mayoria de especializaciones, diploma

dos, maestrias y el único doctorado en la entidad, son pro

ducto de finales de los SO's es decir, son un fenómeno suma

mente reciente en Sonora. 

Y aun9ue una de las principales limitantes para la 

efectiva modernización del pos9rado lo constituye la matri

cula tradicional (acaparada aun por Administración), es un 

hecho 9ue los pos9rados novedosos li9ados a la reconversión 

tecnoló9ica-industrial inician un proceso de ascenso en la 

entidad, bajo el impulso de las politicas gubernamentales 

~ue orientan sus acciones en esa dirección. 

Y podemos encontrar entonces ya, en Sonora posgrados 

vinculados a la ciencia y la tecnologia, muy diferentes de 

los tradicionales, como son Sistemas Computacionales, Cien

cias Marinas, Ciencias Alimenticias, Ciencias de la Nutri

ción y Alimentos, Ciencias Sociales, Ciencias de Polimeros y 

Materiales !conectado a las tecnolo9ias de puntal, Tecnolo

gia de Alimentos, Metalur9ia Extractiva No Ferrosa, etc. 

Hasta enero de 1991 se localizan en Sonora 10 aspecia

lizaciones y diplomados en isual número de !ES. y 25 centros 

educativos (o unidades de los mismos) ofreciendo 17 maes

trias y un doctorado. 
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De acuerdo a las entrevistas hechas a funcionarios edu

cativos y a las previsiones marcadas en los pro9ramas de de

sarrollo educativo de las IES se espera en los próximos cin

co años (1995) por lo menos unas 8 especializaciones, 13 

maestrias y 2 doctorados mas; cifra 9L1e como es previsible 

aumentara sensiblemente a lo lar90 de la década de los 90's 

dadas las tendencias educativas vi9entes. 

Ya 9L1e los pos9rados en Sonora son una tendencia tanto 

de las IES públicas federales, autónomas y estatales como de 

las particulares. Ello sin contabilizar los cursos de actua-

lización 9ue 

IES privadas 

en forma de diplomados ofrecen continuamente 

como el ITESM-CSN, 9ue en 1990 lle9aron a 11, 

donde se incluyen los li9ados a políticas modernizantes para 

el sector privado que tuvieron una demanda amplia. 

En tanto, notamos 9ue la tendencia modernizante hacia 

la interdisciplina e interinstitución, todavia aparece dife

rida en Sonora, hasta 9ue se concretizen los nuevos proyec

tos. 

1.1. los Posgrados en la UNISON. 

La UNISON es la !ES 9ue tiene el mayor número de pos-

9rados, con fuentes de financiamiento basicamente centrados 

en la SEF', CONACYT y la propia UNISON, también aparecen 

otros or9anismos que los financian como al DAFRHU, Third 

World Academy of Sciences <Italia), Japan International Coo

peration a9ency y las cuotas de los alumnos. 
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En el caso de la Maestria en Metalllr9ia E:<tractiva no 

ferrosa aparece también como fLtente de financiamiento, los 

in9resos propios por asesoría metalúrgica y servicios analí

ticos de minerales y metales. 

Las vinclllaciones con el e><terior <:¡Lte tienen los pos

grados de la UNISON son con la UAM, Tecnoló9ico de Saltillo, 

Universidad de Arizona, UNACH, U. de Gto. UASLP, Universidad 

de Na9oya Japón, UNAM, UABC, CIDE, EscLtela Nacional de Capa

citación AdLtanera, CINVESTAV-IPN, principalmente. 

La matrícLtla es baja y el número de maestros por horas, 

es al ta en algunos posgrados de la UNISON. En el caso del 

pos9rado Cmaestria y doctorado) de polímeros y materiales, 

si destaca casi la totalidad de maestros 9Lte son de tiempo 

completo, además de ser japoneses. Esta área es una de las 

pocas de excelencia de la UNISON. 

t.2. Los Posgrados en el ITSON. 

En el ITSON, apenas en enero de 1991 se creó la Dirección 

de Pos9rado de Investigación, con la finalidad de Ltnir estas 

dos actividades 9Lte antes marchaban separadas. Funcionan ahí 

3 Maestrías: Administración, Inseniería con área de 

concentración en Administración de Recursos HidráLtlicos e 

In9enieria con área de concentración en Optimización de Sis

temas ProdLtctivos. 

En enero de 1991 el ITSON creó la Dirección de Investi-

9ación y Pos9rado CDIP>, anunciando 9Lle, con esta naciente 

unidad se experimenta un cambio. Las linea de investigación 
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de la DIP se centran en alimentación, uso y manejo de agua, 

contaminación y sistemas de producción. 

El director de la DIP hizó incapié en 9Lte el funciona

miento de planes de estudios, s2 hará dándoles prioridad a 

los proyectos de investigación; ya 9ue el alumno 9ue ingrese 

a cual9uiera de las Maestrias, realizará al mismo tiempo 

trabajos de investigación. Cuenta la DIP con 30 profesores

investigadores y auxiliares. 

1.3. El Posgrado en el CIAD. 

El CIAD cuenta con 2 programas de formación de recursos 

humanos: el de iniciación en la investigación y el de pos

grado en nutrición y alimentos, cuyo objetivo es el de inte

resar a los jóvenes con capacidad para el trabajo académico, 

para 9ue inicien una carrera de investigador, asi como tam

bien operar programas formales de posgrado con el fin de 

formar los investigadores y tecnólogos de alto nivel con las 

caracteristicas 9ue el pais necesita. De la Maestria en Ali

mentos se han graduado ya 21 maestros y durante 1990 presen

taron su e>:ámen de grado otros más. El CIAD es la institu

ción 9ue está formando más investigadores en esta especiali

zación en el pais. Por su parte en el programa de iniciación 

en la investigación trabajan 43 pasantes realizando sus te

sis de licenciatura y 20 estudiantes 9ue prestan su servicio 

social~ se producen unas 25 tesis anuales. 

El CIAD está vinculado con las asociaciones de pro

ductores de frutas y hortalizas del estado de Sonora a tra-
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vés de investigaciones de fruticultura y hortalizas para la 

Confederación Nacional de Productores de Hortalizas y 

CAADES. Han establecido contacto con productores de frutasy 

de Veracruz y Chiapas. Se han hecho trabajos conjuntos con 

la Federación de Cooperativas de Producción Pes9uera del Sur 

de Sonora y Ocean Garden. Se lleva a cabo un proyecto apoya

do por una industria local para utilizar sus plásticos en el 

empa9ue de frutas para transporte a larga distancia. Se tie

ne un convenio con el municipio de San Pedro de la Cueva, 

Gobierno de Sonora y organizaciones locales para el estudio 

e implementación de métodos de educación para la salud. 

Se tiene presencia ante la Secretaria de Pesca, BAN

RURAL, y la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidrául i-· 

cos. Con la Secretaria de Salud hay una coordinación al ni

vel de la Comisión Intersecretarial de Investigación en Sa

lud. Ha habido acercamiento con la Dirección para la Cuenca 

del Pacifico y Europa de la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial conjuntamente con Nacional Financiera se dan los 

primeros pasos para resolver problemas de la industria ali

menticia de Sonora asi como aplicar los resultados de las 

investigaciones del Centro. 

Durante la última Asamblea de Asociados efectuada a fi

nes de 1989 se integró el consejo consultivo del CIAD forma

do por productores y servidores públicos relacionados con la 

producción de alimentos y planeación del desarrollo. Se tie

nen relaciones de trabajo con los grupos de alimentos de las 

universidades de Sonora y Chihuahua; se han estado realizan-
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do reLtniones con todos los centros de investigación y pos

grado en alimentos de las universidades estatales del pais. 

Se tiene pensado 9ue en el término del presente sexenio 

se creen varias unidades de asistencia técnica a productores 

y empacadores de frutas en diversas regiones del pais. 

El CIAD, proyecta también en el curso de los próximos 5 

aRos 9uedar integrado como una institución modelo en inves

tigación en alimentos en México. Actualmente es el Centro -

en su ramo- 9ue más investigación produce, más articules pu

blica, 9ue genera un mayor número de graduados <con exámen 

de grado presentado) anualmente y ya está teniendo mejor 

vinculación con los productores. El CIAD dispone de excelen

tes recursos humanos con alto grado académico y cuenta con 

infraestructura moderna valuada en más de 1000 millones de 

pesos. 

Está proyectado un laboratorio de ingenieria de ali

mentos especializados en especies perecederas: frutas, hor

tal izas, cárnicos y productos marinos. Para 1994 se contem

pla empezar el programa de Doctorado en Alimentos y la Maes

tria en Desarrollo Social an 1992. 

El CIAD manifiesta su apertura al diálogo con pro

ductores, industriales, funcionarios públicos e interesados 

en el ramo de alimentos•. 
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2. los Centros de Investigación Cientlfica y Tecnológi
ca en la UHISOH. 

2.1. los CICYT en la UNISON 

En 1987, la UNISON dio impulso a más de 60 proyectos de 

investigación en diversas areas del conocimiento. En 1988, 

se solicitó apoyo financiero a SEP y CONACYT por mas de 2 

mil millones de pesos para 71 proyectos de investigación, 

apoyo en equipo para los centros y posgrados, asi como la 

apertura de la Maestria en Horticultura, la especialidad en 

Derecho Internacional y el doctorado en Polimeros y Materia-

les. 

Hasta 1988 se destacaban como logros investi9ativos 

en la UNISON el desarrollo de la tecnolo9ia para cultivar 

camarón en estanc¡Lte y el diseño de un proceso para e:<traer 

curtientes de la cañagria, pues actualmente se importa al 

pais la mayor parte de los productos tánicos; el desarrollo 

de una harina a base de sorgo c¡Lte tiene posibilidades de 

sustituir al maiz en la elaboración de tortillas. 

En el área de alimentos se han desarrollado métodos 

para evitar la contaminación de granos almacenados por han-

9os cancerigenos. El Centro de Investigación en Fisica efec-

túa estudios en materia de semiconductores, estado sólido y 

óptica, y tanto sus investigadores como los del centro de 

Polimeros y Materiales, publican periódicamente sus resulta-

dos en revistas especializadas de circulación internacional. 

El CIPM estudia la obtención de plásticos y en menor escala, 

sobre superconductores. 

208 



Desde 1981 existe el Convenio de Intercambio Acadé

mico entre la UNISON y la UNAM, con lo cual se han podido 

sacar adelante Ltn buen numero de programas académicos; hay 

investigaciones conjuntas entre dependencias como el Insti

tuto de Fisica de la UNAM y el Centro de Investigaciones en 

Fisica de la UNISON, de aqui nació la Maestria en Fisica en 

la UNISDN"'. 

El 11 de diciembre de 1989, la UNISON publicó en su 

órgano de difusión un numero completo dedicado a la ciencia 

y la tecnologia en ese centro educativo"'. La aparición del 

numero se da en un contexto de nueva rectoria <Mtro. Marco 

Antonio Valencia A.) y de frecuentes ataques tanto naciona

les coma re9ionales a las universidades mexicanas y en es

pecial a la UNISDN. 

Ello es un debate nacional, en el IPN se viene ha

ciendo desde hace aRos, también en la UNAM, pero las decla

raciones explicitas a este respecto para el caso de la UNI

SON correspondieron a Jorge Valencia JLtllerat, Presidente 

del Centro Empresarial del Norte de Sonora quien expresó que 

los profesionistas egresados de la UNISON no sirven a la 

iniciativa privada4 • 

En el citado órgano de difusión de la comunidad uni

versitaria numero dedicado a la ciencia y la tecnologia= y 

en el Primer Informe del Rector• se hace un recuento de las 

principales actividades cientificas y tecnológicas llevadas 

a ·cabo en los Centros de Investigación y Posgrado de la 

UN ISDN. 
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2.1.1. El Grupo Universitario de Geohidrologia. 

Se inició en 1989 como un grupo de investigadores dedi

cados al estudio del aprovechamiento de los recursos natura

les. Está integrado por investigadores del Departamento de 

Matemáticas, Irrigación <Escuela de Agricultura y Ganade

ria), Minas <Escuela de Ingenieria) e Ingenieria. La Direc

ción Académica y el Centro Coordinador de Investigación y 

Posgrado se encargan de aprobar este tipo de grupos y pro

yectos interdisciplinarios. 

Los proyectos de trabajo del grupo están dirigidos 

a la cuantificación, cLtalificación, grado de aprovechamien

to, explotación, conservación y detección, desde el punto de 

vista tecnológico y cientifico, del agua subterránea super

ficial presente en la región. 

2.1.2. La investigación en Fisica. 

Se lleva a cabo en el CIFUS !Centro de Investigación en 

Fisica de la UNISON) creado en 1977. Los objetivos de la in

vestigación en Fisica son el de incrementar la comprensión 

de la materia y su interacción con la energia, asi como 

crear las fuentes de conocimiento para la tecnologia e inge

nieria del futuro. 

Hasta 1989 1 el CIFUS realiza investigación básica 

teórica en los campos de Estado Sólido, Fisica atómica y mo

lecular, relatividad, pelicL1las delgadas y astrofisica, bá

sica experimental en estado sólido, óptica y peliculas del-
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9adas Y fisica aplicada experimental en 

electrónica y óptica. 

instrumentación 

En 1990 se realizaron B proyectos con apoyo tradi

cional y la Academia de Ciencias del Tercer Mundo <Italia). 

Mantiene convenios con la cic1dad cientifica de Izmiran, 

URSS. 

2.1.3. La Investigación en el CICTUS. 

El CICTUS cuenta entre sus objetivos la contribución 

del aprovechamiento integral de los recursos naturales de la 

región; realizar investigación aplicada, enfocada a reunir y 

producir conocimientos tdcnicos-cientif icos para el desarro-

1 lo de tecnologias apropiadas, servicios de asesorias y ex

tensionismo tecnológico para el aparato productivo; promo

ción en la formación de recursos humanos para la investiga

ción y la docencia y difundir información cientifica y tec

nológica. 

Cuenta con las siguientes áreas de investigación: Acua

cultura con lineas de investi9ación en ecologia, biologia, 

fisiologia y tdcnicas de cultivos de especies regionales a

menazadas de extinción; tdcnicas de cultivo de bajo costo en 

aguas dulces y marinas y desarrollo de tecnología propia pa

ra el cultivo de especies regionales de alto valor económi

co. Tienen en 1991 6 investigadores. 

Los c1suarios más importantes del área son: Alimentos 

Procesados VALMD, Cafds Solubles del Pacifico, S.A., CDNASU

PO del Noroeste, DICDNSA, Comercial V.H., Fábrica de Torti-
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llas de Hermosillo, Gobierno del Estado, Helados Rico, Hela-

dos CANORA, IndLtstrial izadora de Productos Agropecuari.os, 

Productores de Carne Machaca, Par9ue Industrial de Hermosi-

llo, S.S.A. del Estado de Sonora, SEDUE, Sardinas y Deriva-

dos de Guaymas, Selecta de Guaymas, S.A., Fábrica de Torti-

llas de Harina, Aguas Purificadas de Sonora, etc. 

2 .. 1.4 .. Investigaci6n en Tecnolog1a de Al imer1tos en el 
CCIA. 

En el Centro Coordinador de Investigación de Alimentos 

<CCIAl se ofrece la Maestria en Ciencias con especialidad en 

Almacenamientos de Granos. 

En 1990 presentaba 28 proyectos de investigación 

en proceso dirigidos principalmente al estLtdio nutricional 

del trigo, sorgo, maiz, soya, frijol y ajonjoli. 

2 .. 1 .. 5 .. Centro de Ini1 estigaciones y SerJ.1 icios de Inge
niería (CISIUS). 

Apenas nace en 1985 como un intento de integrar un es-

fuerzo interdisciplinario en investigación ingenieril. Fer-

nando Paz P., relata las enormes dificultades para su esta-

blecimiento, sobre todo en su primera época <1985) cuando se 

tramitaba el apoyo para las investigaciones del CISIUS ante 

diversas instancias públicas y privadas. 

"La cosa no era fácil, en esos tiempos la Univer-

sidad era vista con mLtcha caLttela y se pensaba 9ue era sinó-

nimo de srilla (subr. en el original>. El trabajo académico 

estaba desacreditado. Es más, en las reuniones con altos 
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burócratas se la pasaba uno escuchando ata9ues a la Univer

sidad. Si se los contestaba, la posibilidad de a~oyo se per

dia, asi 9ue decidimos hacernos los desentendidos'"'"· 

2 .. 1 .. 6,, El Centro de Inve:..::tigacic~n Econ6mico-Social .. 

Su objetivo es el desarrollo de investigaciones regio

nales en a.reas de ciencias sociales, economia, politic:a y 

cultura. Su creación es muy reciente (1987) y han desarro

llado investigaciones en industria ma9ui !adora, desarrollo 

económico, empleo y poder político en torno a la región. 

2 .. 1,,7,, La Investigación Tecnol6gica en Metalurgia,, 

Se realiza dentro de la Maestria en Metalurgia Extrac

tiva No Ferrosa, con trabajos tanto básicos como aplicables 

al sector minero metalurgico del Estado. Cuentan con las 

siguientes lineas de investigación: 

Hidrometalurgia de metales preciosos, procesa-

miento de minerales (donde están a la vanguardia de las uni

versidades del pais) e hidrometalurgia de metales básicos. 

En tanto en el campo de la investigación básica tienen estu

dios cinéticos (sobre la disolución) de minerales en sis

temas acuosos. 

2 .. 1 .. s .. La In~1e:..::tigaci6n en la Escuela de Ingenierta .. 

Están a cargo de 5 profesores-investigadores y 16 cola

boradores, cuentan entre sus patrocinadors a la UNISON, SEP, 
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SARH, CAMIMEX, ISHISA, CONACYT, Cia. Minera Comobabi y Go-

bierno del Estado. Algunos proyectos son los siguientes: 

Calibración de un modelo de escurrimientos superficiales 

de la cuenca de los rios Zanjón, San Miguel y Sonora. 

Evaluación actual y futura de los recursos hidrológicos de 

las cuencas de los rios Sonora, San Miguel y Zanjón. 

Elaboración de un sistema computarizado para el diseAo de 

tuberías. 

Para 1990, se habían concluido 5 proyectos 11 seguian 

en procesoª. 

2 .. 1 .. 9,. La In1-1 est:igaci6n en la Escuela de Agricultura y 
Ganaderfa. 

Se realizaron 13 proyectos de investigación y 42 e:'.pe-

rimentos de campo. Sobre producción lechera, irrigación, 

hortalizas, enfermedades parasitarias en cultivos, manejo de 

granjas porcicolas y evaluación de variedades de cartamo, 

girasol, trigo, frijol y maiz para siembra en la Costa de 

Hermosi l lo. 

2 .. 1 .. 10 .. La Int.1 estiga.cil>n en el Departamento de Ecor10-
mia. 

Se concluyeron 2 proyectos, uno sobre 11 La empresa de 

alta tecnología en Sonora" y otro sobre "La reconversión in-

dustrial en Sonora". Hay otro en proceso, sobre "La compe-

tencia internacional y la relación Mé>:ico-Japón". Hay algu-

nos mas en el taller de Coyuntura Económica. 
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2.1.11. La In•'estigación en el Departamento de Humani
dades. 

Se desarrolla el proyecto de "Historia social do la Li-

teratura sonorense" y el de "Identidad cultural, cambio so-

cial y tradición oral de una comunidad bilingüe 

paRoll". Otros proyectos son sobre dialectologia cahita, el 

espa~ol de la frontera norte sonorense y documentación mexi-

cana escrita en latin en el noroeste. 

2.1.12. La Investigaci6n en 
Social. 

la Escuela de Trabajo 

Real iza en 1990 <antes no e><istia investigación) pro-

yectos !1lobre metodolo9ias de ensenan za en trabajo social, 

incorporación de la mujer al trabajo asalariado y palitica 

social en Sonora en vinculación con el ClES. 

2.1.13. l.a Investigación en el Instituto de ln•'estiga
ciones Históricas. 

Trabaja en 1991) con 6 proyectos de investigación <3 con 

apoyo de SEF'I sus temáticas son: modernización de la agri-

cultura, etno-historia, capital y trabajo, relaciones Seno-

ra-Arizona y movimientos campesinos re9ionales. 

2.1.14. La Investigación en el Departamento de Fisica. 

Se llevan a cabo 7 proyectos. Dos de ellos, sobre "pro-

c:esos estoc:ástic:os 11 y superconductores reciben apoyo SEP, 

las demás del propio departamento y en convenios con la UAM 

y la Universidad de Colima. 
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2 .. t .1.5. La In~1 esti9acibn en el Departamento de Geo
logia. 

Trabajó en 1990 con 6 proyectos de apoyo interno y 4 de 

apoyo e:-:terno en cartografia regional, estratigrafia, yací-

mientas mineral.es, etc. Esta vincLtlada interdisciplinaria-

mente con las unidades académicas de agricultura, ganaderia, 

matemáticas e ingenieria civil para estudios conjuntos sobre 

hidrogeologia. 

2.1.16. La Investigación en el Departamento de Ciencias 
Químicas Biológicas. 

En 1990 se iniciaron proyectos de investigación sobre 

epidemiologia en la sección de análisis clinicos. 

2.1.17. La In~1esti~1acil>n en el Bu'fete Tecnolbgico Uni
versitario. 

Se concluyeron en 1990, un total de 9 proyectos sobre 

prácticas de riego con aguas residuales, contaminación del 

agua, industria alimentaria, y factibilidad acuicola para 2 

ejidos. Se iniciaron otros 6 nuevos proyectos. 

2.1.18. La lnl.1estigacibn en 
Químicas. 

la Escuela de Ciencias 

Ha hecho investigación e:<perimental en el tratamiento 

de aguas residuales de un rastro mediante el sistema de 

flotación con aire, sobre contaminación 9uimica y microbio-

lógica del agua de consumo en Bacoachi, Sonora. 

En 1990 se desarrollaron 3 proyectos: a> Proyecto 

interdisciplinario de modernización industrial, b) Viabi li-

dad de la industrialización del fruto del naranjo acido y c) 
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Optimización del proceso tecnológico para la obtención de un 

producto deshidratado de manzana. 

Para las nuevas tendencias modernizantes., estos 

proyectos son claves, pues al diseRarse, partian del diag-

nóstico del divorcio entre Universidad e industria, lo c:¡ue 

ha ocasionado 9ue no exista retroalimentación entre docencia 

e investigación. 

SeRalando ademAs, 9ue las carreras 9ue deben te-

ner mayor vinculación con el medio industrial son las ubica-

das en la Escuela de Ciencias Qulmicas, Ingenieria Quimica, 

Ingenieria Industrial, de Sistemas e Ingenieria Industrial 

Administrativa. 

F'or tanto este proyecto tiene una clara ot•ien-

tación modernizadora en el sentido explicado en esta tesis. 

2 .. 1 .. 19 .. La [T1l.1 estigacit~,n err el Departamento de Nate
máticas,, 

FLmciona en el Departamento de MatemAticas el CIDME 

<Centro de Investigación y Docencia en MatemAticas Educati-

vas>, mismo 9Lte realiza actividades, de investigación sobre 

el proceso de enseRanza-aprendizaje de las matemAticas para 

todos los niveles del sistema educativo regional. 

2.1 .. 20 .. La Investigación en Psicología. 

En 1989, se presenta el ·proyecto de la Maestria en 

F'sicologia, de ahi 9ue se haga un recuento al interior de la 

Escuela del estado actual de la investigación, destacAndose 



9ue en la entidad es en la UNISDN donde se realizan la 

mayorla de las investi9aciones psicológicas desde 1986. 

En total hay 38 investi9aciones en Psicolo9ia en 

Sonora, de ellas 19 son en la UNISDN, las demás corresponden 

al CIAD, ITSDN, Nuevos Horizontes y comunidad de Los Horco-

nes. 15 proyectos son clasificados dentro del área de 

comunidad, 9 a la de Educación y 14 a la de Ecolo9ia y Sa-

lLtd. Del total 27 son de investi9ación aplicada y 7 de 

básica. 

2.t.21. La Investigacit.>n 
CIP/ol <Centro de 
/olateriales.I. 

eri Nuevos /olateriales en el 
lrlJ.'estigacibn er1 Polimeros y 

Una investigación de avanzada en la UNISON es la rela-

cionada con la búsqueda sobre una nueva clase de materiales 

9ue presentan novedosas propiedades. Por ello en el CIPM se 

investi9a sobre complejos metálicos electroconductivos, po-

limeros conjugados electroconductivos, catalizadores para 

conversión de ener9ia y polímeros funcionales y alternados. 

Destacan en este centro, la presentación de 5 ponencias 

a nivel internacional, una de ellas en Japón. La importancia 

de estas tecnolo9ias de punta son enormes para el desarrollo 

económico dada la proyección futura 9ue tiene su aplicación 

tan diversa. 

"¿Podemos ima9inar un tren de ruedas magnéticas 9ue 

flota sobre rieles superconductores a 9ran velocidad? Este 

sistema de transporte no sufrirá pérdidas por deseaste, se-
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ria supersilencioso y la energia re9uerida para su movimien

to seria minima, utilizada sólo para arrancar o frenar. 

11 ¿Podemos ima.9inar un circuito microelectrónico de ma

terial supercondc1ctor? En estos dispositivos el consumo de 

energia eléctrica estaria satisfecho con una pila de 1.5 V y 

la respuesta electrónica aumentaria enormemente. 

".~.Podemos imaginar una reserva enorme de energia el éc

trica, almacenada en un sistema en forma de dona hecha de 

material superconductor? Hasta ahora, la energia eléctrica 

debe ser generada en función de la demanda y por lo tanto no 

se puede almacenar'' 9 

En Mé>:ico interesa la fabricación de cerámicas super

conductoras por9ue es una tecnologia accesible: bajo costo y 

aprovechamiento de infraestructura ya instalada 9ue se tiene 

en nuestro pais. "En el aspecto de docencia, estos temas mo

dernos deben ser inmediatamente asimilados y transmitidos a 

las nuevas generaciones de estudiantes ... 11 1° 

En la UNISON trabajan en ello el CIFUS y el Departamen

to de Fisica con un grupo de profesores, investigadores y 

estudiantes para el análisis y la fabricación de supercon

ductores en pelicula delgada; presentación 9ue permite apli

caciones más directas 9ue los propios polvos cerámicos. 

Sobre esto ya se han realizado eventos en la UNISON, 

por ejemplo el Primer Taller de Aprovechamiento de Energia 

Solar y Estudio de Materiales; el curso sobre "Superconduc

tores de alta temperatura" del Dr. B.O. Seraphin de la Uni

versidad de Arizona. El Taller Experimental de Superconduc-
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tores de Alta Temperatura con los investi9adores de la UNAM, 

lo9rándose en él la producción y caracterización eléctrica 

de cerámicas superconductoras en laboratorios del CIFUS. 

"Como resultado de esta iniciativa, se han planteado a 

proyectos de investi9ación ante SEP. se han involucrado 

estudiantes de Flsica, In9enie1·ia Quimica y CBTIS, 9uienes 

desarrollan servicio social y tesis de licenciatura 11 ~ 1 • 

Los intentos de renovación de la UNISON se inician en 

fecha reciente cuando el 26 de febrero de 1990., el H. Con

sejo Universitario acordó poner a consideración de los con

sejos directivos, centros de investi9ación, sindicatos y or-

9anizaciones universitarias la propuesta para la realización 

del FORO DE TRANSFORMACION Y REESTRUCTURACION ACADEMICA DE 

LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

El Foro tocarla básicamente toda la problemática uni

versitaria interna: estructura académica y 9obierno, centros 

de <~1Jvesti9ación, escL1elas, unidades foráneas, estructura 

administrativa, servicio social, pos9rado, condiciones de 

trabajo, sistemas de incorporados, problemática estudiantil 

y educación a distancia. 

Un paso muy importante la preparación de este foro, si-

9uiendo el rumbo de la UNAM, pero es notoria la ausencia del 

ccintr6~ertido punto de las re 1 ac iones un i vers i dad-sociedad-

aparato técnico-productivo. Asi como la integración del sis

tema estatal de educación superior•~. 

Dentro de los nuevos proyectos para la UNISON destaca 

el proyecto re9ional de impulsar la creación del Centro Re-
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gional e Infraestructura para la Investigación y el Posgra-

do, con lo cual se lograr~ la ad9u1sición de e9uipos e ins

trumentos 9ue eleven el nivel de investigación; se acordó 

9ue la sede del centro sea en Hermosillo 13• 

En sintesis, la UNISON presentó en total 140 proyectos 

de investigación entre noviembre de 1989 y mayo de 1990 para 

su evaluación y financiamiento ante la DGICSA-SEP y el 

CONACYT. 

En el mismo lapso se han firmado convenios y recibido 

apoyos por alrededor de 1200 millones de pesos para investi

gación por parte de DGICSA y CONACYT, además de los conve

nios y apoyos de otros sectores. 

Estableció la UNISON relaciones con Institutos de Edu

cación Superior nacionales y extranjeras con el objetivo de 

desarrollar proyectos conjuntos, por lo pronto hay 10 ante

proyectos 9ue se destacan, hechos entre la UNISON y la Uni

versidad de Arizona y UNISON-UNAM para ser presentados a la 

National Science Fundation. 

A nivel internacional la UNISON participó en la Primera 

Reunión de Coordinadores de Investigación, donde se presentó 

por parte de la Dirección General del Centro Coordinador de 

Investigación y Posgrado, una ponencia sobre la Vinculación 

de la Investigación Cientifica con los Sectores Privado y 

Social, además de discutir sobre los problemas de la inves

tigación y el posgrado en América Latina 14 • 

Otro avance de modernización es el inicio de la insta

lación de la red de cómputo universitario 9ue permitirá para 
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1991 a alumnos, profesores e investigadores, el acceso a re

des de cómputo para docencia e investigación, 11 
•• • se podrá 

acc8der a bancos de información o computadoras grandes de 

las llamadas "main frames" para la realización de trabajos 

de investigación 9ue demanda el estado ••• en 1991 se desea 

ten8r una estación terrena 9ue permita enlazar a la red in

t8rna de cómputo con las redes universitarias y de investi-

gación asi como ten8r comunicación vi• satélite con las 

unidades foré neas de Navojoa, Caborca y Santa Ana 111 ~. 

Hasta 1991 la UNISON puede facilmente seguirse conside-

randa como la IES regional con mayor infraestr•uctura y 

actividades de investigación. 

Cumple esta función a través de 9 centros de investiga-

ción, el Bufete Tecnológico Universitario y sus Unidades 

Académicas. El personal de investigación lo integran 188 

profesores-investigadores, de los cuales alrededor de 100 

tienen estudios de posgrado y 56 pertenecen al SNI. 

Para la investigación en ciencias básicas se cuenta con 

66 laboratorios, 2 estaciones experimentales para acuacultu

ra en Puerto Pe~asco y Bahia Kino, un campo agropecuario ex

perimental de 60 hectáreas. 

La investigación científica, tecnológica, social y hu

manística tiene una infraestructura 9ue incluye 2300 compu-

tadoras con sus accesorios, además de los nuevos proyectos 

de infraestructura ya detallados en páginas precedentes•b. 

222 



223 

2. 2 Lo~< problemas de 1 os CIC\·'T en 1 a UNISON en 
relación al Nuevo Hodelo Educativo. 

La inversión total del Estado de Sonora en investí-

gac ión es del 11. del PIB estatal. De los presupuestos 

universitarios a nivel nacional, la media para investi9ación 

es de 61.. En la UNAM esta cifra llegaba al 20/. en 1989 y en 

la UNISON es del 121.1 7 • 

Como se vió la tendencia de la UNISDN es a desarrollar 

convenios con el aparato productivo; sin embargo esta des-

vinculación es muy evidente aún, pues el proceso de vincula-

ción (en el sentido del nuevo proyecto educativo) es de 

manera incipiente. 

Además la situación de desconfianza mutua entre empresa 

privada y Universidad se ha dejado sentir en Sonora, en con-

diciones regionales muy similares al debate nacional actual. 

Como lo denota la realización del Primer Encuentro Sociedad-

Universidad hecho en la entidad, donde 9ueda de manifiesto 

que hay desconfianza mutua por la historia de las relaciones 

entre la Universidad, el gobierno y los empresarios. 

La actividad de investigación en la Universidad de So-

nora data de 1963 con la creación del CICTUS en el seno de 

la Escuela de Ciencias Quimicas y junto con el CIANO, pione-

ros del ramo en la región, junto al Instituto de investiga-

ciones Sociales creado en 1960. 

Los primeros centros de investigaicón (fuera del CIANOI 

surgen al calor del impulso a la primera oleada de indus-

trialización en el estado, correspondiente a la época del 

Plan Industrializador de 10 aRos del gobierno de Luis Enci-
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nas Johnson en los 60's. Cuando se hace necesario contar con 

centros 9ue apoyen el aprovechamiento de recursos naturales 

y brinden asesoria técnica. 

En 1978 viene un nuevo impulso a la investi9ación en 

Sonora, cuando entran en escena las actividades de investi

gación de Escuelas y departamentos y aparecen nuevos centros 

como el CIFUS y el CCI-Alimentos. 

Este impulso se incrementa en los 80 1 s con la crea--

ción de mAs centros como el CIPM 119811, CIDME 

BTU 11984>, Departamento de Humanidades 11984>, IIH 

(19841. 

119861. 

Pero en un con te:·:to diferente ya 9L1e estAn ligados a la 

creación de los pos9rados en el estado. 

Como vimos antes el primer 

en 1975, pero sin conexión con 

pos9rado se da en Sonora 

la ciencia y la tecnologia 

ya 9ue es la Maestria en administración; para 1978 se inició 

en la UNISON con 36 alumnos y con un crecimiento grande 

durante la década de los 80's 1 hasta llegar a 842 alumnos en 

el periodo 1990-semestre 1 19 • 

Uno de los problemas 9ue tiene la investigación en la 

UNISON es la falta de normatividad o de marco juridico 

legal. De 1953 a 1973 se reglamentó por la Ley de Enseñanza 

Universiaria #39, la cual reservaba la investi9ación al rec

tor y funcionarios altos de la institución. 

Con la promul9ación de la Ley Dr9ánica 103 en 1973 se 

hace mAs explicita la actividad para la Universidad al 

señalar la necesidad de: 
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11 0r9anizar, realizar y fomentar la investi9ación 

cientlfica y tecnol69ica teniendo en cuenta las condiciones 

y problemas nacionales y re9ionales 1119
• 

En 1985 se expide el Estatuto de Personal Académico y 

se creó la cate9orla de profesor-investi9ador, pensándose 

en vincular docencia-investigación. 

Es claro -si9uiendo al PDI de la UNISON- 9ue el marco 

le9al ha 9uedado desbordado por el desarrollo de la activi-

dad en la Universidad, pero sin una representación formal-

le9al donde se discuta y decidan objetivos, politicas y me

todolo9ias para llevar a cabo la investi9ación institucio

nal. 

De tal manera 9ue desde principios de los BO's se creó 

el CCIP <Centro Coordinador para la Investi9ación y Pos9ra-

do) al már9en de una estructura le9al, pese a la necesidad 

de ambas cosas. 

El CCIP, en la práctica, se dedicó a realizar los trá-

mites de financiamiento ante las fuentes externas y presen-

tar los informes técnicos y financieros de los proyectos. 

Incluso, las disposiciones or9anizativas 9ue ya ha 9enerado 

no se encuentran sancionadas por el Consejo Universitario. 

Aun9ue en la actualidad se puede observar 9ue no es 

despreciable el 9rado de vinculación 9ue desarrolla la 

UNISON, pero también su insuficiencia; si hablamos en 

términos del nuevo modelo de vinculación ya explicado. 

Otro 9ran problema 9ue afronta la investi9ación en la 

UNISON es el financiamiento. A la vez 9ue se observa una 
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preocupación por aumentar su porcentaje dentro del total 

como se observa en el siguiente cuadro: 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
RECURSOS ORDINARIOS DESTINADOS A LA INVESTIGACIDN 

(Miles de pesos corrientes) 

AÑO PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO A LA /. 
INVESTIGACION 

1982 671,490.0 62,6(11 9.3 
1983 1'187,868.0 149,438 12.5 
1984 1'886,333.0 192,671 10.2 
1985 3 1 325,794.0 385,414 11. 6 
1986 6 ' 190, 968. o 633,607 10. 2 
1987 17'349,462.0 1'779,637 10.2 
1988 45'644,020.0 4' 771, 819 10.4 
1989 54'455,481.0 6'553,824 12.0 

FUENTE: PDJ. Op. Cit. p. 175 

El cuadro denota el presupuesto ordinario, aunque hay 

también fuentes extraordinarias de financiamiento: las tra-

dicionales DGICSA-SEP, CONACYT y las alternativas a esas: la 

OEA, Instormil/Aid/Texas y otras dependencias federales y 

estatales. 

El POI de la UNISON concluye: 

11 Del breve análisis anterior, sobre la situación actual en 

que se encuentra la investigación en la Universidad de 

Sonora, se pueden desprender los siguientes ejes-problemas 

que impiden y obstaculizan su desarrollo: 

La falta de una estructura formal que abarque la totali-

dad de las actividades de investigación y que trae como 

consecuencia: 
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* La ausencia de un órgano formal 9ue discuta y defina 

la orientación de la investigación. 

* La falta de planificación y de mecanismos para impul

sar la investigación, y la aprobación, seguimiento y 

evaluación de los proyectos. 

La falta de vinculación formal entre los Centros y Uni

dades Académicas y 9ue dificulta la vinculación docen

cia-investigación, el impulso de proyectos con carácter 

interdisciplinario y colectivo. 

La ausencia de mecanismos que permitan realizar un se

guimiento y evaluación de los resultados d8 las accio-

nes de vinculación externa, 

junto de recursos. 

y el aprovechamiento con-

La falta de un Plan de formación de recursos humanos; 

pues parece ser 9ue existe cierta inestabilidad labo-

ral. Se detecta fuga de personal de alto nivel. 

La ausencia de mecanismos 9ue cuantifi9uen y cualifi9uen 

la producción científica. 

La carencia de mecanismos para establecer los criterios 

en la aprobación de proyectos de solicitudes de recur

sos financieros externos y para la revisión de su meto

dolo9ia. Se registra un marcado descenso en los apoyos 

de financiamiento de la SEP y CONACYT""'º· 

3. La Investigación Científica y Tecnológica en el CIAD 

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 

A. C. <CIAD>, es una institución descentralizada de investi-
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gación cientifica y tecnológica fundada en Hermosillo el 16 

de marzo de 1982 y está constituido por los si9uientes or

ganismos: Secretaria de Educación Pública, Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnolo9ia, Universidad Nacional Autónoma de 

México, Instituto Politécnico Nacional y Gobierno del Estado 

de Sonora. 

Los objetivos principales del CIAD son: 

al La pro9ramaci6n y realización de investigación cien

tifica y tecnológica en las áreas de alimentos, de

sarrollo y recursos naturales. 

bl Formar recursos humanos a nivel posgrado y especia-

1 ización en estas mismas áreas de las ciencias. 

cl Prestar asesoria cientifico-técnica a los 9obiernos 

federal, estatal y municipales, asi como a organiza-

ciones del sector privado y social en los campos de 

competencia de esta Asociación Civil. 

Al9unas de las lineas de investi9ación del CIAD son las 

si9L1ientes: 

Nutrición comunitaria, Calidad de alimentos, Incremento 

de calidad de alimentos, Conser vación y procesamiento de 

alimentos, Producción y sociedad: 

Una adición significativa a los pro9ramas de investi

gación es el inicio de un proyecto de 9ran magnitud sobre 

estudios de fisiologia de la nutrición utilizando métodos 

de calorimetria indirecta, ya sea por intercambio de gases o 

usando agua doblemente marcada. Estos proyectos se están 
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reali:<ando con patrocino del Programa de Ciencias para el 

Desarrollo de la Comunidad Europea y la Comisión Internacio

nal de Energia Atómica. 

El avance acelerado del CIAD en pocos a~os de vida ha 

permitido tener acceso a fondos de origen no oficial, entre 

ellos los que se numeran a continuación: Programa de Cien-

cia y Tecnologia para el Desarrollo de la Comunidad Econó

mica Europea por 204,000 dólares para entre9arse en 3 a~os; 

Agencia Internacional de Energía Atómica por 5000 dólares; 

Confederación Nacional de Productores de Hortali:<as por 32 

millones en 1988 y Linos 100 millones en 1989; F'rodL1ctores 

de uva y fomento agricola del Gobierno del Estado de Sono

ra; Se han solicitado ·fondos a la Organización de Estados; 

Americanos, Agencia Japonesa d<? Cooperación Internacional, 

CAADES, Secretaria d<? Pesca y otros organismos nacionales e 

internacional es. 

Entre los proyectos de investigación del CIAD en 1990 

figuran los proyectos de la Dirección de Nutrición Cfisiolo

gia, epidemiologia, calidad de alimentos> y los proyectos de 

la Dirección de Ciencia y Tecnología de Alimentos Cmicrobio

logia, bio9uimica, to:dcologia, fisiologia de postcosecha, 

manejo y transformación de frutas y hortal i.zas, panifica

ción, productos marinos y cárnicos, ingenieria. 

La Dirección de Desarrollo por su parte, efectda inves

tigaciones en el area de desarrollo industrial, modelaje e

conómico, educación para la nutrición y salud con especial 

229 



énfasis en lactancia y en poblaciones rurales. El grupo de 

estudios de la producción analiza aspectos antropológicos 

de la ganaderia y la pesca de sardina asi como de la indus-

tria alimentaria de Sonora. 

El CIAD observa buena productividad y calidad; es una 

de las instituciones 9ue más trabajos presenta en los foros 

locales y nacionales a los que asiste CCongreso Nacional de 

la Asociación de Tecnólogos de Alimentos de México, Congreso 

Nacional de Hortalizas, Simposio de Historia y Antropologia 

de Sonora, etc.> y ha tomado parte en los eventos internaci-

anales més importantes en su ramo tales como el Congreso An~ 

al de Tecnólogos de Alimentos de los Estados Unidos, Congre-

so Mundial de la Nutrición, Congreso Mundial de Pediatria, 

Congreso Internacional de Frutas Tropicales, Conferencia 

Internacional de Descentralización y Desarrollo, Encuentro 

Anual de Antropologia Aplicada, Reunión de FASEB, etc. 21 • 

4. la Investigación en Ciencias Sociales en El Colegio 
de Sonora. 

El Colegio de Sonora se inauguró en 1982 como institu-

ción pOblica para la investigación cientifica y la educa-

ción superior, constituida como organismo descentralizado 

con personalidad juridica y patrimonio propios, y autonomia 

académica y administrativa. 

El Colegio de Sonora inició formalmente sus actividades 

de investigación y docencia a nivel de posgrado en las cien-

cias sociales, el 28 de enero de 1982. 

Inspirada en la experiencia de El colegio de Michoacán, 
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la idea evolucionó rápidamente hasta convertirse en el pro-

yecto de un centro independiente con la estructura de una 

institución autónoma de posgrado. El proyecto encontró apoyo 

en el gobierno del estado de Sonora y también en El Colegio 

de México, la UNAM, la Secretaria de Educación Pública, el 

CDNACYT, la Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico 

de Sonora. 

La labor de investigación comenzó con un proyecto co-

lectivo, multidisciplinario, auspiciado también por el go-

bierno estatal: la Historia General de Sonora, publicada en 

cinco volúmenes, dedicados a la historia general y estatal, 

la politica, economia, etnologia, sociedad, agricultura y 

ganaderia del estado, asi como a la educación y a las artes. 

Este proyecto contribuyó a que esas mismas areas 

de interés se reflejaran en la estructuración académica: el 

programa de posgrado que se ofrece es el de Maestria en Ci

encias Sociales sobre Estudios Regionales••. 

En octubre de 1990 El Colegio de Sonora inicia su pri

mer diagnóstico institucional con el fin de elaborar en 1991 

su Plan de Desarrollo Institucional y modernizarse. 

5. El CIAHO y la Investigación Agrlcola en Sonora. 

El Centro de Investigaciones agricolas del Noroeste 

<CIANOI fue creado oficialmente en 1955 como respuesta a 

un grupo de productores son orenses convencidos de la 

utilidad de la investigación. 

El C!ANO es una institución dependientes de la SARH, 
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cuyas fuentes de financiamiento provienen del Gobierno Fede

ral, del Gobierno del Estado de Sonora, de los productores, 

a través del Patronato para la Investigación y Experimenta 

ci6n Agricola del Estado de Sonora CPIEAESJ, del Consejo Na

cional de Ciencia y Tecnologia CCONACyT>, además de otras 

empresas organizaciones e instituciones de ense~anza e 

investigación participan en forma conjunta en la 

realización de proyectos de investigación. 

Las aportaciones del CIANO a la agricultura del estado, 

asi como a nivel nacional e interna~lonal, han sido de gran 

relevancia sobre todo en el cultivo de trigo. 

Su objetivo principal es identificar y generar conoci

miento para resolver los problemas 9ue limitan la producción 

agricola regional, para asegL1rar la producción de básicos 

alimenticios, materias primas para la industria y excedentes 

para la exportación. 

La aportación más importante 9ue CIANO ha hecho a la 

a9ricultura, no sólo sonorense sino nacional y aun a nivel 

mundial, es la tecnología de producción de trigo, en donde 

el programa de mejoramiento genético conjunto del CIANO y 

del CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y 

Trigo) han generado más de 80 variedades mejoradas 9ue han 

permitido elevar el rendimiento promedio del estado desde 2 

ton/ha a principio de la década de los cincuentas hasta los 

cinco ton/ha en un periodo de treinta a~os. 

Los resultados obtenidos en México con las nuevas va

riedades de trigo se adoptaron a la India y Pa9uistán, 9ue 
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registraron aumentos espectaculares, ya 9ue ambos paises ob-

tuvieron cosechas que rompieron todas las marcas anteriores. 

Posteriormente, las nuevas variedades mexicanas fueran 

exportadas a Tur9uia, Afganistán, Irán, Irak, Túnez, Marrue-

cos, Líbano y otros paises. Este rápido y espectacular au-

mento de la producción en trigo sirvió como ejemplo metodo-

lbgico para la investigación en otros cultivos, fenómeno co-

nacido en la historia como La Revolución Verde, 9ue sirvió 

en base para 9ue el Dr Norman E. Bourlaug recibiera el Pre-

mio Nóbel de la Paz en 1970~3 • 

6. la Investigación en el Instituto Tecnológico de 
Heraosillo <ITHJ. 

En el ITH se tiene una Especialización en Sistemas 

Computacionales con un total de 21 alumnos <17 hombres y 4 

mujeres) en junio de 1990. 31 Cuenta con un total de 215 

académicos en el mismo lapso, de los cuales 82 son de tiem-

po completo, 23 de 3/4 de tiempo, 18 de medio tiempo y 92 

por H-S-M"'""· 

El ITH reportó la creación de un equipo de trabajo 

transdicipl inario <SIC>; computación, educación y matemáti-

cas para la producción de un programa de ense~anza por com-

putadora <graficación de funciones por parámetros>, al desa-

rrollc.H" un 11 cl\asial9oritmo 11 para graficar ciertas funciones. 

El diseño del lenguaje <Software> fue posible con la 

participacioón y conjunción del esfuerzo de tres investiga-

dares que en cada una de sus áreas aportaron un marco teó-

rico llamado "Teoría y práctica en computadoras" <educación, 
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"Metodologia de la pro9ramac i ón 11 <computación) y selección 

de una muestra de un tema del curso 11 Matemáticas finitas: 

9raficación de funciones por parámetros" <matemáticas>"'"'· 

Otro proyecto se desarrolló en el Centro de Cómputo del 

ITH, donde existen 2 microcomputadoras ONIX c:on 5 puestos 

seriales cada una de las cuales está conectada a 4 tnrmina-

les, y computadora PC. 

A9ui un investi9ador realizó un pro9rama emulador de una 

terminal. El pro9rama fue dise~ado para el len9uaje PASCAL 

de Borland. La ventaja del resultado es poder utilizar una 

PC, como PC o como terminal, haciendo posible el traslado de 

información existente en una microcomputadora o macrocompu-

tadora a una PC y viceversa. 

"Creo que con diversas modificaciones., adecuadas al 

pro9rama, puede convertirse una PC en una terminal de dife-

rente tipo para diferente má9uina". Concluye el investi9a-

dor"' ... 

7. La Investigación en el CIDESOH. 

Uno de los mayores centros de investigación cientifica 

y tecnoló9ica del Estado de Sonora es el CIDESON (Centro pa-

rala Investi9ación y Desarrollo de Sonora>, sur9ido a prin-

cipios de los 80's, tiene ya una trayectoria amplia en in-

vesti9ación. 

En 1990 aparecia desarrollando las si9uientes activida-

des de investigación: 

11 Evaluación de los recursos naturales por teledetec
ción. 
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Se utiliza la técnica de teledetección por sensores 

remotos, a través de los sistemas LANDSAT, operando 

desde una altura de 1500 kms. El CIDESON cuenta con 

e~uipo necesario para el procesamiento de informa

ción captada por sistemas orbitales LANDSAT y tam

bién utiliza el programa Software ERDAS IEarth Re

sources Data Analysis Systeml donado éste último al 

CIDESON por la Comunidad Económica Europea como 

parte de un programa de entrenamiento a tres inves

tigadores del Centro en la RFA 27 • 

21 Realizó el CIDESON un convenio para capacitar a sus 

investigadores en el procesamiento de imágenes con 

información obtenida por percepción remota en el 

Desierto de Altar.El convenio fue con "El Instituto 

fDr Meereskunde de la Unviersidad de Hamburgo29 • 

31 Un trabajo de teledetección de te9ues9uite por sis-

tema similar 

Sonora29 • 

se realizó en Puerto Peñasco., 

El proyecto más importante realizado por el CIDESON es 

la investigación de fitohormonas esteroidales para incremen

tar la producción de los cultivos agrícolas. Esta ha sido la 

primera tecnologia novedosa, competitiva y selectiva desa

rrollada por el CIDESON. 

El proyecto cubrió todas las fases: Investigación bási-

ca, aplicada, desarrollo tecnológico, estudio de reinver-

sien, la creación de la empresa de capital semilla "Fitohor-
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monas de Sonora, S. A. de C. V." IFITSONJ hasta su primera 

ampliación de capital social con la participación de un 9ru

po de inversionistas. 

Se terminó el proyecto y se obtuvieron recursos ind~-

pendientemente del Gobierno del Estado por concepto de rega-

lias y por los servicios de administración técnico indus-

trial del CIDESON. Por ello hasta mayo de 1990 el CIDESON 

habia recibido un total de 11 millones de pesos. 

El programa de validación comercial se realiza en el 

pais y en el extranjero. En el primer caso se ha tratado con 

la fitohormona CIDEF-4 a más de 20 diferentes cultivos: ma-

iz, frijol, soya, ajonjol i, algodón, sorgo, arroz, tomate, 

calabacita, brOcoli, cebolla, coliflor, espárragos, papas, 

lechu9a, pepino, chile, melón, sandia, vid y fresa. 

En el pais se ha aplicado la fitohormona CIDEF-4 desde 

una hasta 200 hectáreas: en Sonora <San Luis R. c., Caborca, 

Costa de Hermosillo, Valle del Ya9ui y Valle del Mayo>; en 

Sinaloa en el Valle de Culiacán y el Valle del Fuerte, en el 

Estado de México y en el Bajio, principalmente en el Valle 

de Santiago. Los incrementos en los rendimientos comparados 

con cultivos testi9os para los productos agricolas menciona

dos han fluctuado desde el 20 al lOOX. 

A nivel internacional los primeros resultados reporta-

dos POI' la empresa GESCO en el Valle del Nilo en E9ipto, 

indican el incremento en los rendimientos de un 40% en maiz 

y de 20X en arroz. 

Recientemente el Banco Nacional de Mé>:ico, S.N.C. IBA-
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NAMEXI lanzó un programa de apoyo tecnológico y financiero 

para impulsar el cultivo de granos básicos, inicialmente ma

lz, con la estrategia de diseAar pa9uetes de alta tecnología 

a9ricola. En enfo9ue de este programa es tener una inversión 

mayor por hectárea incluyendo en el pa9uete a semillas mejo

radas fertilizantes, agro9uímicos y métodos modernos de cul

tivo a fin de obtener mayores rendimientos en las cosechas, 

los cuales harían más redituables los financiamientos otor

gados a los productores. BANAMEX tomó como pilotos al estado 

de México, pat~a continuar después en Jalisco, Morelos, Vera

cruz y Michoacán. Actualmente se ha icluido, en vía de prue-

ba, a la f itohormona CIDEF-4 1 dentro de los nuevos pa9uetes 

de alta tecnología agrícola en este programa tendiente a in

crementar la productividad en el campo mexicano incluyendo 

al elemento tecnología como factor determinante en la moder

nizac i6n a9ricola3c1
• 

La vinculación del CIDESON es con la CCE, Universidad 

del Estado de Nuevo México, Departamento de Agricultura de 

los EEUU, el Banco Mundial y el World Resources Institute. 

Hay desarrollo de 7 proyectos conjuntos con el ITA No. 

21, ITMAR y CETMAR de Guaymas con el 

COSNET-SEP. 

financiamiento del 

Desde 1989, el CIDESON, el FONEI y NAFINSA revisan un 

proyecto para una nueva empresa de capital 11 semilla 11
, llama-

da Curtientes de Sonora, S. A. de C. V. ICURTISONI. Además 

el CIDESON junto c:on la AISAC (Asociación de Inventores de 

Sonora) promL1eve en las IES el premio de la Invención en 
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Sonora, instituido en 1986. 

El CIDESDN funciona, en la promoción de la investiga-

ci6n aplicada al desarrollo tecnológico bajo el siguiente 

esquema: 

Los proyectos aprobados al CIDESDN son: Microagricul-

tura hacia el Siglo XXI; Agroindustrial del Kenaf para la 

producción de celulosa y papel; Nuevos cultivos en el Valle 

del Ya9ui; Cultivos de relevo en el Valle del Ya9ui; Cultivo 

del alga spirulina para la producción de alimentos; Micro

silo i6nico para alimentación animal; Ecolo9ia y cultivo de 

la totoaba3•. 
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8. Otros Centros de Investigación en Sonora. 

Otros centros donde se detectó realización de 

investi9ación cientifica y tecnoló9ica son el CES (Centro 

Ecoló9ico de Sonora> y el ITESM-CSN <Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Monterrey-Campus Sonora Norte. 

En el CES se reporta investigación sobre la conser-

vación de los recursos naturales y ecosistemas en 199032 • 

En tanto en el ITESM-CSN se reportó una investigación sobre 

microbiologia médica en 1989, 

investigadores~~. 

realizada por un equipo de 6 

El ITESM reportó otras 3 investigaciones en enero de 

1991, en la XXI Rc:Lmión de Intercambio de E:<periencias en 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en el Campus Monte

rrey del ITESM, donde en total se presentaron 88 investi-

9adores34. 

En el Campus ITESM de Hermosillo se realizó la investi

gación titulada: "Validación del modelo de simulación Ceres

Maize en diferentes niveles de aplicación de a9L1a de riego". 

Mientras que el Campus ITESl1 de Guaymas presentó las 

investigaciones tituladas: "Maduración y desove del camarón 

PeneaeLts stylirostria en Ltn medio hipersalino". y "Biologia, 

ecologia y, situación actual de la Vaquita (Phocoenasinusl, 

marsopa endémica del Golfo de California, Mé:<ico. Ambas se 

realizaron en el Departamento de Ciencias Marinas. 

Sin embargo, es notorio que las unidades del ITESM en 

otros campus del pais tienen posgrados y centros de investi

gación que aún están por encima de 'ºs de Sonora, en cuanto 
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al desarrollo de Ltn nLLevo modelo edL1cativo más vincLLlado a 

las necesidades del nLLevo patrón de acL1mL1lación de capital. 

Por ejemplo en la entidad vecina de ChihL1ahL1a el campLls 

del ITESM CL1enta con el CCI <Centro de Competitividad Inter

nacional) CJLle desarrolla programas de edLtcaci6n continua, 

asesoria y consL1ltoria e investigación aplicada en áreas ta

les como: calidad total, estudios estratégicos, servicios de 

informatica, 

factura. 

desarrollo empresarial y sistemas de manu-

Es evidente entonces gue, en relación al modelo 

edLtcativo modernizante para la IES privada, el ITESM lleva 

la delantera, de ahi gue para conservarla tengan como 

objetivo prioritario en su programa de desarrollo gue para 

1994 todos los profesores del ITESM deberán tener al menos 

el nivel de Maestria y el 25X, el de doctorado•m. 

En Hermosillo, desde 1990, el campus del ITESM partici

pa de la avanzada tecnológica educativa de los 26 campL1s gLLe 

integran la poderosa IES, al L1tilizar el sistema Educación 

Interactiva por Satélite, mC?diante el cual se transmiten 

clases de Lln campus a otro, via el Satélite Morelos. 

Dicho sistema educativo tiene la caracteristica de gue 

los alumnos de los campus receptores pueden interactuar con 

su profesor remoto por medios computacionales. 

Además en el campLts original <Monterrey) del ITESM 

opera el CETEC (Centro de Tecnologia Avanzada para la Pro

ducción) gLLe imparte CLtrsos seminarios y diplomados para 

académicos y empresarios en áreas como: 
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Control de procesos por computadora, sistemas telein

formáticos y de comunicaciones de la empresa, fibras ópti

cas, pro9rama FORD-ITESM para control estadistico del pro-

ceso para proveedores y la industria nacional, método 

ta9uchi y despliegue de la función total de la calidad CQFD) 

y estadistica aplicada36 • Estas mismas tendencias se operan 

para el ITESM-Hermosillo, para lo cual el Pro9rama de Desa

rrollo ITESM-CSN. 1990-2000 proyecta invertir 30 millones de 

dólares y convertirse en !ES lider en Sonora37 • 

Tal orientación tan marcadamente tecnocrática de la 

educación ha hecho que, en Sonora, la nueva IES privada que 

iniciará funciones en agosto de 1991 <Universidad Lasalle> 

en cd. Obre9ón, prepare planes y pro9ramas de estudio que 

además de lo técnico, intente desarrollar en el estudiante 

el sentido por lo humano30 • 

Por último cabe aRadir -para cerrar este capitulo- que 

finalizando 1.990 fue presentado el Programa para la 

Modernización Educativa del Estado de Sonora. 1990-1994, en 

2 volúmenes, a careo de la SFEC del Gobierno del Estado y la 

DGSCEPES-SEP federal. 

En el volúmen II se dedicó un apartado al posgrado e 

investigación cientifica, humanistica y tecnológica. Conci

biéndose el pos9rado -en consonancia con los pro9ramas na

cionales- como interdependiente de la investi9ación. 

El Pro9rama localiza más de 170 proyectos de investi-

9ación en marcha en 1990 y reporta un total de 252 inves

ti9adores, cifra muy superior a los 95 reportados en 1980~•. 
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Sin duda alguna la politica de modernización educativa 

en Sonora vislumbra ern los posgrados y los CICYT la 

e>:pectativa de? la formación de? la "cadena productiva". Es 

apenas a partir de? 1989 cuando se inicia en Sonora la 

discusión sobre la vinculac:ión o "coneHión industrial". 

En los hechos la cone:-:ión se esta dando lentamente en 

ciertas áreas localizadas como la producción de bienenes de? 

consumo no durables, alimenticios agricolas, agroindustria-

les. También la inversión biotecnológica de punta y su li-

sazón a la producción se ve en Sonora, en este caso el ejem-

plo tipico es el CIDESDN, seguido por el CIANO, CIAD, ITESM-

CSN. En tanto el nuevo modelo educativo también puede 

analizarce desde la óptica de la creciente importancia 9ue 

va ad9Ltiriendo la investigación como vehicLtlo privilegiado 

de la docC?ncia y su impulso como politica estatal explicita 

de los actualC?s documentos de planeación. En el capitulo utl 

y en las conclusiones abundaremos al respecto. 
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VI. VISION DE CONJUNTO DE LOS CAHBIOS EN LA 
EDUCACION SONORENSE 

1. Evolución del Siste•a Educativo Sonorense 

1.1. La Hatricula Estudiantil. 

En los últimos 10 años, el total de la matricula estu-

diantil del sistema educativo sonorense evolL1cionó de una 

población de 541,073 alumnos en el ciclo 1980-81 a una de 

609,897 en el ciclo 1990-91, lo cual representó una tasa de 

crecimiento del 12X ICfr. apéndice). 

Las tasas de crecimiento espectaculares 

corresponden a la Maestria 1573XI, la especialización 

(205XI, la educación inicial < 165/.1, la 1 icenciatL1ra ( 129XI 

y la educación terminal técnica medio superior <109XJ. 

Después destacan las tasas altas de crecimiento matri-

cular en educación preescolar 167%1, bachillerato tecnológi-

co <65/.), edL1cación especial <6BXI y el bachillerato pedagó-

gic:o (53X). 

Con tasas moderadas de crecimiendo figuran el nivel de 

edL1cación secundaria (17%), bachillerato general 118X) y 

educación artistica ISX). 

En tanto los niveles 9ue tienden a la baja, es decir al 

decaimiento en su matricLlla son el bachillerato de arte 

<-26/.), instrucción laboral (-22XI, educación elemental de 

capacitación para el trabajo l-18XI, la educación primaria 

(-9%1 y en otros niveles, la educación de adultos semi-esco-

larizada <-71%1 y extraescolar 1-67%1. 
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Podemos afirmar 9ue en la última década se pone fin a 

las altas tasas de crecimiento de la educación básica, pero 

en contraste aumentan espectacularmente las tasas de creci

miento del subsistema educativo superior y ocurren transfor

maciones importantes en el nivel medio superior con la ten

dencia de la modalidad técnica terminal y tecnoló9ica prope

déutica de crecer a Ltn ritmo mucho mayor 9ue la modalidad 

del bachillerato general. Lo cual, a mediano plazo, redunda

rá en un paulatino desplazamiento en esta modalidad por la 

tecnológica. 

La calda de la educación primaria la encabezan los con-

troles administrativos del COl\IAFE (-70%) y el estatal 

1-201.l. Capacitación para el trabajo cae por la disminución 

del control particLtlar y estatal, pese al crecimiento del 

federal. 

El crecimiento de la secundaria se debe a las técnicas 

pes9ueras <1041.l, industriales 1711.l y general <441.l todas 

ellas de control federal. También el control estatal se se

cundarias crece 1641.l gracias al fuerte incremento de las 

telesecundarias 1921%) y pese a la decadencia de la secunda-

ria para trabajadores 

1-58%). 

(-60%) y del control particular 

El nivel medio superior crece en todas las modalidades, 

pero destaca el terminal técnico y la fuerte tendencia del 

bachillerato tecnológico de desplazar al general. 

El nivel licenciatura registra decrementos en la educa

ción normal escolarizada 1-4% de 1986 a 1990) y aLtmento en 

'-
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la semiescolarizada 197XI. La matricula de licenciatura uni

versitaria creció notablemente gracias al crecimiento del 

control federal C181XI, estatal C97XI, autónomo C98XI y par

ticular C75XI. 

De acuerdo a las proyecciones hechas, la calda que se 

presenta en la tasa anual de crecimiento de la primaria des

de 1982 continuará en los 90's y hasta el 2010 y el resto de 

niveles tendrán únicamente un crecimiento moderado, quedando 

muy lejanas las espectacLtlares tasas de crecimiento de los 

a~os 60's y 70's. 

Se calcula en 673,670 la matricula en 1995, en 702 1 931 

en el 2000 y en 761 1 455 alumnos en el 2010. Se trata de cre

cimientos no muy elevados. 

1.2. la Distribución de la Hatrfcula por Niveles. 

La educación preescolar pasó de un 5.8X en el total de 

la matricula en 1980 a un 9.9X en 1989-90. La de primaria 

descendió del 63.lX al 51.7X, continuando sin embar90 repre

sentando el mayor porcentaje en la estructura de la matricu

la. 

Instrucción laboral y educación artistica no han va

riado (0.5% y 0.2% respectivamente.>). Capacitación para el 

trabajo descendió de un 2.6% a un 2.0X. Educación secundaria 

aumentó de un 17.5X .a un 18.2X; terminal técnico de un 1.0X 

a L<n 1.8%. el Bachillerato ha permanecido i9ual C4.2XI, el 

bachillerato tecnológico se incrementó de un 2.5% a un 3.3X, 

el bachillerato pedagógico ha permanecido igual (0.1XI. 
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La educación superior elevó al doble su participación 

en el porcentaje de la estructura matricular durante los 80, 

al pasar de un 3.1/. a un 6.1%. Dentro de ella, la licencia

tura en educación normal no varió C0.2X>, el grueso de va

riación corresponde a la educación superior universitaria. 

1.3. La Relación Alumnos por Haestro. 

Durante la década de los SO, la relación alLtmnos por 

maestro pasó de 29 a 22 en el promedio del total de la enti

dad; esto implica una atención más personalizada y puede ser 

consecuencia de 9ue la tasa de crecimiento del personal ocu

pado fue muy superior a la tasa de crecimiento estudiantil. 

Educación preescolar pasó de 37 a 26, primaria de 39 a 

30, instrucción laboral de 21 (1986) a 27, educación artis

tica de 22 119861 a 24, capacitación pasa el trabajo de 25 a 

17, secundarias de 19 a 20, terminal técnico de 14 a 9, ba

chillerato de 15 a 13 y la educación superior de 12 a 11. 

1.4. El Personal Ocupado. 

Durante los 80 's el personal ocupado en el sistema 

educativo pasó de 25, 776 (ciclo 1981-821 a 40, 722 ( 1989-901, 

lo cual representa una alta tasa de crecimiento. 

1.4.1. El Personal Docente. 

En el sector docente este crecimiento estuvo encabeza

do por la educación preescolar (899 a 2, 331), terminal téc

nico (372 a 1,2621, bachillerato tecnoló9ico (724 a 1 1 149), 
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educación SLtperior <1,256 a 3,211l y la educación especial 

<295 a 637l. 

La educación primaria, en su personal docente creció 

también <8,737 a 10,411>, instrucción laboral decreció de 

156 < 1987-88) a 107 y educación artistica se mantLtvo casi 

constante de 42 (1987-88) a 43. 

El personal docente de secundarias mantuvo un creci

miento moderado (4,704 a 5,612l, el bact1illerato 9eneral 

creció de 1,416 a 1921, la educación inicial de 217 <1983-

84> a 375. En tanto la educación de adultos semi-escolar ba

jó de 104 a 35 docentes y la extraescolar de 44 (186-871 a 

31. 

1.4.2. El personal directivo, técnico y manual 9ue 

creció de 6,639 personas en el ciclo 1981-82 a 12,835 en 

1989-90. Como se ve su tasa de crecimiento fue poco menos 

del 100X en 9 aRos (93.3XI. 

A9ui, el crecimiento del personal administrativo es 

constante para todos los niveles del sistema educativo. 

2. Financia•iento. 

La participación del gasto educativo en el presupuesto 

de gasto total del Gobierno del Estado disminuyó del 34.5X 

c=n 1980 al 28.3X en 1990. Aun9ue la caida mayor estt.tvo en 

1984 (17.2XI para empezar a recLtperarse en 1985, iniciando 

el gobierno del Ing. Rodolfo Félix Valdés, y se proyecta una 
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ligera caida en 1991 (27.LJ.'l.l en términos del presupuesto 

asignado para este año. 

En relación a la participación del gasto educativo en 

el pot·centaje del Producto Interno Bruto Estatal CPIBEl te

nemos 9ue este disminuyó del 1.34% en 1980 a 1.14/. en 1990, 

proyectAndose una ligera recuperación (1.47/.l en 1991 según 

lo estimado para este año. 

Esta relación tuvo su calda más drAstica en 1986 

(.52/.l para iniciar su recuperación en 1987. 

Ahora bien desde el punto de vista del monto presu

puestal absoluto <en pesos constantes) asignado a la educa

ción durante los 80's, tenemos 9ue ha habido un incremento 

importan·te, al pasar de 1,177 millones de pesos en 1980 a 

1 1 444 en 1990 y a 1,600 en 1991. Ello representa una tenden

cia ascendente desde 1986 1 revirtiendo la descendente desde 

1982. 

Por otra parte el gasto educativo 9ue llevó a cabo la 

Federación (gobierno federal) en el Estado de Sonora fue de 

291,104 millones de pesos en 1980 y de 760,742 en 1990. Ello 

denota un crecimiento grande del gasto federal en inversión 

educativa en pesos def lactados. 

Aunque durante la década, no es una constante, ya 9ue 

en 1987 el gasto de inversión fue minimo y en general, el 

gasto de cada año en la década es muy inferior al de 1990. 

No existen datos confiables aún para conocer el gasto 

corriente de la federación en el Estado de Sonora. Por ello 
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es 9ue los datos anteriores corresponden a la inversión edu-

cativa. 

3. Logros, probJe.,.as y tendencias del siste.,.a Educativo en 
Sonora 

El estudio del sistema educativo sonorense nos muestra 

9ue este ha hecho logros importantes durante la década de 

los BO's, entre los que destacan: 

al Una amplia atención a la demanda educativa de lOOX 

en preescolar y primaria y superior al 90X en los otros ni-

veles claves d81 sistema. 

bl Una tasa de analfabetismo que ha disminuido lenta-

mente 123.9X en 1960 y 19.lX en 19701 para bajar después de 

forma rápida en 1980 18.5XI y en 1986 13.6XI hasta tender a 

desaparecer en los 90 1 s. 

c) Una tendencia hacia el rápido incremento en la 

oferta de servicios educativos, iniciada desde los 60's, 

continuada en los 70's y BO's y estabilizada en los últimos 

3 o 4 años. 

d) La tendencia al incremento rápido de la matricula 

ha llegado a su fin para todos los niveles y en el futuro se 

espera un crecimiento estable de alrededor del 2X anual, tal 

y como ha sido en los últmos aHos. 

e) El sistema educativo proporcionó fuentes de empleo 

a un personal ocupado que creció a un ritmo mucho mayor que 

la matricL1la. 

fl El gobierno federal ha contribuido a expandir, di-

versificar y modernizar al sistema educativo estatal con la 
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permanente aportación de recursos, nuevas escLtelas, perso

nal, carreras nuevas y politicas educativas rectoras. 

gl La feder.,l ización de la matricula de la educación 

sonorense es abrumadora en el nivel preescolar 178.SXI, pri

maria (62.:".Xl, secundaria (64.2XI, bachillerato tecnológico 

C99.2Xl, educación especial C87.3Xl y edLtcación de adultos. 

En términos globales la federalización de matricula es 

del 57. 9X, el control estatal de 22. 6X y el particLtlar del 

11.6X. 

hl La eficiencia terminal del sistema educativo sono

rense es en promedio alta y la relación alumnos por maestro 

es satisfactoria. 

i> La creciente aparición de los posgrados en los úl

timos a~os es otro logro educativo trascendental. Para 1995 

existirán unas 20 especializaciones, cerca de 35 maestrias y 

3 doctorados. En tanto al iniciar los SO's era solamente un 

posgrado el existente. 

Durante 1980, el 99.2X de la matricula estudiantil de 

educación superior era de licenciatura, con tan solo un O.BX 

de maestría. En 1989-90 el porcentaje era de 97.6X y 2.2X 

respectivamente. En paises desarrollados la relación es 

mlnimamente de un 70 y 30X respectivamente. 

Es en la educación superior donde más se han visto re

flejados los avances del sistema educativo sonorense, aunque 

también es donde más se han agudizado los problemas. 

A principios de los 70's únicamente existían en Sonora 

2 Instituciones de Educación Superior CIES): la UNISON con 
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2,156 alumnos y el Instituto Tecnológico de Guaymas con 131. 

Para 1980 el numero de IES ascendia a 8 Ccon 12, 747 alum

nos), para 1990 la cifra se elevaba a 23 IES con 37,548 

alumnos; en tanto al cerrar 1991 el numero de IES ascendia a 

25 con la puesta en marcha deo la Universidad LaSalle en Ciu

dad Obregón <Agosto) y el Instituto Tecnológico de Cananea 

(Septiembre). 

Entre las caL.tsas del 11 boom 11 de !ES en Sonora se en

cuentran de variado tipo, sobresaliendo las siguientes: 

ll La alta tasa de crecimiento poblacional en las ul

timas 3 décadas, 9ue repercutió en el aumento de la demanda 

educativa. 
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2) La creciente demanda generada por la urbanización, 

la migración interna y el aL<mento en el numero de jóvenes 

9ue buscan posibilidades de acceso al mercado de trabajo en 

condiciones de mayor ventaja 9ue generaciones anteriores. 

3) El crecimiento del sector terciario o de servicios 

de la economia regional le sirve como espacio de empleo de 

est·esados. 

4) La politica gubernameontal de la década de los 70's 

de abrir mayor campo a la educación superior, como parte de 

la politica de conciliación y reconciliación del Estado con 

este sector, después de las heridas del 67 en Sonora y 68 en 

Mé>:ico. 

5> Con el decreto presidencial de Miguel de la Madrid 

en 1984, mediante el cual se elevaba a rango de licenciatura 

la educación normal, un bL<en numero de instituciones ad9ui-



rieron también el nivel de IES, siendo antes consideradas 

como nivel medio superior. 

61 La década de los 70's marca también el inicio de lo 

que se conoce actualmente como crisis de las IES, públicas, 

por lo cual, la iniciativa privada empieza a invertir en el 

campo educativo, de una manera creciente, provocando la di-

versificación de IES y también de carreras. 

Sin embargo el "boom" enfrenta ya un limite y todo pa-

rece indicar que la tasa de crecimiento de IES asi como de 

su respectiva matricula tenderá a estabilizarse en los pró-

ximos a~os e incluso a descender si observamos el siguiente 

cuadro: 

CRECIMIENTO MATRICULAR DE LICENCIATURA EN LA 
DECADA DE LOS 80's 

Ciclo escolar 

1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 

Tasa de crecimiento 

15.2 
15.8 
19.9 
l.5.9 
8.6 
3.3 
2. 1 
5.8 

-6.1 

FUENTE: Construido con datos anuales de las Estadísticas Bá
sicas del Sistema Educativo en Sonora. DGSCEPES-SEP. 1980-
1990. 

Los elementos criticas del funcionamiento efectivo de 

la educación sonorense tienen que ver con los siguientes 

factores: 

a> Financiamiento e inversión 
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bl Calidad de la educación 

c) Or9anización académica institucional a~ejada 

di Relación problemática educación-empleo 

el Predominio de las carreras tradicionales en detri

mento de las cientificas y tecnoló9icas 

f) Sindicalismo corporativo tradicional 

91 El problema salarial, sin avance si9nificativo desde 

1982 

hl El desfase del sistema educativo estatal con respec

to a la dinámica mundial., nacional y estatal di? la 

creación de un nuevo modelo de desarrollo económico 

basado en la apertLtra comercial, la 9lobalización, 

interdependencia, reinserción económica y tercera 

revolución cientifica, tecnoló9ica e industrial. 

En cuanto a las correlaciones establecidas entre las 

tendencias de la población escolar con la economicamente ac

tiva y la población total tenemos las siguientes: 

al Durante la década de los 80 la población escolar 

participó siendo un 34% de la población_total, en tanto, se

s~n las estimaciones hechas para el periodo 1995-2010, esa 

proporción se reducirá a 32% aproximadamente 

En 1981, obtuvo su máximo porcentaje la citada relación 

al ser di? 36% y en 1989 descendió al 30%. En la proyección, 

alcanzará el 33% en 1995 y el 31% en el 2010. 

b) Respecto a la población economicamente activa la 

proporción con c¡Lte participó en la población total fue de 
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36/. en 1989 y de 31/. en 1981. En lo proyectado llegará al 

46/. en el 2010. 

Desde 1987 (salvo por el año 90) el peso relativo de la 

población escolar tenderá a estabilizarse, en tanto el de la 

PEA tenderá a subir. 

c) En treinta años (1980 al 2010) los promedios de la 

relación PE/PT (población escolar/población total> pasarán 

del 35 al 31/., es decir decrecerá unos 4 puntos, en tanto la 

relación PEA/PT crecerá del 31 al 42/. 1 es decir un incremen

to de 14 puntos. 

Ello indica 9ue en este lapso decrece la población jo

ven en edad de estudiar y se observa una mayor reserva de 

población activa para incorporarse al mercado de trabajo de 

la entidad. 

Uno de los escenarios futuros posibles 9L1e arrojan 

las proyecciones de la PE por niveles educativos de 1980 al 

2010 según la técnica estadistica aqui utilizada es el 

siguiente: 

al La PE de preescolar crecerá 3.8 veces. 

b) La PE de primaria se reducirá un 28/.. 

cl La PE de secundaria tiende a crecer en 76.5/.. 

d) La PE de bachillerato crecerá en un 35. 9/.. 

el La PE del bachillerato tecnológico crecerá en un 3.2 

veces, valor solo superado por la de terminal técni

co (4. 4 veces). 

f) La PE de la licenciatura tenderá a crecer en 6 ve

c:es. 
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9) La PE de maestria crecerá 21 veces. 

Las tendencias del bachillerato y terminal técnico in-

dican las presiones que un amplio sector de jóvenes ejerce-

rAn para ser absorbidos por el mercado d~ trabajo. 

En la edLtcación media superior, la PE se ubica mayori-

tariamente en el nivel de bachillerato 9eneral hasta 1995, 

sin embargo, posteriormente será el bachillerato tecnológico 

el que concentra la demanda¡ rebasando al general en un 2BX 

en el año 2010. 

Ello indica claramente la tendencia educativa de prepa-

rar para un mercado de trabajo acorde con el desarrollo eco-

nómico, cientifico y tecnológico que experimentará al pais, 

la entidad y el mundo en las prcn:imas decadas. El 21/. del 

total de la PE dispondrAn de un capital humano Clease capa-

citación) correspondiente al nivel terminal tecnico, bachi-

llerato tecnológico y licenciatura. 

4. Las Políticas Estatales de Planeaci6n y Evaluación 
Educativa Regional 

En consonancia con la planeación y evaluación educativa 

gLtbernamental federal, dLtrante la década de los 80' s; se 

inicia en Sonora una etapa de planificación y evaluación del 

sistema educativo en su conjunto, con politicas diferencia-

das para cada nivel. 

En primer termino cabe destacar el inicio de politicas 

modernizantes en Sonora al 9obierno del Dr. Samuel Dcaña 

Barcia, durante su gobierno aparece por vez primera una par-
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tida presupuesta! para el rubro de investi9ación científica, 

a la vez ~ue se crean nuevos centros de investigación. 

Al finalizar el 9obierno del Dr. Ocaña G. (1980-1985), 

existian ya en la entidad 492 investi9adores adscritos a los 

diversos centros de educación e investi9ación con un presu

puesto de unos 2,800 millones de pesos, 44% de los cuales 

eran aportados por el Gobierno del Estado. 

Con el 9obierno del In9. Rodolfo Féli>: Valdés se ins

trumenta el Plan Estatal de Desarrollo 1986-1991, el cual 

por vez primera dedica un apartado a la Política de Desarro

llo Científico y Tecnoló9ico de la entidad 

Dicha politica intentaba iniciar el aspecto modernizan

te de. vincular las instituciones de edLtcación, ciencia y 

tecnologia con la solución de problemas económico-sociales 

del Estado. 

Con el inicio de la administración 9ubernamental del 

Dr. (en Economia> Carlos Salinas de Gortari, su poli.tica 

acentúa y acelera los programas de modernización educativa, 

cientifica y tecnoló9ica en el pais; con el subsecuente im

pacto en la planeación de la entidad. Aparecen asi los docu

mentos planificadores y evaluadores más importantes en la 

entidad en los dos últimos años de 9obierno del In9. Félix 

Valdés como son: 

a) Pro9rama para la Modernización Educativa del Estado 

de Sonora. 1990-1994. Vol. I y II. 
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bl Programa Estatal Indicativo para el Desarrollo de la 

Educación Media Superior. 1990-2000. Elaborado por la CEPMS

Sonora. 

Además de la aplicación de los planes gubernamentales 

federales para la educación básica en sonora, c:¡ue generó 

distintos documentos de planeación y evaluación de los avan

ces de la Prueba Operativa <nuevo modelo de educación bási

ca) c:¡ue modernizará la educación básica hacia 1994. 

También se instala la Comisión Estatal para la Orienta

ción Educativa en marzo de 1990 por la SFEC y la DGSCEPES

SEP. 

En el campo de la educación superior destacan los si

guientes documentos: el Plan de Desarrollo Institucional de 

la UNISON. 1990-1.993, el Plan de Desarrollo Institucional 

del CESUES. 1986-1990 y como antecedente principal de estos 

está el Plan Estatal Indicativo para el Desarrollo de la 

Educación Superior. 1985-1991. 

Un buen nUmero de instituciones educativas, aunque no 

han elaborado planes de desarrollo, presentan documentos de 

evaluación y planeaciOn parciales, ya c:¡ue esta actividad es 

incipiente en Sonora, pero su tendencia es ha consolidarse 

en los próximos a~os. 

¿Hacia dónde se dirigen todas estas politicas de pla

neación y evaluación educativa, cientifica y tecnológica de 

la actualidad?. 

Todo parece indicar que nos encontramos ante el inicio 

de Lm nuevo modelo edLtcativo c:¡ue se viene implementando de 
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manera incipiente desde 1983 y que serán las pautas claves a 

se9uirse en los próximos aRos. 

El nuevo modelo educati\tO es para todos los niveles y 

retoma los 3 postulados centrales de la Reforma Educativa de 

1964 impulsada por Agustín YáRez: 

a> ense~ar a pensar y a aprender sin memorismo 

b) vincular educación y desarrollo económico 

c) crear una mentalidad científica y tecnológica 

Lo novedoso del caso es la orientación que hoy se da a 

estos postulados los cuales se rearticulan para que giren en 

torno a una nueva interrelación entre el llamado "triángulo 

produc:tivo" o "la c:onexión industrial" segl'.m diferentes ana

listas¡ ello consistiría en cerrar la cadena Educación-Pro

ducción-Investigación Científica y Tecnológica con la coor

dinación y regulación de la Administración Gubernamental. 

Este seria el nucleo del nL1evo modelo educativo y su 

impulso constituye la principal preocupación implicita y ex

plicita de las politicas modernizadoras de esta época. Su 

impacto en Sonora apenas se está dejando sentir, pero las 

IES deberán definir muy claramente el papel que les corres

ponde en el nuevo modelo, sin duda para el caso de las IES 

dedicadas a las Ciencias Sociales, la orientación tiene sig

nificados algo diferentes, pero tomando en cuanta las nuevas 

tendencias, para diseRar políticas propias acorde a las rea

lidades actuales. 
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VII. ANALISIS GLOBAL DE LA HODERNIZACION EDUCATIVA~ 

1. Nuevo Patrón de Crecimiento Econó•ico y su Impacto 
en el Cambio Educativo. 

Acorde con las tendencias nacionales e internacionales, 

se observa también en Sonora, el impacto que está teniendo 

el desenvolvimiento de un nuevo patrón de acumulación de ca-

pi tal o de dcsarrol lo económico secundario e:-:por tador, con 

la direccionalidad que imprime una economía mundial cada vez 

m~s interconectada, globalizada, interdependiente y motivada 

a revolucionar la ciencia y la tecnología como vía privile-

giada para incrementar producción y productividad. 

El irrumpimiento de este modelo en Sonora es claro a 

partir de la segunda mitad de la década de los BO, aunque es 

aOn muy reciente; por lo cual empieza apenas a ser objeto de 

un análisis por parte de investigaciones recientes. 

La manera en que ha impactado a las regiones fronteri-

zas el nuevo patrón de acumulación es objeto de estudios en 

otras entidades diferentes a Sonora como son Coahuila y Ba-

ja California•. 

El proceso de industrialización exportadora de Sonora, 

aunque se inicia a fines de los 60's, no llega a convertirse 

en patrón dominante de crecimiento como cuando la IME, la 

aparición de la planta Ford y 8 empresas satélites, asi como 

de otras empresas importantes como Printaform hicieron de 

Sonora un esenario del nuevo patrón de acumulación. 

Para Sonora, el nuevo patrón de acumulación abarca tam-

bién la modernización agricola, expresada como cambio en el 
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sistema de cultivos, creciente industrialización de los pro

ductos agricolas y vinculación estrecha del mercado externo 

de esos productos. Se trata básicamente de cambios del maiz 

y frijol por frutas y hortalizas•. 

La irrupción del nuevo modelo industrializador en Sono

ra encabezado por 1 as I ME y la Ford, no nos debe inducir a 

pc;msar c:¡ue la industria local no ha tenido historia en la 

entidad. Pues en realidad desde los 50's, el auge de la 

a9ricultura permitió el impulso de la industria y los servi

cios locales. 

Ciertamente la evolución ha seguido el esc:¡uema clásico 

latinoamericano, al integrarse la agricultura y la indus

tria, por ejemplo en los cultivos del trigo del cual c:¡uedó 

vinculado a la industrialización de harinas, y el de al9odón 

a las despepitadoras y textiles. 

Todavia en los 60's y 70's los principales cultivos 

eran los básicos: maiz, trigo, algodón, garbanzo, después se 

unieron las hortalizas y frutas, y en la actualidad tienden 

a encabezar los cultivos a9ricolas. Estos en su mayoria se 

hacen destinados a la exportación y en una proporción peque

Aa al procesamiento industrial. 

En los BO's, la industrialización avanza por el impulso 

de capitales privados extranjeros y nacionales. "Además el 

gobierno apoyó este impulso construyendo parc:¡ues industria

les en las principales ciudades. Promulgando leyes de apoyo 

y participando en el proceso de coinversiones'' 3 . 
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A la vez 9ue crecian las IME <aun9ue este proceso ob-

serva ose ilaciones importantes) también las pe9ueñas y me-

dianas industrias de corte tradicional agroindustrial conti-

nuaban creciendo, procesando bienes de consumo no durables, 

obteniendo insumos y materias primas de la agricultura. 

Asi al entrar a los BO's la economia sonorense presenta 

una industria creciente 9ue pasa de un 11.9X de participa-

ción en el PIS en 1960 a una del 30.3X en 1980. 

A la par 9ue ha crecido el sector industrial de expor-

tación ha decrecido el sector agropecuario e><portador. El 

primero aumenta de un 12 a un 42X (1982-1987) del total de 

las exportaciones de la entidad y el segundo decae de un 68 

a un 15X en el mismo lapso. 

En el siguiente cuadro se puede constatar la tendencia 

exportadora de la entidad. 

CUADRO No. 
SONORA. PARTICIPACION DE LOS SECTORES EN EL TOTAL 

DE LAS EXPORTACIONES 
1979-1980 !Porcentajes> 

EXPORTACIONES POR SECTORES 
AÑO MINERO AGROP. PESQUERO INDUSTRIAL 

1979 1. 9 73.6 3.7 n.d 
1980 1. 6 70.2 6. 1 8.6 
1981 1. 4 86.7 4.6 11. 4 
1982 2. 1 68.5 4.8 12.7 
1983 5.3 37.8 31. o 11. 1 
1984 8.7 39 .. 2 3(1. 4 5 .. 8 
1985 11. 7 30.6 47.2 4.6 
1986 9.0 26.3 47.4 3.9 
1987 18.0 1.5.3 26. (1 42.2 
1988 13.6 10. (l 9.8 64.2 
19891el 16.0 B.9 10. 3 48.9 

10, 1"i'"'7'0. p .. 

''". 
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Como puede desprenderse de este cuadro hay una tenden

cia muy clara en Sonora desde 1987 a gue las exportaciones 

industriales liderean este sector. 

Todavia hasta 1985, al iniciarse el sexenio gubernamen

tal del Ing. Rodolfo Félix Valdés, la tasa de crecimiento de 

todos los sectores económicos superaban enormemente a la ta

sa de crecimiento de la industria. Por ejemplo la tasa de 

crecimiento de la agricultura era de un 23'/.. anual contra 

1.4X de la industria. 

Para 1990 esta relación se habia alterado de forma ra

dical al presentar la agricultura un 8X de crecimiento con

tra un 60/. de la industria. El otro dato significativo es 

c:¡ue ran 1.985 las eHportaciones sonorenses alcanzaban a ser 

149 millones de dls. para 1990 ascendian a 1020 millones de 

dls., de los cuales el 70X correspondian a exportaciones ma

nufactureras. 

De tal manera 9ue el 4to. lugar corno estado exportador 

del pais, fue el sitio gue ocupó Sonora ese a~o. Con el ALC, 

se espera gue Sonora tenga mas comercio con EEUU y un mayor 

dinamismo de las IME, asi como una ampliación de la infraes

tructura del Estado, en un contexto donde la frontera norte 

ha pasado a ser la segunda zona económica más dinámica del 

pais ... 

El impacto de la estrategia de reconversión industrial, 

cambio estructural y modelo exportador en Sonora, le ha per

mitido ocupar el referido 4to. lugar, cuando en 1988 ocupaba 
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el 5to. La proporc ón del PIB 9e se destina al mercado e:·:-

terno pasa del 3.5X en 1981 a 12.6% en 1987, denotano un rá-

pido avance de int.9ración al mercado externoº. 

La industria anufacturera y en especial la exportadora 

es la m•s importan e en la segunda mitad de los 80. Aun9ue 

se ha seAalado ya orno uno de los obstáculos más fuertes pa-

ra el éxito del nuevo modelo, el hecho de 9ue exista un sec-

tor mayoritario d industrias dedicada al mercado interno 

con tecnologia tra icional. Y por otra parte indc1strias de 

alta tecnologia orientadas completamente al mercado de ex-

portación y desvin1:uladas de las actividades económicas del 

mercado interno~. 

El nuevo patr<n de acumulación ha permitido 9ue el coe-

ficiente de e>:portaciones de mercancias de Mé:-:ico y Sonora 

tiendan a igualar e durante la década de los 80, ya 9ue en 

1982 era de 8.1 y :·.5 respectivamente pasando al 15.7 y 12.6 

en 1987. I9ualmen e 9ue el porcentaje en la composición de 

las e>:portaciones industriales haya pasado de un 9 a un 70X 

en el lapso 1980-1 9(1"7 • 

Aunque el núm ro de empr·esas exportadoras centrales son 

unas cuantas, tal como se ve en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 2 
SONORA: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS. (1987>. 

EMPRESA 

1. Ford Motor Co. 
2. Cia. Minera de Cananea 
3. Unión Ganadera Regional 
4. Cementos Portl nd Nacional 
5. Granos La Macarena 
6. Algodonera del N.O. 

X DEL TOTAL 

38.6 
10.5 
6.2 
4.4 
2.6 
2.3 
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FUENTE: A. Bracamonte y 6. Garcla do León. "Comportamiento reciente de las exportaciones en Sonora". 
lmimeol. UNISON, 1990. 

Es necesario recordar que este fenómeno no es exclusivo 

de la entidad, sino una reproducción del es9uema de acumula-

ci6n del pais. Es decir se trata de la recomposición del 

sistema de capitales a escala internacional y nacional. En 

el plano regional, el impacto de esta recomposición produjo 

9ue Sonora <como parte integrante de la zona fronteriza) ad-

9uiriera una creciente importancia para el nuevo modelo eco-

nómico. 

Ello por su ubicación geográfica, de cara a la Cuenca 

del Pacifico y colindante con los EEUU, lo cual se confiere 

un rol central frente a las nuevas corrientes de la produc-

ci6n y el comercio internacional. 

Sonora se convirtió en zona privilegiada del nuevo mo-

delo en tanto espacio geográfico de afluencia de nuevos ca-

pitales transnacionales, nacionales y regionales 9ue a su 

vez retroalimentan el proceso; desplazando los ejes de re-

producción del capital 9ue en el pasado reciente operaban en 

la producción tradicional <agricultura, agroindustria y mi-

nerlal hacia un conjunto de industrias orientadas fundamen-

talmente hacia la exportación y cambio estructural: las IME, 

metalmecánica, del cemento, gran industria de bebidas y ali-

mentas y gran mineria. 

Con la llegada de las grandes firmas nacionales y forá-

neas se produce un nLI8VD proceso d8 concentración econ6mica 



donde unas 2 o 3 docenas de 9randes erupos nacionales y fo

ráneos pasan a liderear la producción, el mercado y la cap

tación financiera. En tanto la mayoria de capitales reeiona

les se confina a ramas tradicionales, o bien, las firmas lo

cales más poderosas se afianzan en el comercio o se articu

lan en el nuevo proceso productivo como proveedores de? in

fraestructura y servicios. 

El proceso de cambio estructural en Sonora se inicia 

levemente durante el gobierno del Dr. Samuel Ocaña Garcia 

<1980-1985) y se profundiza durante la administración del 

lng. Rodolfo Féli>: Valdés (1985-1991). Destaca las si9c1ien

tes acciones de politica económica 9ubernamental para impul

sar este cambio. 

ll El 9asto gubernamental se reorienta hacia la indus

tria, rele9ando a seeundo plano el destinado al agro desde 

1981 y para 1984 al tercer lugar cuando el renelón de comu

nicaciones y transportes supera también los recursos desti

nados al a9ro. A su vez el presupuesto para fomento indus

trial es ya 11 veces superior al de fomento agricola•. 

2l Se avanza en la construcción de un Sistema Estatal 

de Parc:¡ues Industriales y otras grandes obras de infraes

tructura como la construcción del gasoducto Naco-Hcrmosillo 

y la termoeléctrica de Puerto Libertad. 

3l Se crea el Fondo de Fomento a las Actividades Econó

micas y Productivas del Estado de Sonora CFFAEPESl sobre to

do para impulsar la agroindustria. 
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41 Hacia mediados del gobierno del Dr. Samuel Ocaña G. 

se inicia la politica de atración de capitales industriales 

a Sonora para diversificar la industria <el mayor logro fue 

la planta Ford instalada en 19841 

"Las especificidades de la participación de Sonora en 

el proceso de reconversión y cambio estructL1ral pasaron a 

definirse mas claramente y, en los años sL1bsigL1ientes, no 

harian mas 9ue confirmarse y conformar la nueva fisonomia 

económica del Estado""'· 

Entre 1985 y 1989 la economia sonorense tuvo un ritmo 

de crecimiento estable de 3.1X de promedio anual 9ue se com

paró muy favorablemente con las tasas nulas de crecimiento 

de la nacional. La industria manufacturera creció a un ritmo 

promedio de. 3.6X anual. 

Con el gobierno del Ing. Félix Valdés el gasto guberna

mental hacia la industria ocupa ya un 65X del total, la 

agricultura recibe menas rec:Ltrsos, inclusive que la pesca 

para 1987. Durante esta administración 9ueda claro que el 

impulso es hacia la industria 9ue encaja en la promoción del 

nuevo patrón de acumulación. Se destacan las siguientes ac

ciones: 

11 Ampliación importante de infraestructura, destacando 

la terminación de la autopista de 4 carriles desde Nogales 

hasta Estación Don"" y la ampliación y e9uipamiento del 

Puerto de Guaymas para que pueda recibir embarcaciones de 

gran calado para el flLtjo maritimo de mercancias 

internacionales. 
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21 Conclusión del gasoducto Naco-Hermosllo y ampliación 

del Sistema de Par9ues Industriales <alrededor de 20, la ma

yoria son privados>. 

31 Creación de organismos de promoción de industrias 

para la exportación como el FISON <Fondo de Inversión Sono-

ra>, Fondo de Fomento Industrial del Estado de Sonora 

<FFIESI, CompaRia de Fomento Exterior <EXPORTASONI, Fondo de 

Fomento a las exportaciones, Empresa Promotora de Industrias 

de Sonora <PRISSAI, Sonora Trade Center, en Arizona y el es

tablecimiento y operación de nuevos fondos financieros del 

gobierno federal••. 

1987 marca el aRo de viraje radical del sector exporta

dor sonorense porque en ese a~a se inician las exportaciones 

de automóviles de la planta Ford hacia EEUU y Canadá, pasan

do el sector a ser el principal generador de divisas, 9ue

dando ya muy atrás la superioridad del sector primario. 

En el mismo aRo la industria no primaria y la mineria 

generaron el 56.2X de las exportaciones, para 1988 el 74.8X 

(de los cuales el 62.BX corresponde a la primera). Los capi

tales c:iue ahora dominan el panorama económico sonorense son 

entonces: los transnacionales, los grandes grupos nacionales 

y los grandes regionales. 

11 Los extranjeros transnacionales son la Ford y las IME. 

" ••• al hablar de las grandes firmas ma9Ltiladoras asen

tadas en la entidad estamos apostándonos ante grandes empre

sas transnacionales 9ue a lo largo de la década de los 80 

comandan el más formidable proceso 9ue se haya conocido de 
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competencia, innovación tecnológica, reor9anización produc-

tiva y de los procesos de trabajo, valorización, concentra-

ción y centralización de capital bajo nuevas modalidades"'"'· 

La manera en 9ue las IME avanzaron en el Estado durante 

la década se expone en el siguiente cuadro, donde se ve una 

tendencia a 9ue el fenómeno deje de ser estrictamente fron-

ter izo: 

CUADRO No 3 
DISTRIBUCION POR LOCALIDADES DE LA IME. 

LOCALIDAD 

NOGALES 
AGUA PRIETA 
S. LUIS RIO C. 
HERMOSILLO 
SANTA ANA 
OBREGON 
PITIQUITO 
NACO 
FRONTERAS 
MAGDALENA 
IMURIS 
GUAYMAS 
CANANEA 
CABORCA 
PUERTO PEÑASCO 
EMPALME 
ARIZPE 
BENJAMIN HILL 
NAVOJOA 
SARIC 
T O T A L 

AÑOS SELECCIONADOS 

1980 1985 

59 49 
22 24 

10 

81 83 

1988 

54 
25 
14 
14 

2 
2 
3 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

131 

1990 ( 1) 

77 
27 
14 
22 

2 
2 
3 
1 
1 
4 
..) 

o 
1 
2 
o 
5 
1 
1 
2 

170 

270 

FUENTE: Anexo Estadistica al IV Info,...e de Gobierno de Rodolfo Félix Valdés.~ Datos 1990: 
Reportes mensuales de SECOFI. 
(1) Al nies de Marzo. Tomado de A. Covarrubias Op.cit. P. 33. 

En Sonora se tiende a identificar a la Ford y a la IME 

como la invasión del capital foráneo industrial en la 



entidad, sin embar90 sus conexiones van hacia otros sectores 

como son la minería, a9roindustria y el turismo•z. 

Sin embargo 9ueda todavía por resolver el problema de 

hasta donde la modernización del aparato productivo 

sonorense se ha ampliado, pues como lo ha e:<presado B.E. 

Lara: 

"En Sonora hay evidencias de 9~1e la modernización ha 

llegado a ciertas industrias, una de estas es la ma9ui la. 

sin embar90 aun falta por responder si esta dinámica de 

reestructuración productiva también ha sido incorporada y 

asimilada por la planta industrial comandada por empresarios 

nativos. En particular los 9ue integran el grupo micro, pe-

9ueñas y medianas industrias manufactureras. • •• En 1985, el 

98X de los establecimientos manufactureros estatales perte

necia al grupo mencionado 1114
• 

Dado el reconocimiento de estos dos 9randes factores, 

es que los investigadores sobre la economia sonorense, abor

da la modernización de la entidad bajo la hipótesis de 9ue 

en Sonora se está conf i9urando un aparato industrial polari

zado. Aun9ue ello se puede observar a otros niveles y pai

ses, no deja de ser importante a la hora de exponer las con

secuencias para realizar la cone:<ión con el sistema educati

vo. 

I9ualmente hay 9ue tomar en cuenta 9ue el sector manu

facturero del PIBE entre 1980-1989 aun continúa dominando 

por la producción de alimentos, bebidas y tabaco, ya 9ue su 

participación rebasó el 50X del valor de las manufacturas. 
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Por lo cual, la importancia del cambio estructural en Sonora 

debe matizarse con estos indicadores económicos. 

Sin embargo es un hecho gue el proceso histórico-econó

mico, ha hecho necesario la introducción de las nuevas tec

nologias, o dicho de otra ·forma, la tercera revolLtción tec

nológica mundial ha impactado a Sonora como consecuencia del 

mismo proceso. 

Por tanto, en la entidad, el crecimiento capitalista 

interno, la forma segmentada del ciclo capitalista e:<terno 

con sus respectivas nuevas tecnolo9ias, procesos productivos 

y de trabajo¡ conjugan una nueva forma de internacionaliza

ción productiva, gue articula a los diferentes agentes eco

nómicos y una nueva politica económica gubernamental. 

La linea fronteriza del not•te se ha convertido en el 

esenario del crecimiento industrial más importante de Mé:<i

co, debido al fenómeno de la !ME. Al finalizar 1989, la !ME 

reportó un crecimiento anual real en su valor agregado del 

23. 7%, lo cual representó un 1.5% del PIB, 13. 4% de las e:-:

portaciones totales y el 24.3% de las ventas al e:<terior del 

sector manufacturero 1 ~. 

Al analizar una muestra de las !ME más importantes sa

bemos gue todas son de capital e:<tranjero y e:.:portan hacia 

EEUU. Los insumos gue las empresas me:<icanas proveen a la 

industria maguiladora de e:.:portación son en su mayoria 

insumos 11 blandos 11
, en tanto los 11 duros 11 san obtenidos en 

empresas norteamericanas. 
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De las 11 IME analizadas, 10 están en Nogales y una en 

Hermosillo, en esta ciudad se calcula que existen IME mucho 

mayores que las que aparecen en el Informe de Expansión, sin 

embargo se ne9aron a ser encuestadas. 

Nogales tiene la tradición maquiladora más importante 

en Sonora y ahi operan también subsidiarias de empresas 

trasnacionales gigantes como la AT&T <American Telephone and 

Telegraphl, lider norteamericana mundial en telefonia, pre

sente en 37 paises y primer empresa en utilizar la fibra óp

tica para la difLtsión transoceánica de datos, instalando el 

primer cable trasatlántico en 1988••. 

La ATg,T tiene plantas manLtfactureras en 30 de las 37 

naciones donde actOa con 310,000 empleados en total. La gi

gantesca corporación da servicio a todos los paises del mun

do, en larga distancia, excepto Corea del Norte, Vietnam del 

Norte y Albania. Siendo Cuba el primer pais c:¡ue recibió sus 

servicios y Mth:ico es uno de las mercados más importantes 

para 1 a Atg,T. 

AT and T planea establecer la fibra óptica a través de 

toda la frontera. En febrero de 1990, Telmex sometió a con

curso varias propuestas para este proyecto c:¡ue inclLtye 

13,500 Km. de largo y 54 puntos nodales. AT&T ganó el 60X 

del contrato c:¡ue representa una inversión de 130 millones de 

dls., para lo cual AT&T se alió con una subsidiaria de ICA y 

con Telecomunicaciones y Sistemas Profesionales para iniciar 

la construcción de la red y concluirla en 1993. 
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La AT and T cuenta con una fábrica de cable y alambre 

de exportación en Nogales y Monterrey y construy"' en 1990 

una nueva planta en Jalisco• 7 • Además, en los EEUU. La AT&T 

maneja mayor presupuesto que IES como el MIT <Masachusetts 

Institute of Technologyl en un monto 3 veces mayor que és

te1ª. 

La revolL1ción tecnológica en productos y procesos de

sempe~a un papel fundamental en la aceleración de la inter

nacionalización de las economias nacionales. De tal manera 

que la posición de cada economia nacional y regional depende 

cada vez más, en mayor medida del lugar que ocupe en la di

visión técnica del trabajo. 

Durante los 60 y los 70, las ET descentralizan parte de 

sus operaciones manufactureras enviándolas a localidades de 

bajo costo en el Tercer Mundo, en particular al Este y Su

deste asiático y a la frontera mexicana••. 

Esto ha influido para que junto con el proceso de in

dustrialización endógena de los NPI, se incrementen los pro

cesos de industrialización 11 e:-:69ena 11 Cdesde fuera) pero que 

en la confluencia, ambos procesos permiten que las exporta

ciones manufactureras desde el III mundo crezcan y continúen 

penetrando a los mercados mundiales. 

Como ya se anotó, las maquiladoras en Sonora, al igual 

que en el pais, tuvieron un crecimiento espectacular durante 

los SO's. Además los consorcios automotrices han intensifi

cado su prodL1cción en Mé:dco para la e:<portación hacia los 
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EEUU, aumentando gradualmente el nivel tecnológico de pro

ductos y procesos en el pais y en Sonora en particular. 

El otro fenómeno es que los inversionistas nacionales 

de los NPI, están elevando el nivel tecnológico de su pro

ducción para penetrar en el mercado mundial con competitivi

dad. 

¿por qL!é se incrementa el modelo de la relocal ización 

productiva descentralizada?. Segón M. Gasteis y L. D'Andrea 

Tyson las razones son: aunqL1e los costos de la fuerza de 

trabajo por obreros no calificados se ha convertido en un 

factor menos relevante en la estrategia multinacional, los 

costos correspondientes al personal calificado en in9enieria 

si se consideran importantes. 

Existiendo en la actualidad una bolsa cada vez mayor de 

ingenieros y técnicos de bajo costo en diversas NPI, gracias 

a las dinámicas politicas edL1cativas y de capacit8ción de 

los gobiernos respectivos. 

Esto tiene su contrapartida en los paises altamente in

dustri¡;¡lizados donde la tendencia es el déficit y alto costo 

de la fuerza de trabajo calificada. El ejemplo modelo de es

to es Japón en el sector de la informática, pues las empre

sas japoneses hacen uso intensivo de sistemas computariza-

dos. 

Paradójicamente, aunque Japón posee un claro liderazgo 

en áreas del hardware, está muy lento en software; poseyendo 

ahi un saldo negativo mayor a los 17,000 millones de dls. en 

su balanza de pagos. 
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Paralelamente se nota que la generalidad de los LtsLta-

rios nipones tienen actitudes de reserva frente a las nuevas 

tendencias tecnológicas mundiales en el desarrollo de siste-

mas tales como los denominados lenguajes de "Cuarta Genera-

ci6n" o sistemas CASE CComputer Aided System Engeneering). 

Ello enmedio de una tendencia a incrementar los costos 

del personal calificado que se reflejan en los costos tota-

les de desarrollo. Asi en 1989, el salario de un programador 

oscila entre los 3,500 y 5,00(1 dólares mensuales, más los 

gastos de reclutamiento Cen promedio 10,000 dls. por per-

sonal. 

El Ministerio de Industria y Comercio Exterior CMITII y 

el del trabajo del Japón han hecho estudios proyectando que 

hacia fines del siglo existirá una demanda insatisfecha de 

casi un millón de ingenieros de sistemas y programadores20 • 

El siguiente cuadro muestra esta situación: 

CUADRO No. 4 
OFERTA Y DEMANDA ESTIMADA DE PROFESIONALES DEL SOFTWARE 

EN JAPON. 1990-2000 

Ing. Sist. 
Progr. 
T o t a 1: 

<Miles de Personas) 

1 9 9 o 
DEMANDA OFERTA DEFICIT 

327 
520 
847 

220 
376 
596 

-107 
-144 
-255 

2(1(>(1 

DEMANDA OFERTA DEFICIT 

828 
1328 
2156 

406 
774 
1180 

-422 
-554 
-976 

FUENTE: Elaborado con base en otro cuadro m~s amplio de la Rev. Expansión #552, Op. cit. P. '18. 

Entonces el incremento de los costos de desarrollo y la 

creciente demanda insatisfecha de recursos humanos califica-

dos, incentivará de manera creciente el traslado al exterior 

276 



de muchas de estas actividades, tales como la codificación, 

pro9ramación, prLteba e incluso la fase de diseño, tanto en 

la forma de descentralización como mediante el estableci

miento de subsidiarias o 11 joint ventures 11
• 

Aunque también se considera la posibilidad de proveer 

servicios de pro9ramadores y analistas de sistemas, enviando 

proyectos a paises donde la mano de obra es más barata pero 

de probada capacidad técnica. "Estas decididas actitudes de

ben servir de incentivos y representar desaf ios para las ca

sas de so-ftware del mundo, incluyendo America Latina 112 :a.. 

21 La e>:istencia de un ambiente pol itico favorable con 90-

biernos que se adapten al cambio mundial comercial. 

3) En los NPI, un cuadro de trabajadores jóvenes y capacita

dos, asistidos por in9enieros de alto nivel, dominan las 

operaciones más avanzadas exigidas por la automatización. 

41 Una parte del nuevo proceso de industrialización perifé

rica es resultado de los últimos procesos industrializan

tes que con apoyo gubernamental, tienen como objetivo los 

mercados mundiales. Por tanto pueden dDsenvolverse nuevos 

mercados en estos paises, siendo ello un incentivo adi

cional a las ET a invertir. 

Se9ún Castells, al9unos NPI como los cuatro tigres 

asiáticos, Brasil, México y Malasia han demostrado una inte

gración activa en una posición subordinada dentro del capi

talismo 9lobal, que puede conducir a un desarrollo. 

"Además, esos 4 paises asiáticos y Brasil Cy en 9rado 

menor Mé>:ico) han respondido al desafio tecnológico mejoran-
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do sus sistemas de educación y creando una base nacional pa

ra las industrias de alta tecnolo9ia. Asi, estos paises for

man parte ahora, con toda claridad, del polo dinámico de la 

economia mLtndial, a pesar de los gigantescos problemas so

ciales y politices c¡ue todavía afrantan 11
::?2 • 

Con base en el análisis de Castells y Tyson, todo pare

ce indicar 9ue la tendencia de los NPI Cno todos>, como Chi

na, Indonesia, Brasil y México (en la medida en 9ue compar

ten al9unos rasgos del Este asiático), tendrán la capacidad 

tecnoló9ica necesaria para desarrollarse mediante la trans

ferencia permanente de tecnologias desde los PIA y promover 

desde ahi un proceso de desarrollo tecnoló9ico endó9eno. 

Esto a pesar de no poseer Ltna mayoria de industrias 

competitivas y con atraso técnico. Pero por su gran tamaí'ío 

representan importantes mercados en potencia a fLttLtro. Por 

la via de la negociación con ET y gobiernos e:·:tranjeros a 

cambio de acceso al mercado, podrán combinar una estrate9ia 

orientada a la exportación con otra de crecimiento del mer

cado interno, al tiempo 9ue crecen en tecnologia. 

Ahora bien, como c:onsecuenc:ia de la competencia, la 

ubicación de algunos NPI los hace atractivos, pues ofrecen 

mano de obra calificada en ingenieria a costo no muy eleva

do, materiales baratos, infraestructura favorable, buen mar

co legal y la posibilidad de vencer a competidores desde la 

plataforma del III mundo. 

Además los PIA considerarán el desarrollo de largo pla

zo y continuarán invirtiendo en los nuevos mercados del mun-
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do de reciente industrialización. PL1es hay que tomar en 

CL1enta ciue después de los 5 principales PIA, los mercados 

más grandes son Brasil, la India, China y México. 

Entonces exponemos la tesis de que las razones funda

mentales del nuevo modelo educativo de orientación hacia una 

cultura de la creatividad, calidad cerrar el trián9L1lo edu-

cación-industria-investigación; son por un lado, la su-

peración de la crisis del sector y por otra, su reinserción 

en un esc¡uema más amplio de reestructuración global. 

En Sonora, el resultado hasta hoy ha sido, la asisten

cia desde la segunda mitad de la década de los BO's, a una 

transición paulatina <silenciosa segun otros) hacia la con

solidación de un nuevo modelo educativo integrado a la cien

cia, tecnologia y la producción; con la reorientación finan

ciera, normativa y evaluativa de la administración guberna

mental. 

Las causas de esta "necesidad hist6rica 11 se localizan 

en factores internacionales, nacionales y regionales, en 

buena medida de carácter económico pues revisando los estu

dios latinoamericanos más recientes nos encontramos con que: 

Los indicadores tales como la productividad, coeficiente 

exportador, crecimiento percápita del PIB, competitividad, 

participación producto manufacturero/PIB y niveles de es

colaridad están en América Latina, por debajo no tan sólo 

de los paises de la OCDE, sino también de paises conside

rados similares a Mé>:ico <España, Corea, Tailandia, Tai

wan). 
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Lo mismo opera en indicadores tales como porcentaje de 

graduados universitarios <en ingenieria, ciencias, tecno

lo9ial, 9astos en investigación y desarrollo como porcen

taje del F'NB, por habitante, por origen sectorial <públi

co, privado, el·<tranjero) y por actividad (investigación 

básica, aplicada, desarrollo experimental) 23 • 

Del análisis del comportamiento de los indicadores ma

croeconOmic:os, de la relación entre progreso técnico y com

petitividad, su incidencia en la estructura económica glo

bal, se derivó la necesidad surgida para el Estado mexicano, 

como ámbito especifico de condensación de relaciones de po

der, conciliación y coordinación de tendencias, para impri

mirles una determinada dirección, de formular Lin proyector 

reestructurador social global; 9ue abarcara todos los espa

cios de producción y reproducción de las condiciones socia

les de existencia de los procesos materiales acorde con las 

transformaciones mundiales. 

Pues si la eficiencia del sistema económico se mide en 

términos de la capacidad productiva-competitiva, via inte

gración a la global ización y participación en los mercados 

mL1ndiales; y se considera competitiva Llna economia 9ue al 

menos mantenga los estándares de eficiencia de la escala 

mundial en cuanto a uso de recursos, calidad del producto y 

servicio. 

Entonces deducimos 9ue en términos del llamado "pro9re

so económico-social 11
., el incremento productivo-competitivo 

9ue un momento y contexto histórico determinado ocurre; se 
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vuelve Lln imperativo o una "necesidad 11 del propia proceso 

histórica-material-humano, mismo que aparece como proceso de 

11 pro9reso económico-social 11
; aunque 61 mismo, escape en bue

na medida al control de los seres humanos que son sus crea

dores. 

¿Cuál es el papel de la educación, la ciencia y la tec

nologia en este proceso?. Más correctamente la pregunta se

ria ¿qué tipo de educación, ciencia y tecnologia se imponen 

como imperativos categóricos o necesidades funcionales del 

sistema sacial··;.-

En virtud de que los procesos materiales-sociales del 

logro competitivo-productivo suponen la necesaria incorpora

ción del progreso técnico, pero éste no se da en el vacio; 

sino que a su vez presupone un conjunto de '1saberes 11 que 

tienen CJLle organizarse, impulsarse y vincularse al proceso 

general, entonces se busca en el sistema educativo un aporte 

substancial a la aceleración de dicho proceso; y de cuyos 

componentes y resultados es precisamente el enorme desarro

llo que abre para las fuerzas productivas. 

De aqui que el tipo de educación y ciencia que se im

pulsen sean precisamente las de mayor peso para la evolución 

dinámica de las fuerzas productivas: la educación tecnológi

ca y dentro de ella, la gue desenvuelve de manera más rápida 

dichas fuerzas productivas: la preparación en ramas tecnoló

gicas de pLtnta. 

De esta manera se dedLtce que lo qLle está en crisis en 

el sistema educativa no es solamente la falta de presupues-
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to, bajos salarios, métodos pedagógicos obsoletos, deser-

ci6n, profesores mal preparados, relajamiento de la disci-

plina, etc.; sino fundamEOntalmente, el agotamiento de un mo-

delo educativo (arrastrando todos esos factores) 9ue no con-

CLterda ya con el avance del proceso material hisf;órico-so-

cial de desarrollo de las fuerzas productivas a los estánda-

res internacionales acordes con las nuevas condiciones de 

producción, organización y dirección de los procesos econó-

micos mundiales en busca de la lógica de máxima rentabili-

dad. 

2. Rede7inición de Pollticas y Tendencias Educativas 
para Sonora. 

2.1. Generalidades. 

En Sonora se observa una tendencia creciente de reade-

cuación del modelo educativo desde el nivel básico, el medio 

superior, el superior, asi como los centros de investigación 

y de posgrado según los cambios detallados en cada capitulo 

precedente. 

La tendencia es válida tanto para las escuelas públicas 

como las privadas, con las limitaciones impuestas por la 

crisis para cada sector.• Pero en general, se constata 9ue 

el eje de la modernización, o dicho de otra manera la con-

tribución y/o readecuación de la educación a las necesidades 

del cambio de estructuras económicas en la dirección apunta-

da, lo constituye el rompimiento del papel tradicional dEO la 

educación como sistema aislado y encerrado en si mismo, por 

otro, donde la educación se abre a la sociedad. 
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Esta apertura a la sociedad está comandada por la inte

sración hacia el sector productivo, o de manera más precisa 

por la inte9ración a la cadena educación-producción-ciencia 

y tecnolo9ia-administración 9ubernamental. 

De ahi c¡ue aunc¡ue la modernización educativa sea un 

proyecto 9lobal, el énfasis se coloc¡ue en la educación cien

t1fica y tecnoló9ica, siendo aparentemente desplazadas del 

centro de atención, las ciencias sociales y las humanidades. 

Ahora bien, mientras transcurría la crisis econ6mica, 

bajo su superficie, se iban produciendo paulatinan1ente cam

bios materiales en la producción, el comercio y en la forma 

de inserción de la estructura productiva del pais en el mun

do. 

A la vez, el Estado mexicano dise~aba nuevas politicas 

para reestructurar la economia, sociedad, politica y educa

ción bajo nuevas bases de planeación, evaluación y relacio

nes 9lobales con el mundo. 

Por lo tanto si se le considera prioritaria a la educa

ción, pero no a la educación en 9eneral, sino a ac¡uella c¡ue 

concuerde con el desarrollo de un nuevo modelo económico. 

Por ello en toda la planeación 9ubernamental tanto fe

deral como regional-8statal encontramos reiteradamente que 

la estrategia de desarrollo vi9ente en Mé><ico se propone 

apoyar decididamente, sobre la base de criterios de alta ca

lidad, a las instituciones educativas, cientifica y tecnoló

gicas que promuevan el avance de ciencia naturales, exactas, 

sociales, de ingenieria y de la salud. 
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Pero que dicho avance concretiza en aplicaciones a pro

blemas industriales, agropecuarios, de la comunicación, del 

medio ambiente, de las estructuras sociales, etc. que sean 

prioritarios con los objetivos y estrategias del desarrollo 

nacional. ¿cuál es esta estrategia?. La misma 9ue hemos rei

terado en este estudio: la formación, consolidación y expan

sión de un nuevo modelo de acumulación. 

De ahi 9ue el modelo de financiamiento ahora sean los 

"fondos aparejados" y la calidad educativa, a9uella 9ue fo

menta o coadyuva a fomentar niveles d~ productividad y cono

cimientos cualitativos necesarios al nuevo panorama globali

zador en economia, ciencia y tecnologia. 

Por la revolución tecnológica industrial y su perspec

tiva de incrementar la productividad es 9ue se hace énfasis 

en las carreras cienti·Ficas y tecnológicas y reorientar la 

matricula. 

En las !ES de Sonora, no existe aún la carrera de bio

logia <aun9ue esta el proyecto), ni electrónica (también en 

proyecto), ni 9uimica basica. Sin embargo si han aparecido 

nuevas carreras en los BO's <hasta llegar a 106 licenciatu

ras) 9ue han cambiado de manera significativa la oferta de 

licenciaturas tradicional de la entidad. 

La atención a la demanda se hace en un 871. para el ni

vel preescolar, 1001. primaria, 991. de secundaria, 921. media 

superior y 901. el nivel superior. 

El reto moderno en educación es form~tlar un sistema 

educativo fle:dble, abierto, actualizado, descentralizado y 
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9enerador de estrategias regionales. Además de la vincula

ción educ:ac:ión-producción-servicios; via mejoramiento sus

tancial de la formación cientifica y tecnoló9ica desde el 

ciclo básico, para vincular los apPendizajes de todos los 

niveles con la producción y las innovaciones, promoviendo la 

metodología, la imaginación, la creatividad y la solución de 

problemas concretos. 

En la entidad, el sistema de educación superior se 11a 

expandido notablemente dctrante la década de los so, de un 

puRado de !ES en sus inicios a 25 en 1991, asi como de unos 

cuantos posgrados (especializaciones, diplomados y maes-

trias) a 35 en el mismo lapso, estando en proyecto por lo 

menos unos 22 proyectos más en los próximos 5 aRos (7 de es

pecialización, 13 de maestría y 2 de doctorado). 

Esto en un contexto donde la politica general educativa 

es de ir incrementando los recursos dedicados a la investi

gación como la base del conocimiento en los posgrados y como 

base para el financiamiento. Pues todavia en 1987 se o~ser

vaba gue el promedio del presupuesto total 9ue las !ES des

tinan a la investigación es del 6X <la UNAM 23X y la UNISON 

12% en 1990) 2 "'. 

A nivel nacional el porcentaje del PIB destinado a 

en 1987 era de o. :::Ax y en Sonora de ciencia y tecnologia 

0.1X. En la entidad la politica de evaluación y planifica

del Plan Estatal de Desarrollo (1986-cien moderna parte 

19911 gue además del tradicional capitulo dedicado a la edu-
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cación, inclLtyó otro dedicado al desarrollo científico y 

tecnoló9ico; donde se establece el propósito de: 

"Vincular estrechamente las funciones de investigación 

y desarrollo tecnoló9ico con las nece~idades de la sociedad 

sonorense, procurando gue las insti tL1ciones de ciencia y 

tecnolo9ía 9eneren solLtciones científicas y técnicas a los 

principales problemas económicos y sociales del Estado"••. 

Los elementos básicos de la crisis del modelo educativo 

fueron e>:puestos desde el Pro9rama Nacional de Educac ion, 

Cultura, Recreación y Deporte. 1984-1988 al contemplar la 

necesidad de una "Revolución Educativa" 9ue lleve a cambios 

cualitativos y estructurales del sector para superar la baja 

calidad, desarticulación, débil vinculación, inadecuación de 

contenidos y métodos y la centralización. 

Desde mediados de los BO's al9unos investi9adores pre

verían 9ue iba a aumentar la participación de empresarios en 

las formas de vinculación mediante la injerencia privada en 

politicas, objetivos y contenidos de la educación técnica•7 • 

También se vislumbraba la inte9ración de los diferentes 

centros educativos de media superior terminal, bajo el mode

lo CONALEP. En Sonora, las politicas de modernización están 

redundando en la descentralización de CBTIS, CETIS, CBTAS y 

CETMAR !creación del Colegio de Estudios Cientificos y Tec

noló9icoa del Estado de Sonora en abril de 19911. 

Hay indicios de descentralización del CONALEP y su 

conversión al modelo bivc\lente. El COBACH nació descentra

lizado y propedéutico y re9istra tendencia hacia su conver-
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sión en terminal, sin perder su carácter original propedéu

tico. En suma, el surgimiento de un modelo educativo medio 

superior con tendencia homogenizadora en Sonora, es un im

pacto inmediato de la modernización. 

La educación media superior se enfoca crecientemente 

hacia los requerimientos del mercado de trabajo; poniendose 

fin al antiguo modelo de educación media superior exclusiva

mente propedéutico y de formación cultural general. Los an

tecedentes de la pol1tica modernizadora en Sonora son en los 

70's con la creación de los CECYT'S, pero la expresa vincu-

!ación al nuevo entorno mundial, nacional y regional es un 

producto apenas de los 90's. 

El modelo entonces es la educación bivalente, la cual 

junto a la capacitación son la punta de lanza de la moderni

zación estatal para el sector. De esta manera se cumple la 

tradicional función social e ideológica de la educación jun

to a la económica que gana creciente terreno: la formación 

de recursos hLtmanos (técnicos y obreros> para un aparato 

productivo cambiante. 

Ya que se parte de la premisa de que ello elevará la 

productividad y accionará el "efecto multiplicador" en la 

economia. A su vez la complejidad estructural resultante 

exigirá mayores calificaciones ocupacionales por la crecien

te utilización de maquinaria e instrumentos reconvertidos 

que eliminan tareas manuales y complejizan los conocimientos 

regueridos2 ª. 
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La necesidad de la nueva vinculación (no Ltnicamente 

prop rciona técnicos para la producción y servicios), con

sistente en la formación de la "cadena productiva", provino 

tambi ·n de las limitantes económicas 9ue tenian las escuelas 

en canta a su e9uipo y talleres de capacitación. La fm•

mació1 recibida por los alumnos se vela limitada a sectores 

mecan·zados lla mayoria de las escuelas tecnicas están e9ui

padas con má9uinas controladas por operarios). Dejando de 

lado los conocimientos y habilidades re9ueridos por el sec

tor moderna automatizado29 . 

•·
1 .,,2,,. Particularidades. 

2.2.,,i~ Rasgos b~sicos de los SO's,,. 

ll El primero de el los es qLte, durante la década de los 

80's, el sistema educativo sonorense acentúa su federali

za ión, es decir, su dependencia del control administra

ti o federal al pasar su nivel de atención matricular del 

51 al 57%, en detrimento del estatal que pasó del 27 al 

22% del sistema particular que bajó del 13 al 11%. 

s~ observa también un ligero incremento del control ad

minist •ativo autónomo que pasó del 4 al 6%, y del CONALEP, 

que aunentó del 0.4% al 0.7% en la captación matricular. 

2l Otr rasgo importante de la década estLtdiada es qLte la 

ta•. de crecimiento del personal ocupado en la educación 

lpr fesores, investigadores, técnicos, administrativos y 

manttalesl tuvo un ritmo mucho mayor que la tasa de creci

mie to estudiantil. 
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Aunc¡ue el lo deb<? des9losarse, pues no olvid<?mos c¡ue ya 

desde el nivel de sec:Ltndaria., el nt.'.tmero de profesores con

tratados por hora-semana-mes, excede a la proporción de con

tratados por medio tiempo y tiempo completo. Lo cual consti

tuye un aspecto clave de la crisis educativa. 

31 La federalización del sector educativo es muy notable en 

la matricula de educación preescolar 178.7%1, en primaria 

162%1 y en secundaria 164.2%1. En la educación elemental 

terminal el 67.8% es de control particular. 

La participación del sistema particular en la matricula 

~s también muy elevado en la educación media terminal 143%1, 

y en la educación media superior. Sin embar90 se observa un 

significativo aumento sostenido en el sistema autónomo ICD

BACHI y en el bachillerato tecnológico federal. 

41 El subsistema educativo medio superior sufrió las modifi

caciones más relevantes durante la década del 70, ten

diendo a estabilizarse en los 80. 

51 La educación normal es la c¡ue observa el máximo porcenta

je de federalización de todos los niveles, pero no escapa 

al signo distintivo de la crisis: baja titulación y nivel 

académico muy cuestionable. 

61 La educación superior presenta cambios espectaculares en 

los SO's: una tasa dm crecimiento de la matricula de 110% 

y más todav!a del personal ocupado 1260%) en 10 a~os. 

Un cambio cualitativo muy importante de este nivel es 

la aparición a lo lar90 de la década, de los diplomados, es

pecializaciones, maestrias y un doctorado. Existen, además, 
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varios proyectos para incrementar el número de pos9rados en 

la década de los 90's. 

Sin embar90, el nivel superior representa también uno 

de los "nLtdos" mas difici les dentro del sistema educativo 

sonorense, pues concentra la mayor parte de problemas de lo 

que se ha caracterizado como la crisis educativa, a saber: 

Al La matricLlla por areas de conocimiento se si9ue mante

niendo con predominio de carreras tradicionales, pese a la 

significativa diversificación de la oferta. 

BI El porcentaje de planes y programas de estudio actualiza

dos es muy pe9ue~o. Ademas del predominio de IES 9ue no 

realizan investi9ación, y donde la hay, está desvinculada 

de la docencia. 

Cl Porcentaje mínimo de profesores e investi9adores de tiem

po completo y con nivel de posgrado, aún donde se reali

zan estudios de pos9rado. 

Dl Indices de deserción estudiantil altos, de eficiencia 

terminal bajos y de titulación casi nulos. 

El Los gastos de administración y docencia, acaparan el pre

supuesto en detrimento de la investi9ación y la exten

sión. Asre9ado a esto el déficit financiero tan elevado 

(como es el caso de la UNISONl. 

Fl La desvinculación del mercado de trabajo, del avance 

c:ientifico-téc:nico y del nLtevo modelo de ac:umLtlac:ión y 

crecimiento económico. 

Gl Inexistencia de un sistema estatal de educación superior 

inte9rado y coordinado. 
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En resumen, se observa 9ue el sistema educativa sona

rense comparte con el resta del pais los rasgas bésica de la 

crisis educativa: baja nivel académico, déficit financiera, 

baja formación profesional, salarios deprimidas, desvincula

ción can las nuevas formas de integración económica de la 

región y del pais al mundo, desgaste del sindicalismo, etc. 

Sin embarga, también se advierte 9ue estos problemas 

acumulados tienen su contraparte en un notable incremento de 

la oferta de servicios educativas, del crecimiento sostenido 

de la matricula estudianti 1 y del personal acL1pada, 9ue se 

ha traducido un mayor número de oportunidades de estudio y 

preparación profesional para sectores sociales c¡ue anterior

mente estaban excluidos de la educación. 

Precisamente de las problemas 9L1e se desprenden de la 

llamada 11 crisis 11 de la educación, se busca reorientar al 

sector impulsando otras tendencias c¡ue definen a la moderni

zación como son el incremento de las posgrados y la investi

gación <existiendo ya en Sonora, algunas de punta). 

Se buscan también crecientemente los convenios de cola

boración interinstitucional y con empresas. 

2.2.2. Poltica Estatal de Evaluación y Plani-ficacic~n 

La palitica de evaluación de fines de los BO's y prin

cipios de los 90's c¡ue se manifiesta en la entidad, es al 

igL1al c¡L1e en el resto del pais, muy diferente a la de los 

70's y principias de J.as BO's; cL1ando dicha actividad se 
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realizaba para reordenar las actividades internas de las 

instituciones educativas, sin otorgarle mayor peso a la in

vesti9ación y sin cone>:i6n con la intesración hacia un mo

delo económico de competitividad mundial. 

Este tipo de poli ticas para Sonotra se pueden resumir 

asi: 
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Al Prosramas y Planes de Modernización Educativa. Ade

m•s de la adopción de los esquemas de la planeación y eva

luación nacional del 9obierno federal, en Sonora se observan 

estos esfuerzos locales: el.e1boración del Programa Estatal 

Integral para el Desarrollo de la Educación Superior 11980 y 

19881¡ Programa para la Modernización Educativa del Estado 

de Sonora. 1990-1994¡ Prosrama Estatal Indicativo para el 

Desarrollo de la Educación Media Superior. 1990-2000¡ Prueba 

Operativa <POI del nuevo modelo de educación básica, aplica

da con la re9ionalización que marca el esquema nacional, 

desde el ciclo escolar 1990-1991 en Sonora¡ Plan de Desarro-

1 lo lnstitL1cional <1990-1993) de la UNISON, la mayor IES de 

la entidad y del CESUES, la tercera mayor IES pública en So

nora; Diversos Documentos de planeación y evaluación que 

apenas desde 1989 se vienen realizando en otras IES públicas 

y privadas de la entidad. 

8) Politlca de descentralización 

Esta se lleva a cabo de manera muy incipiente y aún en 

•reas seleccionadas. Todo parece indicar que se trata de una 

descentralización por etapas. Apenas en abril de 1991 se 

crea el Colegio de EstL1dios Cientificos y Tecnológicos del 



Estado de Sonora, el cL1al es una estructw•a organizativa 

descentralizada para agrupar a los CBTIS, CETIS y CBTAS de 

la entidad. Se prevee 9ue después entrarán los CETMAR. 

CJ Politicas de financiamiento con fuentes diversifica

das para !ES. Es un tema de debate para las !ES publicas 

(sobre todo para la UNISONJ, aun9ue el ITH, CESUES e ITSON 

ya tienen unos aRos atrás recibiendo ingresos propios. En el 

caso de los centros de investigación el modelo para Sonora 

lo constituye el CIDESON. 

DI El impulso a la educación media superior tecnológi

ca. Este es un rasgo fundamental de la política modernizante 

de el gobierno federal 9ue se adelanta desde los aRos 70's, 

con el establecimiento y crecimiento de los planteles de 

educación tecnológica media bivalente ICETIS, 

CBTIS, CBTAS y CETMARJ y terminal CCONALEPJ en Sonora. 

Se trata de modalidades de este nivel educativo gue se 

consolidan en los 80 y 9ue para el aRo 2000, tienden a reba

sar el crecimiento matricular del bachillerato general con 

gran margen de amplitud. Se calcula 9L1e tan solo el bachi

llerato tecnológico rebasará en un 28% al general. 

Esto es un desplazamiento orientado hacia el mercado de 

trabajo de un nivel educativo 9ue en otras épocas era consi

derado e:-:clusivamente propedéutico y de formación general 

con predominio humanístico. 

El propio Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

CCDBACHJ le da un giro terminal a su currícula al establecer 

en 1990-1991 la carrera de técnico en computación, para com-
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petir por la oferta educativa con el nivel bivalente y ter

minal técnico. 

Con el reciente decreto de bivalencia para los CDNALEP 

y si tomamos en cuenta 9ue en Sonora, CONALEP y CBTIS tienen 

21 carreras técnicas cada institución y además muy similares 

entre si, se comprende 9ue no tiene sentido la separación 

artificial de estas instituciones de educación media supe

rior. 

E> Impulso selectivo a la investi9ación 

Aun9ue la Investi9ac:ión forma parte de la declaración 

de principios educativos del conjunto de la educación media 

superior y tecnoló9ica, esta aun es casi ine:-:istente. Pero 

la política modernizante pretende incrementarla via mayor 

conexión de este nivel con el aparato económico re9ional. 

En las IES, aLtn9ue la investi9ación es una preocupación 

central desde los 60's, ésta sin embar90, en Sonora, data de 

fines de los BO's y entra de lleno a enrolarse en la poli

tica nacional de real izarse bajo el financiamiento "apare

jado11. 

Pero la investi9ación dista mucho de aplicarse en todas 

las IES, se hace solo en algunas y dentro de ellas, t'.tnica

mente en sectores reducidos. 

Aun9ue mLiy lento en Sonora, se vislumbra 9ue las pro

fesiones de corte tradicional están cediendo terreno frente 

a las nuevas, más interdisciplinarias y ligadas a las R.T.I. 

Como hemos dicho, en Sonora solo al9unas de estas carreras 

empiezan a desarrollarse en el nivel medio superior y supe-
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rior; al i9L1al 9Lte solo al9L1nas de estas investigaciones. 

Sin embargo, anterior a la década de los BO's, no se conoció 

nada igLtal en el estado (aL1n9L1e son pioneras las investiga

ciones agricolas de Norman BoLtlarg en el CIANDI. 

3. Econo•Ia Polltica de la Educación y Hodernización 

Pedagógicamente, el antigLto modelo edLtcativo opera con 

Lln concepto especializado de edLtcación y no general y bási

ca; impidiendo o limitando la readaptación y recalificación 

para el cambio tecnológico y provocando continLtos cLtrsos de 

capacitación 9L1e elevan el costo de la fLterza de trabajo. 

Este tipo de problemas, tienen ya toda Ltna refle>:ión 

teórica realizada por la llamada "Economia de la EdLtcación", 

CLtyo campo principal plantea cual es la contribL1ció11 de la 

edLtc:ac:ión al desarrollo económico, mediante la capacitación 

y la inversión en los recut'sos humanos desde la década de 

los 50 1 s 30 • 

Lo principal de la ec:onomia de la edLtcación es el sLt

puesta de la 11 función técnica de la educaci6n 11
; segltn el 

c:Ltal el sistema educativo es fuente proveedora de fLterza de 

trabajo capacitada para incidir en la productividad y en la 

inovac:ión tecnológica. 

11 Además, se asume una estrecha correspondencia funcio

nal entre los cambios en el perfil educativo de la fuerza 

laboral. Por ejemplo, el aumento de la complejidad técnica 

de la prodLtcc:ión se supone 9Lte re9uiere de Ltna correspon-
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diente modificación cualitativa del contenido de la escola

ridad y de su distribuciónen la población"••. 

Estos supuestos han llevado a las reformas curriculares 

9ue vinculan educación con desarrollo económico como la de 

1964, 1973 y 1990. Sin embar90 no entenderiamos la especi

ficidad del nuevo modelo educativo mexicano, si creemos 9ue 

se trata del mismo tipo de vinculación de antaRo. 

La economia politica de la educación advierte claramen

te de las relaciones entre las formas de la producción capi

talista en una formación social y los niveles de califica

ción 9ue 9enera como necesidad cada forma. 

H. Braverman y G. Labarca las seRalan asi: la manufac

tL1ra, la industria y la prodL1cción automática. Estas 3 for

mas se diferencian de acuerdo al critet~io concepción-e)ecu-

En el caso de la manu~actura, como forma extendida del 

artesanado; la división de trabajo esta poco desarrollada. 

La eran distinción se da a9L1i entre tareas de concepción 

(planificación, or9anización, unidad del proceso, etc.> y de 

ejecución (manejo de herramientas y ma9uinarial. El trabaja

dor debe saber cómo L1sar sus instrumentos para no cometer 

errores, tales conocimientos constituyen su calificación. 

La ad9L1isición de habilidades y capacidad se da en el 

taller mismo; la división del trabajo es al mismo tiempo, 

erado de calificación de la fuerza de trabajo. A9Ui la edu

cación es un sistema separado de la preparación de fuerza de 

trabajo, la educación cumple con el papel atribuido por Adam 
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Smith de evitar únicamente el embrutecimiento de los traba

jadoros. 

En el caso de la gran industria, or9anizada en tareas 

descompuestas en pequeñas unidades, 9enerando cada una de 

estas un diferente puesto de trabajo lespecializaciónl, con

duce a una pro9resiva calificación que separa la concepción 

de la ejecución. 

Quien ejecuta no decide, simplemente realiza una opera

ción predeterminada. En esta etapa los instrumentos no hacen 

sino multiplicar la potencia del trabajador en un primer mo

mento. En un se9undo momento cuando se desarrollan los ins

trumentos que incluye varias operaciones en una sóla máqui

na, se necesita cantar con tt~abajadores que tengan un mayor 

9rado de conocimientos. 

La calificación de los trabajadores es condición minima 

para incorporarse al trabajo primero, y después un medio 

eficaz para aumentar la productividad. 

Pero desde aqui se reconoce el hecho de que si bien la 

producción industrial requiere una progresiva demanda de 

fuerza de trabajo más calificada, el paso de la manufactura 

a la industria si9nifica una descalificación neta del total 

de la fuerza de trabajo•3 • 

Labarca expone una distinción fundamental entre escola

ridad y calificación: la primera tiende a subir y la segunda 

a bajar. Ya que la última está constituida por las habilida

des y destrezas que requiere el trabajo. Esta es una contra

dicción de la sociedad. 
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A medida 9ue el trabajo hace uso intensivo mayor de ma

quir1a"< automáticas, apareci.endo má9uinas movidas por otras; 

los trabajadores tienden a desaparecer o a transformarse en 

un apéndice de la má9uina misma. 

Se dan entonces tendencias contradictorias conformando 

la e:..::tructura de cali-ficacione:s en la or9anización indus

trial de la producción: 

1) La primera se genera por la complejización de los medios 

de producción 9ue crea una demanda de mano de obra con 

conocimientos especificas. 

2) La segunda se genera por la progresiva división del tra

bajo generando una demanda en sentido contrario. Aun9ue 

en ambos casos se necesitan niveles minimos de educación 

(educación primaria). 

En la produccibn automática 9ue es la tendencia del 

mundo contemporáneo, se unifica todo el proceso productivo 

en los instrumentos de trabajo. La intervención del indivi

duo aparece en la preparación, programación, reparación y 

manutención de la ma9uinaria. 

A9Ui hay dos conjuntos principales de trabajadores: los 

abocados a tareas subalternas y los de planificación del 

proceso. Para el primer grupo no es necesaria una califica

ción especifica, pero para el segundo sucede todo lo contra

rio. 

La modernizacibn del $i$tema educatiJ.10 está planteada 

~undamentalmente para el segundo grupo y el grado de califi

cación más alto está dado por la formación escolarizada ad-
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9Llirida en los centros de posgrado e investigación en la 

nueva dinámica ya especificada. 

A medida 9ue se introduce, se genera y aumenta en Sono

ra la revolución cientifico-tecnológica, la relación entre 

el desarrollo económico y la educación se orientará funda

mentalmente al cambio en la estrutura de lo:.-:: conocimiento:.;; 

causados por la creciente división del trabajo y no por un 

crecimiento general cuantitativo de los conocimientos indi

viduales, los cuales :..'='e han profundizado y concentrado, pero 

casi no ""e han in•=rementado 3 ... F. Janossy ejemplifica la 

situación: 

"Por esto es que no tiene la menor importancia si los 

conoc:imientos del herrero de antaño son mayores o menores 

que los del obrero metalúrgico actual; el herrero no cabe ya 

en el mosaico de la prodL1cción moderna, o cabe en una pro

porción cada vez más insi9nificante 11
• 

"Y si los tractores sL1stituyen a los caballos en la 

agricultura, los conocimientos del criador de caballos, por 

grandes y valiosos que hayan sido, se vuelven inútiles. Des

de el punto de vista del desarrollo económico, es mucho me

jor si trabajan como obreros no calificados en la fábrica de 

tractores .... ll!,:!.';e;. 

Según F. Janossy, la producción en un nivel dado de de

sarrollo requiere de ciertos conocimientos concretos, cier

tas profesiones y una proporción determinada de los que 

ejercen 11 X11 profesión. 
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Con el desarrollo pro9resivo de las fuerzas productivas 

debe cambiar la naturaleza de las actividades concretas y la 

proporción en su distribución. 

11 La fuer~za de trabajo sufre una transformación cualita

tiva de su estructura y sus elementos. Esta transformación 

cualitativa es el re9uisi.to, la base, el móvil principal del 

progreso. En tanto, la productividad del trabajo crece, la 

actividad concreta cambia, y cambian asimismo, los conoci

mientos necesarios para llevarla a cabo ... 11 ~6 • 

A9ui pues, pensamos, radica una de las causas profundas 

por las cuales se hace necesaria la transformación del mode

lo educativo mexicano y sonorense¡ asi como la localización 

del nexo entre economla y educación. 

De a9ui, entonces 9ue el desarrollo económico está li

gado a la transformación de la estructura profesional. Los 

factores 9ue limitan la velocidad con 9ue puede cambiar la 

estructura profesional constituirán a su vez, a lar90 plazo, 

un limite al ritmo de desarrollo económico. 

Por tanto la propuesta de transformar los sistemas edu

cativos ri9idos tradicionales en sistemas flexibles y moder

nos; con nuevas carreras, nuevos métodos de ense~anza, es

tructura diferente, abiertos y con una nueva relación con la 

sociedad se vuelve un imperativo para readecuar el ~unciona

miento de la economia mexicana y regional a la velocidad de 

los cambios mundiales. 

De ahi 9ue la propuesta educativa modernizante se estd 

imponiendo de manera pro9resiva, tanto en el sector pOblico 
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como privado en Sonora, a la par que México; dada la necesi

dad de deificar el trabajo, la productividad y el desarrollo 

de las fuerzas productivas. 

Sin embargo la necesidad de formación edLtcat i va no es 

general para toda la población, ni tampoco en grados iguales 

para el propio sistema educativo, pues por el mismo avance 

en la división técnica del trabajo (del sistema artesanal a 

la mecanización y aLttomatización) la maqLtinaria es provista 

de energia aLttónoma, apta para realizar funciones por si 

misma .. 

El obrero se convierte entonces en un apéndice de la 

maquina, relegado a los trabajos mas simples, mecanices y 

alejados del conocimiento del proceso productivo global. En 

tanto la concepción y control del proceso queda bajo inge

nieros y directores. 

El trabajo manual simple elimina la necesidad de capa

citación especial a los obreros lo que acentúa la descalifi

cación del trabajador, ademas el proceso va eliminando gra

dualmente la desaparición de un buen número de oficios, des

trezas y habilidades antes necesarias. 

El conocimiento, al irse concentrando y centralizando 

en un número reducido de personas con entrenamiento espe-

cial, queda polarizado 

tencia técnica de los 

por un lado; y por otro, la compe

al tamente calificados justifica la 

creación de jerarquias en remuneración, status y poder orga

nizacional. 
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La base más amplia de trabajadores es la de descalifi

cados, un escalón intermedio es la de técnicos 9ue realizan 

y administran la producción y otro reducido de directivos, 

in9enieros y cientificos. He a9ui el orí9en de la polari

zación y jerar9uización en las necesidades de calificación. 

Sin embar90, no se puede afirmar 9ue para el sector ma-

yoritario de trab<'\jadores, la escuela esté completamente 

desconectada de la industria, pues la calificación necesaria 

se adquiere en la producción misma y 9ue por tanto, el 

elevamiento del nivel de escolaridad de la fuerza de trabajo 

sea resultado de políticas de expansión de las oportunidades 

educativas y no del aumento de los re9uerimientos para la 

producción; pues estos no superarían los conocimientos ge

nerales minimos37. 

Si tomamo• el ejemplo de la modernización educativa me

xicana ello no puede plantearse asi par las si9uientes razo

nes: 

a) Aun9ue la reestrL1cturación productiva en Mé:<ico es 

Lin hecho centrado en un reducido numero de empresas <unos 

500 consorcios)donde destacan Pemex, Alfa, GM, Vitro, Telmex 

Sadermex, Visa, DESC, Pe~oles, CIDSA, Cemex, etc •• Hay 9ue 

considerar que estas grandes empresas representan la mayor 

parte del valor de la producción, el comercio y el empleo; 

además de ser el sector prioritario del nuevo modelo econó

mico. Por tanto aun9ue la reconversión productiva y la edu

cativa son fenómenos polarizantes, se plantean como una 11 ne-
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cesidad histórica", precisamente como "formas sociales" del 

crecimiento económico. 

Es decir, el cambio educativo atiende prioritariamente 

las necesidades de un sector pe9ue~o len términos de pobla

ción) pero responsable principal de la conducción he9emónica 

de la economia del pais, tanto hacia el mercado interno como 

hacia el exte1•no. 

bl El NMEB proporciona no únicamente acceso a conoci

mientos generales minimos, sino el desarrollo de una 11 nueva 

cultura" basada en la formación de actitudes y aptitudes 9ue 

asimilen los valores y necesidedes del cambio cientifico y 

tecnoló9ico y lo consideren como la "cultctra ideal". 

La anti9ua capacitación tradicional obrera privile9iaba 

las manipulaciones manuale•-prácticas de herramientas y má-

9uinas especializadas. Los procesos tecnoló9icos fle:dbles 

re9uieren mas 9ue de especialistas, de obreros 9ue se rea

dapten a cambios de modelos de trabajo rápidamente. 

La calidad del producto y la productividad dependen me

nos de la habilidad manual del obrero u operario. El concep

to de calificación es diferente al tradicional, se trata de 

un tipo de habilidades mas como forma de razonamiento y 

capacidad para el trabajo en equipo, 9ue como aptitud de ma

nipulación; a la vez que se re9uiere de mayor capacidad de 

interacción simbólica con los eguipos y establecimiento de 

relaciones casuales con las variables del proceso~ª. 

Se tratarla de una calificación 9ue ayude a la incorpo

ración al trabajo, pero si no lo hace, 9ue siente la bases 
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de razonamiento abstrae: to, interac:c:ión simból ic:a, c:onoc:i

miento téc:nic:o y c:ientific:o y polivalenc:ia de a9uellos 9ue 

logren atravesar los filtros del sistema educativo y lleguen 

a la educ:ac:ión superior y de posgrado. En vez de iniciar en 

la cúspide de la pirámide este tipo de formación, hacerlo 

desde la base, es dec:ir desde un principio. 

Como el modelo educativo es también pra9mátic:o, para 

9uienes no necesiten este tipo de habilidades, está la fle

x ib i l i zac i ón, re9 ion ali zac i ón y adaptac: ión de metodol 09 i as 

abiertas en el proceso de enseñanza-eiprendizaje; pues es 

c:onoc:ido el hecho c:oml'.tn de 9ue en México existen zonas geo

gráf ic:as y económicas donde la reconversión productiva es 

aun una 9uimera. La flexibilizac:ión, regionalizac:ión y rela

tiva desregulac:ión ac:adémic:a y administrativa del nuevo mo

delo no son fortuitas. 

Para los tres escalones de trabajadores seRalados c:on 

antelación, es necesaria la formación dentro de una cultura 

de la calidad, jc1sto a tiempo, trabaJo en e9uipo, producti

vidad, control estadistic:o del proceso, fleidbilidad, adap

tación al cambio, etc: •. 

Desde luego 9ue los niveles del manejo de esta "c:ctltu

ra" y el desempeRo de funciones darán la jerar9uizac:ión so

cial y educativa consecuente; además las tendencias se~alan 

9ue la necesidad d<? esta nueva edLtcac:ión, puso en crisis o 

provocó el agotamiento del antiguo modelo educativo. 

Quedan por supuesto muchas interrogantes sobre el futu

ro, la más importante en cuanto a sus conotac:iones socio-
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económicas es si la reestructuración productiva y educativa 

resolverán el problema del empleo. 

Segón E. Do la Garza T. el futuro del mercado de traba

jo dependerá de 9ue el proceso sea lo suficientemente amplio 

para arrastrar a la modernidad a la mayoria del aparato pro

ductivo ·frente a una reestructuración polarizante, desarti

culadora y excluyente. 

También de la existencia de una alta disponibilidad de 

divisas para la importación de bienes de capital e ingreso 

de suficiente IED. Este indicador ha sido poositivo en 1991 

si consideramos 9ue hasta septiembre de ese a~o, México ha 

recibido capitales por 17 000 mi llenes de dóla<'es en IED, 

repatPiación de capitales y colocación de bonos en los mer

cados mundiales~9 • 

Esto explica, 9ue aun9ue el déficit de la cuenta corri

ente de México repuntó desde 1989, su financiamiento se está 

haciendo sin recurrir al tradicional mecanismo de deuda ex

terna. 

Un talón de a9uiles para la reestructuración mexicana y 

particularmente en Sonora, son la existencia mayoritaria de 

micros, pe9ue~as y medianas empresas 9ue no.podrán reestruc

turarse y 9ue es dificil pensar que la calidad llegará como 

efecto de la competencia en ellas. 

En Sonora hay evidencias de la formación t•egional del 

nuevo patrón de acumulación secundario e:<portador desde la 

década de los SO's, pero aún no hay estudios si la reestruc

turación productiva ha llegado al grupo de micro, pe9ue~as y 
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medianas industrias manufactureras Hasta 1985, el 98:X: de 

los establecimientos manufactureros estatales perteneclan a 

esta categoria40 • 

A la dualización del aparato productivo y mercado de 

trabajo sonorense, a su especif idad regional en la reestruc

turación productiva le corresponde también una especificidad 

regional de reestructuración educativa tanto en edLtcación 

basica, como en media superior, superior y CICYT. 

Estas tendencias duales, polarizantes y jerar9uizantes 

del cambio educativo son así por formación de tendencias si

milares en el cambio económico mundial, nacional y regional. 

Para concluir este apartado 9L1eremos e>:presar 9ue una 

de las interrogantes 9ue nos parecen mas significativas en 

torno a este problema es la planteada por los teóricos huma

nistas de la educación desde los a~os 50 1 s: 

''¿Somos capaces de desarrollar una cultura que no esté 

basada en el trabajo, y gLte dé sentido a nuestras vidas?" 4 ;a,. 

Pues no hay 9ue olvidar 9ue de acuerdo al enfo9ue tra

dicional, podríamos caer en el estudio unidimensional de fe

nómenos mas complejos, tratando de descubrir al interior del 

sistema, cuales son las funcionalidades y disfuncionalida

des. 

Visto asi el asunto, los resultados redundan en propo

ner un mejoramiento técnico, sin reflexionar sabre el sen

tido de tal perfeccionamiento, o sea sin preguntar ¿a dónde 

conduce la solución de este problema?. La ec:onomia de la 

educación tradicional no da respuesta al problema filosófico 
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(¿será porgue es el autentico problema humano?) de la educa-

ción; junto con las teorías sociológicas, únicamente propor-

ciona herramientas intelectuales complejas para comprender 

la compleja estructura del sistema y refuncionalizarlo. 

Por esto es muy válido el punto de vista de otros 

investigadores de la educación cuando, al reflexionar sobre 

este punto expresan: 

11 Se busca, ante todo, el mejoramiento de lo que ya está 

basicamente oprerando, el mejoramiento de ciertas metodo-

logias o procedimientos educativos, el mejoramiento de la 

curricula; pero con cierta frecuenciua, no va más allá ••• 

Otro enfogue •.. proviene de una perspectiva de la sociedad 

total. Se pre9L1nta cuales son las relaciones-reales o idea-

les del sistema con la situación social y el cambio social. 

Busca conocer, anal izar, cL1estionar y determinar la orien-

tación básica de la institución educativa en cuestión" 42 • 

4. Explicación de los ~acrofactores que intervienen en la 
Crisis y Hodernizaci6n Educativa 

En el siguiente esguema se ejemplifican las relaciones 

que se dan en los macrofactores que intervienen en la crisis 

y modernización de la educación y gue hemos reiterado a lo 

largo de este trabajo académico. 

ESQUEMA DE LOS MACROFACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CRISIS 
Y MODERNIZACION DE LA EDUCACION 

Agotamiento del modelo Crisis de la Economía 
de Acumulación Me:·:icana 
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Crisis de la Rentabi 1 idad + Reorganización Socio-
del Capital. Económica Global 

./ \. 

f 
De Corto De Lar90 

r Plazo Plazo . .L 
Problemas especi Problemas 
ficos e inmedia- estrctctctrales 
tos de la coyun-. +:ura . 

7 L. 

l"lodern i zac i6n Capitalista 
., 
ECONOMIA POLITICA CULTURA 

Reconversión Reorient. de la Renovación Educativa 
Tecnológica dinámica del Es- Cientd~fica y Cultural 

, Indctstrial ta do 

Tecnificación con re- Reducción del sis te- Proyecto de 
ducción de fuerza de ma corporativo-caci- reformas edu-

trabajo 9Lti 1 politico. cativas con -
mayor orien--
tación hacia 
la enseñanza 
ténica • . 

Globalización, in ter- Politicas comercia- Cu 1 tcwa dr• la 
dependencia, nL1evos - les inte9radoras y calidad, pro-
métodos de producción nuevas relaciones dLtctividad, -
y trabajo. internacionales de creatividad, 

blo9c1es de poder. flexibiliza--
ción, forma--
ción poli va-
lente y cape. 
cidad ·de in-
dagación o -
investigación 

La lógica de la rentabi 1 idad hace imprescindible esta 

reinserción nueva en el mundo, ya 9ue las innovaciones tec-

noló9icas y el "Know how" asociado a ellas, pctede reorien-

tarse en una linea que redunde en mayor productividad-campe-

titividad; entonces la integración de la cadena educación-



producción-ciencia-tecnolo9ia-coordinación gubernamental, se 

presenta como la linea idónea para tal reorientación. 

Al actLtar en este sentido, el sistema educativo inte-

9rado a la producción y centros de innovación ·tecnológica 

bajo la coordinación y orientación del proyecto estatal, se 

potencian las capacidades de 9enerar avance tecnoló9ico mu

cho más rápido que si se hiciera siguiendo un modelo aislado 

El cambio tecnológico influye en la estructura de la 

producción, empleo y com<?rcio, significando fuentes alter

nativas de energia primaria, sustitución de materias primas 

tradicionales, incorporación de nuevas tecnol.ogi.,s en pro

cesos y productos; menor ocupación por mayor intensidad de 

capital y mayores estándares de calificación en unas áreas y 

minimos en otras, dado la automatización de los procesos. 

Luis Salazar C., ha e:-:presado 9ue la modernización no 

se reduce a un proyecto neol iberal o a una simple politica 

de ajuste; sino 9ue es el contexto del conflicto social ac

tual. Esto nos parece correcto, agrega que la modernización 

representa uno de los grandes desafios de México al f inali

zar este siglo, e:dstiendo también un reclamo económico de 

salida a la crisis 9ue muestra el carácter desigual de la 

distribución de la ri9ueza, la ineficiencia e irracionalidad 

de las modalidades de generación del producto social 4~. 

En tanto Luis Rubio parte de la economía mundial como 

un mLlndo en si mismo, donde hay cada vez menos industrias 

diferenciables sectorialmente por el traslape de las mismas 

<por ejemplo la automotriz y la electrónica). En términos de 
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manufacturas las empresas dejan de existir como unidades gue 

adguieren materias primas y venden automóviles para ser con

tratistas de terceros. 

Por ejemplo, Ford y Chrysler, adguieren más del 50% de 

sus partes y componentes a terceros, comparado con más del 

90% gue ellas mismas producian hace 10 aRos. En este contex

to la competencia internacional se ha abierto para provee

dores potenciales como México44 • 

Según José I. Casar, el fin último de la modernización 

parecece indiscutible: alcanzar niveles de bienestar por la 

tecnologia aplicando politicas económicas para tal erfecto; 

aungue los resultados indeseables de la modernización: el 

deterioro ecológico y la amenaza nuclear ocupan un lugar se

cundario en el debate. 

Casar localiza la vieja modernidad en el periodo apro

>:imado de 1940 a 1976, cuando se construia la industria

lización como en los paises avanzados y gue agui se reflejó 

en un proceso industrializador via sustitución de importaci

ones con fuerte intervención estatal al estar convencidos de 

que las fuerzas del mercado no alcanzarían el objetivo4~. 

Para A. Gilly, en cambio, han e>:istido varias moderni

dades en Mé:dco <conguista, independencia, reforma, revo

lución, cardenismol, pero han sido las más actuales (como el 

alemanismo y el salinismo) modernizaciones impulsadas desde 

arriba (intereses dominantes>, como e>:tensivos de las rela

ciones mercantiles y destrucción de los tejidos de solidari

dad social 4 """. 
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"La reestrLtctL1ración capitalista iniciada en los años 

80 han puesto otra vez a México ante una de esas fronteras 

siempre fugitivas de la modernidad. ImpL1esta desde arrinba y 

autoritariamente... se presente c:omo una caida para los 

demás, como una edad de oro de progreso y poder para los 

menos"-4 7 . 

Para Casar el estado proteccionista, empresario público 

vendiendo insumos baratos, dando subsidios, créditos, legis

En la lación laboral, 

nueva modernidad 

es hoy Ltn proyecto 

Ca partir de 19821 

nacional agotado. 

hay un cierto grado de 

intervención estatal en el mercado de trabajo, dinero y di

visas; aunc¡ue predominando la poli t ica neol iberal en forma 

de discurso moderno de eficiencia, libre mercado y realismo 

económico. 

El mismo autor nos dice que es necesario una dosis de 

politica económica neoliberal para modernizar el capi-

talismo, ante la pérdida de prestigio de las nacionalizacio

nes, la planificación y la propi.edad estatal, por lo cual la 

R.T.I. en curso se propone romper el proteccionismo para c¡ue 

los capitales logren competitividad sin la protección 

estatal. 

La crisis del antiguo modelo de acL1mL1lación "proteccio

nista1', si bien es un proceso 9ue arranca en los 70 1s, esta

lla hasta 1982 en forma de crisis de la deL\da e:·:terna. A 

partir de ahi el Estado mexicano pone en marcha un conjunto 

de politicas que conduzcan a una reforma de la dinámica de 
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reproducción social bajo nuevas bases Far el ºreclamo" de 

las nuevas circunstanscias del entorno e: terno e interno. 

Si bien es cierto que una de esas ntevas circunstancias 

es el auge mundial del neoliberalismo y el abandono del in

tervencionismo estatal. Lo 9ue ocurrió p.ra el caso mexicano 

fue más bien la aplicación de un nuevo pragmatismo en las 

relaciones entre mercados y regulación p lítica pública4 •. 

En coincidencia con nuestra hipótresis central, para C. 

Garrido, la citada nueva relación entre m_rcado y regulación 

pública <reforma económica) conlleva el iin de generar y a

presurar las formación del nuevo modelo .• ecundario exporta

dor en una renovada lógica oligopólica y ce política neocor

porativa para la formación de precios co, fuerte interven

ción 9ubernamental. 

La nL1eva gestión de la crisis de deuda externa de 

1982 se aprovechó para el cambio estructural y repercutió en 

el agotamiento del viejo modelo educativ 

impulsado el gobierno. 

9ue antes habia 

En los 70's fue notoria la estrategia gubernamental ex-

pansionista para las !ES. El motor del crecimiento fue el 

financiamier1to federal, inclL1sive ahi do de las IES tenian 

predominio de la iz9uierda politica. 

Según O. Fuentes M., vista de manera lobal la política 

educativa conservó éxito a lo largo de los 70's. Sin embar

go, el proceso de relaciones entre educaci n y sociedad, te

nia una base muy endeble, por9ue se venia produciendo un de

bilitamiento de las funciones centrales 9ue la educación ha-
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bia cLtmplido en esas relaciones: la de servir de via de re

producción legitimada de las posiciones sociales y de canal 

de movilidad selectiva49. 

O. Fuentes M. sugiere 9ue el rápido desarrollo de los 

posgrados puede representar, más 9ue una necesidad real de 

especialización, un esfuerzo por revalorar los titules. A9ui 

agregamos de nuestra cuenta, 9ue con el desarrollo del nuevo 

modelo educativo, los posgrados tienden a verse en función a 

su contribución a la formación de la cadena productiva, de 

ahi la nueva politica de planeación y evaluavción del tam

bién denominado como "nuevo" CONACYT (instancia gLtbernamen

tal coordinadora de esta political. 

Parece ser 9ue el Estado no ignoró la contradicción en

tre producción e>:cesiva de egresados en relación a las ne

cesidades del aparato económico, al mantener la oferta edu

cativa en e>:pansión. Pero ello fue posible gracias a la dis

posición de recursos financieros 9ue aportó el endeudamiento 

pOblico y las divisas petroleras. 

Solo si ese modelo económico se mantenia podia poster

garse el estallido de la crisis educativa gestada en los 

70's. Como sabemos el modelo se desmoronó en 1982 y se abrió 

un espacio muy amplio de redefinición de políticas públicas, 

entre ellas, las politicas educativas con diversas modali

dades para cada nivel. 

La nueva gestión de la deuda e>:terna es un ejemplo cla

ro de este viraje en la redefinición de politicas. Para em

pezar se modificó sustancialmente la estrategia de asigna-
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ción del presupuesto publico, con la contracción del gasto e 

inversión publica, 9ue habian sido elementos nodales en la 

antigua estructuración del mercado interno proteccionista. 

Ello se justificó por la necesidad de obtener fondos 

para el pago de la dLtda y frenar la galopan te tasa de 

inflación. Ademas se incrementón la captación fiscal y la 

desincorporación de empresas publicas. Las nueva estrategia 

condujo a un presupuesto publico superavitario e9uivalente a 

un 7Y. del F'IB"'º· 

Efectivamente, el beneficio de este monto financiero 

fue para el pago del servicio de la deuda publica e>:terna e 

interna; pero también se hizo una reorientación de los sub

sidios, ahora no ya, de rnanet'a indiscriminada (como en el 

modelo educativo e>:pansionistal, sino completamente selecti

va. 

¿selectiva hacia 9uien? Sin duda alguna, hacia los sec

tores del cambio estructural; y en el sector educativo: 

¿quienes son los actores del cambio estructLtral? Todas las 

tendencias y evidencias que sobf'e el ca.so tenemos indic:a.n, 

que los actores son a9Ltel los elementos que constitLtyen la 

CADENA PRODUCTIVA, TRI ANGULO PRODUCT I VD O CON EX ION I NDUS

TR I AL, en cualquiera de sus denominaciones, la triada cuenta 

con la orientación, definición o participación directa del 

aparato gubernamental, sea este a nivel federal o sea a ni

vel estatal. 

Dadas las tendencias internacionales y nacionales, en 

cuanto al significado de la modernización educativa, cienti-
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fica Y tecnoló9ica, es probable que la linea que ri9a la mo

dernización en Sonora sea la de la formación de parques in

dustriales educativos~~, tipo la Universidad -Empresa de Es

pa~a o la de la Incubadora de Empresas del Parque Industrial 

de Cuernavaca Morelos. 

Esto seria posible tanto por las tendencias productivas 

de la entidad como por las e:-:plicitas politicas educativa.• 

estatales de abrir la educación hacia la sociedad <léase 

hacia el aparato productivo). 

Por tanto los actores centrales de la modernización en 

Sonora serian las grandes empresas privadas nacionales y ex

tranjeras CFord, IME, Printaform, Cementeras, Mineras, a9ro

industriales, etcl en cierre de la cadena productiva con los 

principales centros de investi9ación cientifica y tecnoló9i

ca CCIAD,CIDESON, CIANOI y los institutos de las IES CUNI

SDN, ITSON, CESUES, ITH, ITN, ITAl asi como la interacción 

con el nivel medio superior tecnológico CCONALP, CBTIS, 

CETMAR, CEBTASI. 

Todo el lo en·focado a la formación de la cadena 

productiva teniendo en cuenta que con la firma del TLC, no 

se descarta la ! legada a Sonora de nuevas !ES y CICYT de 

Arizona u otros estados cercanos a Sonora. 

Tales conexiones son posibles de preeverse en virtud de 

que, desde fines de los BO's, la entidad se ha convertido en 

un paradigma de relanzamiento de la estrategia de cambio es

tructural, reconversión industrial y de integración externa 

de la planta productiva. 
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En conclusión final, podemos decir que la crisis y la 

modernización edL1cativa en Sonora, no pueden comprenderse 

como factores aislados o explicables por si rnismos, sin re

currir al contexto internacional y nacional que le dan sen

tido. 

La modernización no se puede compt~ender sin la crisis 

que le precedió y que aún está presente en todo el sistema 

educativo nacional. Después de este lar90 rodeo es factible 

afirmar que por crisis de la edLtcación debe entenderse el 

a9otamiento del anti9uo modelo educativo basado en la escue

la, como ente aislado y unidad autoreproductora de su or9a

n i zación , conocimientos y experiencias. Si es educación pú

blica debemos a~adir el elemento clave del fin de su expan

sión y financiamiento indiscriminado. 

El modelo educativo en crisis corresponde también al a-

9otamiento del modelo económico de desarrollo "hacia aden

tro" convenido en llamarlo de industrialización por SLtsti

tución de importaciones con fuerte proteccionismo e inter

vencionismo estatal en economía. 

Producto de este a9otamiento, esquematizado en el cua

dro de los macrofactores anteriormente referido es 9ue sur9e 

la necesidad de la modernización. 

Entendemos en tone es par ºmodernización educativa 11
, el 

proceso iniciado en 1983 de manera lenta y más rápida a par

tir de 1989, consistente en la puesta en marcha de un con-

junto de poli ticas 

tendientes a lograr 

públicas y privadas de acción social 

la formación, inte9ración y consolida-
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ci6n de la llamada "cadena productiva" representada por las 

empresas, la investigación y la educación con la coordina

ción y/o la administración gubernamental. 

Este triángulo productivo es el 9ue comanda la deno

minada 11 apertura de la educación hacia la sociedad'' elemento 

clave del nuevo modelo educativo global, contrariamente al 

anti9uo modelo educativo de 11 aislamiento de la sociedad" en 

todos sus aspectos: académicos, administrativos, sindicales, 

intercambio, formación de profesores, ingreso, promaci6n, 

permanencia, etc. 

No es ocioso anotar 9ue la crisis y la modernización e

dL1cativa c:onl levan otra serie de elementos importantes 9ue 

a9ui no han sido tocados (filosóficos, politices, ideológi

cos, cul tLtrales, etc:. ) . Sin embargo nuestro interés estaba 

puesto en el significado particularmente económico de la mo

dernización educativa. En este s~ntido la tesis arriba seRa

lada es la 9ue nos parece lo central desde esa óptica. 

Ya 9ue desde ese punto de vista se puede afirmar 9ue la 

politica edLtcativa modernizante pretende efectivamente, re

insertar a México dentro del nuevo esquema mundial de pro-

dLtctividad, competencia, internacionalización, el obal iza-

ción, apertura, desregulac:ión y cambio tecnológico mundial. 

El proceso modernizante de la educación es aún reciente 

pero ya ha dado sus primeros frutos y todo parece indicar 

9ue serán las tendencias más firmes para la educación en los 

pr6>:imos años. 
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Sin embargo la tesis planteada quedaria muy incompleta 

si no aclaramos que hasta hoy las tendencias materiales-rea

les de la modernización y la aplicación del discurso políti

co estAn permeados por un notable reduccionismo y subordina

ci6n del factor "cambio educativo 11 al factor 11 tranformación 

productiva 11 o ''cambio estructural''. 

Ya qLte la integración de la educación, ciencia y tec

nología al cambio económico (aparato productivo) se plantea 

como una satisfacción de las necesidades inmediatas de los 

agentes dinAmicos de la economía. Es decir, en este sentido 

la politica educativa está siendo aplicada como una politica 

económica. Aún mAs, corosideramos que es la politica econó

mica la que predomina en el criterio del cambio educativo. 

Pera ¿cuáles son los agentes más dinámicos de la econo

mia?. Sin duda, el polo e>:portador qLte en i"lé:dco y Sonora 

forman un reducido porcentaje de empresas industriales, 

a9ricolas, a9roindustriales y de servicios. Este es el polo 

beneficiado de la modernización y aqui se encuentra el ori

gen económico- social de la polarización educativa. No todos 

los actores de la educación pueden modernizarse de igual ma

nera. 

Sin embargo, las organizaciones sociales e investiga

dores opuestos a la modernización, en su mayoria, se pro

nuncian contra el nuevo modelo defendiendo el antiguo modelo 

educativo <re9reso al financiamiento indiscriminado, ascenso 

por el escalafón educativo de antigüedad, no injerencia de 
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otros sectores en la educación, autorreproducción educativa, 

corporativismno., no a la 11 coneHión indLtstrial", etc. ) . 

Ante ello cabe llamar la etención sobre la inevitabili-

dad del cambio educativo y social en curso, por lo 9ue en el 

capitulo I nombrábamos como las "necesidades históricas" del 

pro9reso social, Lln progreso social, sin duda polarizante 

también, excluyente y deshumanizado. En este punto coincidi-

mos con el análisis social hecho por la Escuela Critica de 

Frankfurt, la Sociologia humanista y la Economia Politica de 

la Educación""'· 

Todo parece indicar 9ue el gran cúmulo de tensiones y 

conflictos 9ue estén surgiendo y surgirán como producto del 

avance modernizante harán necesario 9ue aumente el protago-

nismo de Estado como ámbito regulador de los problemas y de 

nin9una manera se podrá dejar el asunto educativo a las li-

bres fuerzas del mercado, por lo cL1al la aplicación de un 

neoliberalismo educativo auténtico es impensable en el pais 

y en la región 9ue hemos estudiado. 
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CONCLUSIONES 

I. GENERALES. 

l. La Relación CADENA PRODUCTIVA-Sociedad con la Crisis y la 

Calidad de la Educación. 

La nueva relación entre educación y sociedad, nucleada. en torno 

al concepto de "cadena productiva" es un elemento clave para 

comprender el discutido problema de la "calidad educativa". Ya 

que al desentrañar la relación educación-sociedad en su proceso 

histórico, se evitan los peligros del subjetivismo de definir 

el concepto de "calidad educativa" según el buen saber y enten

der que cada quien tenga sobre el término. 

Igualmente nos percatamos que la concepción filosófica en térm~ 

nos de la naturaleza humana o de la esencia inmutable de la vi

da social, tampoco puede operar para ubicar el significado de 

lo que hoy se denomina como "calidad educativa". 

Pues según esa concepción, la educación, como sistema y proceso, 

no tendr!amás que sujetarse a su propia realidad, puesto que en 

su propio ser escencial encontraría también su finalidad o su 

deber ser. Según J. Stuart Mill, su deber es "acercarse a la 

perfección de nuestra naturaleza", o según James Mill, "hacer 

del individuo un instrumento de felicidad para si mismo o sus 

semejantes" o bien "realizar las potencialidades intrínsecas en 
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cada ser humano". Todo ello constituirían fines atemporales 

asignados a la educación •. ( 1) 

Según este paradigma, la calidad de la educación, se mediría con 

frontando los resultados objetivos de los procesos educativos 

con las finalidades ideales que debe perseguir. 

Sin embargo sabemos que desde hace mucho tiempo, los procesos 

humanos se han escindido en dicotomías tales como subjetividad

objetividad, esencia-apariencia, libertad-necesidad, etc. y el 

proceso educativo, en tanto proceso humano no ha escapado tamp~ 

co a esas "leyes" del desarrollo socioeconómico. 

De tal manera que todos los conceptos de "deber ser" han pasado 

al campo de lo histórica y socialmente determinado. Por lo tan 

to en la definición de la calidad educativa debe optarse por el 

uso de un lenguaje teórico que aclare el fenómeno educativo y 

sus relaciones con la sociedad. 

~Máxime ello, cuando tenemos que la complejizaci6n del proceso 

educativo se caracteriza por la expansión cuantitativa de las 

oportunidades escolares, la creciente formalización de los apre~ 

dizajes sociales, reducción de pedagogías espontáneas y no for

males, escisión entre el ~y el aprender a hacer, multipli

cación diferenciada de carreras, especialidades, títulos, cerbi 

ficaciones, etc. 
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De tal manera que el crecimiento cuantitativo y cualitativo del 

sistema educativo (producto del proc~s~ educativo), ha hecho g~ 

nar en autonomía al mismo, pero igualmente comenzó a ser cuesti~ 

nado por su capacidad de respuesta a las exigencias del desarro 
\ -

lle económico-social, del cual se iba separando crecientemente. 

"El mundo de las escueJ.a, con sus propios actores, institucio-

nes, intereses y reglas del juego se separa del mundo del trab~ 

jo y del resto de prácticas sociales. Tiene su propio ritmo de 

desarrollo y genera sus propiso criterios de evaluación". (2) 

Es precisamente esta creciente autonomización y escición de los 

dos procesos (educativo y económico-social) , la cual ha llegado 

a un punto límite, la causa de lo que hoy se conoce como la 

"crisis de la educación"; y cuya respuesta (como política glo-

bal educativa) es reintegrarlos (adecuarlos según la terminolo

gía usual o "refuncionalizarlos"). De ahí que ello sea el sig

nificado principal de 1a modernización educativa. 

Por esto la crisis y la modernización no son dos aspectos sepa-

radas, sino partes de un mismo proceso. El segundo trata de 1o 

grar un "ajuste" del primero, pero al ser procesos dirigidos por 

humanos, la solución de "equilibrio" estriba precisamente en 

signar un nuevo pacto entre los actores principa1es del proceso. 

¿Dónde entra aquí la calidad de la educación?. En el sentido de 
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que, lo que antes era considerado calidad ya no lo es. AnterioE 

mente la calidad se refería al incremento de la eficiencia de un 

sistema educativo autosuficiente, autónomo, autoreproducible y 

únicamente ligado a un entorno socio-económico demandante de pr~ 

paración educativa con el sello anteriormente descrito. 

Al irse acentuando las necesidades de'ligar la escuela al ámbito 

económico-social ya transformado en la actualidad, por los cam

bios mundiales, nacionales y regionales; se fue también consti

tuyendo paulatinamente una "crisis educativa", esto es, la cri

sis no es una serie de hechos, indicadores o factores. Sino que 

esa serie de hechos, indicadores o factores son "efectos" de la 

crisis, la cual debe vislumbrarse como un "proceso". Un proceso 

que fue generando ese conjunto de indicadores. 

El núcleo del proceso de crisis es efectivamente la creciente 

escisi6rr: entre la autonomización del sistema educativo y un des.!!_ 

rrollo económico social que marchaba por sendero distinto, in

corporando un conjunto de "imperativos funcionales", entre ellos 

la educación, o más bien un tipo de desarrollo educativo, que el 

sistema no podía satisfacer en la configuración a la que había 

llegado. 

El conjunto de procesos de cambios materiales (económico-socia

les) del mundo, país y región fueron minando cada vez más esa 

autonomización de la que en el pasado había gozado el sistema 
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educativo. La exigencia del nuevo tipo de desarrollo ) "necesi

dades históricas" según varios teóricos) consistente en incre

mentar las fuerzas productivas y potenciarlas al máximo, desem-

bocó en una respuesta a la mul ticitada "escisión": 

zación educativa. 

la moderni-

Como la calidad educativa está históricamente determinada, el d~ 

sarrollo cuantitativo y cualitativo alcanzado por la educación 

y su conexión con el todo social, han creado las condiciones obj~ 

tivas para replantear el problema de la calidad de la educación, 

o sea, su relación entre expectativas sociales (generadas en la 

sociedad) y los resultados del sistema educativo (en términos de 

eficiencia) • 

Si en México y Sonora -según nuestro objeto de estudio- el de

sarrollo económico "deseable" y la tendencia que sigue es hacia 

la conformación de un modelo económico secundario-exportador e 

integrado mundialmente, como esquema predominante dentro de 

otros esquemas de desarrollo, entonces el modelo educativo te~ 

drá mayor calidad y eficiencia, en la medida en que logre est~ 

blecer un sólido puente de integración y/o coadyuve al logro 

competj.tivo, exportador, industrial y productivo de la economía. 

Incluso, es de mayor calidad (dentro de estos parámetros) la edu 

cación prospectiva, consciente de .la época, que anticipa los de 

sarrollos y exigencias sociales a los que se enfrentarán los 
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educandos. Por esto, la calidad de la educación es más un asun 

to de evaluación que de medición. 

Desde la Sociología, se escapa a las definiciones personales p~ 

ra entrar en las sociales, para esclarecer los fenómenos como 

realidades sociales objetivas, es decir como alternativas socia! 

mente estructuradas. Cada periodo histórico se caracteriza por 

la proyección de un modelo educativo socialmente hegemónico. 

"Las épocas de crisis marcan un debilitamiento de este dominio; 

así, lo que hasta entonces se consideraba como bueno, comienza 

a ser criticado y confrontado con uno o varios ideales alternat! 

vos. Una escuela y un sistema educativo que en un momento his

tórico era racional y adecuado a las circunstancias deja de ser 

lo en otro, no tanto por una modificación de sus parámetros in

ternos, sino por la transformación de los patrones evaluativos". (3) 

Son las modificaciones en las condiciones sociales de la educa

ción, producto de la escisión creciente entre imperativos de la 

sociedad y autonomización escolar, las causas esenciales del fe 

nómeno conocido como "crisis educativa". Se trata de una probl~ 

mática generada en esta disociación de lo que el sistema escolar 

hace y produce, y lo que la sociedad (o más bien sus grupos do

minantes) espera que haga y produzca. 

En el caso de la crisis de la educación superior en Sonora, los 

orígenes del proceso datan de 1967, su desarrollo en los 70's y 
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sus intentos de modernización de fines de los BO's. 

En el caso de la educación básica, es diferente, ya que aquí se 

observa mayor correspondencia entre crisis económica y educati

va (inicios de los BO's). En tanto para la media superior, el 

fenómeno lo podemos ubicar en la segunda mitad de los BO's y 

principios de los 90's, dependiendo de las diversas modalida

des del nivel. 

Ello es más notorio si consideramos que la escuela debe antici

parse a los desarrollos sociales esperados, ya que es lugar co

mún el señalamiento de que la escuela marcha a la deriva de los 

grandes cambios sociales contemporáneos. Inclusive se ha dicho 

que, en algunos casos, la escuela se ha convertido en un espa

cio conservador, refugio de lo tradicional ante el empuje de lo 

nuevo. 

En nuestro enfoque lo nuevo es la tendencia hacia lograr la in

tegración de la cadena productiva constituida por la producción 

y/o servicios -educación- in~estigación científica y tecnológi

ca bajo la coordinación gubernamental. Esta sería el núcleo de 

ligazon con el modelo económico de elevar la productividad y el 

puente hacia la competitividad externa. 

Por otra parte el componente económico de la reforma educativa, 

pasa a constituirse en uno de los factores prioritarios de la 
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relación Escuela-Sociedad y la meta a alcanzar de parte de los 

responsables de las actuales políticas de modernización educa

tiva en su versión de elevar la eficacia, calidad, excelencia y 

vinculación de todo el sistema educativo nacional. 

En el caso de la educación superior, algunas IES (UNISON entre 

otras) reaccionaron ante la evaluación externa, con la defensa 

de su autonomía, es decir su declarada capacidad de manejarse 

conforme a una lógica interna en todos los planos, lo que difi

cultó el logro de la refuncionalización de la UNISON a los imp~ 

rativos externos. Pues la institución respondió con criterios 

internos para evaluar la calidad de la educación y el conflicto 

no se hizo esperar, el gobierno optó por una vía autoritaria de 

modernización. 

El gran problema a que se enfrenta la vía autoritaria de moder

nización "desde arriba" es que enfatiza una sóla lógica de eva

luación. ¿Cuál?. La lógica del mercado, de los imperativos ca 

tegóricos; de la competitividad, etc. Contra esta lógica se le 

vantó el movimiento del CEUS, oponiendo resistencia a lo que le 

gítimamente consideraron una imposición de una lógica no compa~ 

tida. 

Sin embargo han opuesto otra lógica igualmente discutible, la de 

la autonomía absoluta de la IES para definir sus procesos y pr~ 

duetos educativos conforme a la especificidad propia de las 

,_ ···1-
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finalidades educativas tales como: el desarrollo del conocimien 

to, investigación libre a iniciativa de sus miembros, difusión 

de la cultura y vinculación con los sectores de la sociedad de

finidos a partir de la propia institución. 

Por ello en la semana de debates televisados que tuvieron lugar 

en Hermosillo, Sonora entre gobierno y CEUS en torno a la apli~ 

cación de la Ley Org~nica 4 para la UNISON. El CEUS alegó que 

el problema para elevar la calidad educativa era de "insuficien 

cia financiera", pero que pese a ello, de 1982 a 1989, se logró 

abrir un doctorado, ocho maestrías, ocho centros de investiga

ci6n, seis especialidades y cuatro licenciaturas más. (4) 

Adem~s el CEUS, cuestionó que la Ley 4 se haya elaborado con b~ 

se en un estudio realizado por analistas extranjeros en abril 

de 1990, mismo que fue presentado al entonces secretario esta

tal de Educación Pública, el Profr. Ernesto López Riesgo. 

Por ello nosotros pensamos que la solución idónea al problema de 

la educación (sobre todo la superior) , en un periodo presenta• r .. i 

donde el proceso económico-social tiende a imponerse absorbiendo 

autonomías educativas, sería la conformación de un nuevo pacto 

duradero donde se rescatar~ lo mejor de cada una de las lógicas. 

De tal manera que un sistema educativo de alta calidad académi

ca sería aquel que lograra vincularse eficazmente con la 
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sociedad, extendiendo la prioridad de la variable econ6mica, a 

otras de contenido social de vinculación con los sectores desfa 

vorecidos por el desigual desarrollo económico-social ya típico 

en México. 

Que el desarrollo de la cadena productiva esté aparejado con un 

desarrollo de las ciencias sociales y humanidades, la difusión 

y la extensión de la cultura y también de las potencialidades 

creativas y la presentación de iniciativas académicas que no ne 

cesariamente tengan conexión con la·producci6n. 

Si en el terreno superior educativo, la modernizaci6n ha result~ 

do conflictiva, en el básico se debe ser mucho más cuidadoso, ya 

que el mejoramiento de la calidad educativa, donde intervienen 

medios (pedagógicos) y fines (educativos) en un proceso racion~ 

lizador de ajuste progresivo entre ellos; no deberían suceder 

el conjunto de fallas en los contenidos que los especialistas 

detectaron en el nuevo libro de texto usado en la Prueba Opera

tiva. 

Pues ello sería un obstáculo gratuito para la aplicación de una 

pedagogía racional, capaz de sucitar y desenvolver en los edu

candos el conjunto de valores, actitudes, aptitudes y conoci

mientos que se c.onsideren válidos y socialmente necesarios. 



2. Nuevo Patrón de Crecimiento Económico y su Impacto en el 

Cambio Educativo. 
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El desenvolvimiento de un nuevo patrón de acumulación de capital 

secundario-exportador con creciente integración a una economía 

mundial globalizada, interdependiente e impactada por la tercera 

revolución tecnológica; es un proceso que adquiere relevancia en 

Sonora a mediados de la década.de los 80's, el cual aceleró el 

desfase del sistema educativo regional con respecto al cambio 

económico. 

Para Sonora, el nuevo patrón de acumulación abarca también la m~ 

dernización agrícola (cambio del patrón de cultivos, industria

lización agrícola y vinculación externa). El impulso del nuevo 

modelo económico es por la conjunción de proyectos de capitales 

nacionales, extranjeros y el apoyo gubernamental con la constru~ 

ción de parques industriales, infraestructura y legislación fa

vorable. 

La proporción del PIBE que se destina al mercado externo pasa 

del 3.5% en 1981 a 12.6% en 1987. La industria manufacturera y 

en especial la exportadora es la más importante en la segunda 

mitad de los 80's. Aunque ha sido criticado el hecho de que el 

ndmero de empresas reconvertidas tecnológica e industrialmente 

es muy pequeño en Sonora (como en el país), es importante tomar 



en consideraci6n que la contribución al PIBE, empleo, efecto mu! 

tiplicador económ{co, exportaciones y en general al desarrollo 

del nuevo patrón de acumulación es de carácter estratégico. 

El proceso de cambio estructural se inicia en Sonora durante el 

gobierno del Dr. s. Ocaña G. (1980-1985), se desenvuelve duran

te el del Ing. R. Félix Valdés (1985-1991) y se planea profund~ 

zarlo con la nueva administración del Lic. M. F. Beltrones R. 

(1991-1995). Es hasta este altimo periodo que se decide refun

cionalizar la UNISON, pero siguiendo una vía autoritaria. 

En Sonora el crecimiento capitalista interno y la forma segmen

tada del ciclo capitalista externo con sus respectivas nuevas te~ 

nologías, procesos productivos y de trabajo, conjugan una nueva 

forma de internacionalización productiva, que artícula los di

ferentes agentes económicos y una nueva política econ6mica gu

bernamental. 

La revolución tecno16gica en productos y procesos desempeña un 

papel fundrunental_en la aceleración de la internacionalizaci6n 

y productividad de las economías nacionales. De tal forma que 

la posición de cada economía regional y nacional depende cada 

vez más del lugar que ocupe en la división técnica del trabajo. 

El ciclo económico mundial y la forma segmentada de internacio

nalización de capital que desde los 60 y 70's han impulsado la 
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descentralización de capitales, en particular al Este, Sudeste 

asiático y a la frontera mexicana¡ es un hecho clave para com

prender el surgimiento del nuevo patrón exportador en Sonora, 

ya que junto con el proceso de industrializaci6n endógena han 

permitido el crecimiento de las exportaciones manufactureras. 

El modelo de relocalización productiva descentralizada se ha in 

crementado, entre otras causas, también por la existencia de una 

oferta de ingenieros y técnicos de bajo costo en los NPI, gra

cias a las dinámicas políticas educativas y de capacitaci6n de 

los gobiernos respectivos, que a su vez, son impulsadas por el 

modelo. 

Sonora y México, al igual que los "tigres asiáticos" han inici~ 

do una integraci6n activa (en posición subordinada) dentro del 

capitalismo mundial, como vía para el desarrollo, mejorando sus 

sistemas educativos y creando una base regional y nacional para 

las empresas de alta tecnología, aunque ello se realice en un 

contexto de grandes problemas sociales y políticos, la regi6n y 

la naci6n pasan ha formar parte hoy del polo dinámico de la eco 

nomía mundial. 

Sonora es hoy regi6n privilegiada del nuevo modelo en tanto es

pacio geográfico de afluencia de nuevos capitales transnaciona

les, nacionales y regionales que han desplazado los ejes de 
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acumulaci6n y reproducci6n que existían en el pasado reciente 

(agricultura, agroindustria y minería) hacia un conjunto de in

dustrias orientadas básicamente a la exportaci6ri y cambio es

tructural: las IME, metalmecánica, del cemento, gran industria 

de alimentos y bebidas y gran minería. 

Del análisis macroeconómico se deriv6 la necesidad surgida por 

el Estado Mexicano; corno ánibito específico donde convergen las 

relaciones de poder, conciliación y coordinaci6n de políticas, 

de formular un proyecto reestructurador global socialmente. La 

reforma educativa es una parte medular de ese proyecto, que abar 

ca todos los espacios de producci6n de las condiciones sociales 

de existencia en los procesos materiales, acorde con las trans

formaciones mundiales. 

Pues si la eficiencia económica se eval~a por la capacidad pro

ductiva-competitiva integrándose a la globalizaci6n y particip~ 

ci6n en los mercados mundiales, considerándose competitiva una 

economía que mínimamente mantenga los estándares de eficacia i~ 

ternacional en cuanto uso de recursos, calidad del producto y/o 

servicio, entonces se deduce que en términos del llamado "desa

rrollo económico-social": 

1) El incremento productivo-competitivo que ocurre en un mame~ 

to hist6rico determinado se vuelve un "imperativo funcional" 

o necesidad del propio proceso histórico-material, mismo que 

aparece corno progreso econ6rnico-social. 
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2) El proyecto reestructurador aparece como un proyecto "raci~ 

nal", con una unidad lógica solida, desde el punto de vista 

del propio proceso señalado. 

3) Se trata de una "refuncionalización" porque se vuelve a unir 

educación con economía, es decir, proceso educativo con pro

ceso económico. Ambos procesos son manejados por expertos 

en políticas económicas y educativas; donde los expertos se 

vuelven administradores o manejadores del proceso y le impr~ 

men su sello y direccionalidad. 

4) .El acelere. del proceso, por tanto, requiere de una integra

ción del "triángulo productivo" y el manejo, administración 

y/o coordinación de este triángulo en una política educativa, 

científica y tecnológica definida, que ha sido plasmada en 

el conjunto de programas y planes elaborados durante la dé

cada de los 80's, pero cuyas condiciones objetivas de apli

cación encontraron el camino abierto en la década que apenas 

inicia. Por tanto serán éstas las tendencias más firmes en 

el corto, mediano y largo plazo. 

3. Los Nueve Factores Básicos del Nuevo Modelo Educativo. 

El desarrollo del TRIANGULO PRODUCTIVO requiere de los factores 

señalados de creatividad, calidad, excelencia, multidisciplina, 

flexibilidad, investigación, regionalización, vinculación y 
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nuevo sistema de financiamiento, por ello estos conceptos están 

presentes como fundamentales en todo el nuevo modelo educativo, 

desde preescolar hasta los posgrados, 

Se trata efectivamente del desarrollo de una nueva cultura edu

cativa y formación de la personalidad, donde cada nivel educat~ 

vo cumple funciones distintas para llevar adelante los nueve 

factores señalados. 

Por esto el nuevo modelo educativo básico de CONALTE-SEP plasma

do en los dos documentos de junio de 1991 (NMEB y Perfiles de D~ 

sempeño) ha causado confusiones y controversias, pues privile

gia más la INDUCCION que la CAPACITACION al magisterio y a otros 

partícipes como son directivos, funcionarios, autoridades civi

les, padres de familia y sectores sociales suceptibles de ser 

vinculados con la escuela. 

'I'al es el significado del llamado "nuevo rol" del docente en 

oposición al "rol tradicional" que era más una correa de transm!_ 

sión de conocimientos en la típica relación maestro-alumno. El 

modelo es muy semejante a los programas educativos impulsados 

por el CONACYT en 1990: el TIPP y el VaqOn de la Ciencia. 

Sin embargo, la falta de difusión y discusión del modelo, así 

como las desproporcionadas fallas plasmadas en los contenidos de 

los libros de texto elaborados para la Prueba Operativa, 
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evidencian una incogruencia entre la concepción global pedagóg~ 

ca, la concreci6n de la misma y la contradicción entre el equi

po que elaboró el modelo y otro que elaboró los contenidos: en 

síntesis una desconexión al interior de la misma política educa 

tiva, desconexión que no debe desestimarse al reflexionar sobre 

los motivos de la caída del anterior dirigente de la SEP. 

Al acelerarse el proceso de reconversión productiva (tecnológi

ca-industrial) en Sonora, desde la segunda mitad de los 80's,el 

desfase entre educaci6n y desarrollo económico fue evidente. Es 

decir la desociación entre la creciente autonomización del siste 

ma educativo y los requerimientos del desarrollo económico, que 

en términos pragmáticos dejaba obsoletas o retrasadas carreras, 

planes de estudio, materias, métodos pedagógicos, etc. y no ge

neraba ninguna respuesta al entorno social. 

De ahí la tesis nuestra de que -al analizar la ligazon escuela 

-economía-, las razones fundamentales del nuevo modelo educativo 

orientado hacia la creatividad, calidad, excelencia, multidisci

plina, investigaci6n y vinculación, sean por una parte la supe

ración de la crisis educativa, y su reinserción en un esquema 

más amplio de reestructuración global, cuyo componente educativo 

se le ha denominado "modernización educativa", abandonando el 

pretencioso concepto de "revolución educativa", por otro con co 

notación más "neutra" en términos axiológicos. 
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Las causas de esta "necesidad histórica" se localizan en facto

res internacionales, nacionales y regionales; fundamentalmente 

igualar y/o superar indicadores de productividad, coeficiente 

exportador, crecimiento global y percapita del PIB, competiti

vidad, participación producto manufacturero/PIB y niveles de e~ 

colaridad; que en el caso de México, están por debajo no sólo 

de muchos PIA, sino también de países considerados como simila

res a México (España, Corea, Tailandia, Taiwan). 

Otros indicadores donde ello también opera son: porcentaje de 

graduados, gastos de investigación y desarrollo que hacen los 

sectores público y privado en actividades de investigaci6n bási

ca, aplicada o de desarrollo experimental. 

Las cr!ticas más severas al programa piloto de aplicar nuevos 

textos (prueba operativa en primer y tercer grado de primaria, 

as! como en primero de secundaria) fueron hechos por reconocidos 

especialistas nacionales en diversos campos del conocimiento: 

Dr. Alfredo López Austin (Historia., Etnología), Raúl Avil-a- (1!.i!!._ 

gd!stica, Colegio de México), Carlos Prieto (Sociedad Matemáti

ca Mexicana), Silvia Torres (Instituto de Astronomía UNAM), An

tonio Lazcano (Facultad de Ciencias UNAM), Luis de la Peña (In~ 

tituto de Física-UNAM), Cristina Barros (Letras-UNAM), Dora Pe

llicer (Psicolingd!stica-ENAH), Laura Navarro (Psicología-DIE) 

y Olac Fuentes M. (Fundación SNTE) • 
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Además la pol1tica modernizadora se ha retrasado y desconectado 

de otro problema clave para su congruencia interna: las instit~ 

cienes que integran el sistema nacional de formaci6n y actualiz~ 

ci6n docente (SNFAD). 

El SNFAD se encuentra desarticulado, atomizado y desfasado con 

respecto a la modernizaci6n, ya que de todos los sistemas (o su~ 

sistemas) educativos, es el que reporta un mayor atraso en .cali

dad, excelencia, etc., es decir, en todos los factores que inte

gran el nuevo modelo educativo. El SNFAD opera desde hace déca

das con el concepto de "normalismo" para autodefinirse, esa ide~ 

log1a ha permeado todas sus actividades académicas convirtiéndo

lo actualmente en la "cola" de los programas de modernizaci6n 

educativa. 

Si el proyecto de reforma es consecuente deberá también reestru~ 

turar este subsistema y acercarlo al universitario, tecnol6gico 

y al posgrado y la investigaci6n, como formas mínimas de inter

disciplina y vinculaci6n. 

De estos hechos, entre otros, se desprende también la conclusi6n 

de que el proyecto modernizador no puede verse como un sistema 

coherente, completo y acabado; sino como un proceso que marcha 

poretapas y va cristalizando ahí donde se van creando las con

diciones para aplicarlo, pero si podemos af_irmar que aunque con 

retrocesos y estancamientos, todo indica que es la tendencia 



más importante de la educación en los próximos años. 

Ya que, el eje de la modernización, constituido por el rompimie~ 

to del papel tradicional de la escuela como sistema aislado, en 

cerrado y autoreproductible, no es una especulación a futuro si 

no un proceso en marcha, ahora formulado explícitamente por las 

políticas de refonna educativa. 

4. La Economía de la Educación como Instrumento Teórico. 

No es sencillo destruir el argumento central de la economía ne~ 

clásica de la educación según el cual "la función técnica de la 

educación" consiste en que el sistema educativo es fuente pro

veedora de fuerza de trabajo capacitada para incidir en la pro

ductividad e inovación tecnológica. 

Además de asumir la estrecha correspondencia funcional entre los 

cambios del perfil educativo de la fuerza laboral y el aumento 

de la complejidad técnica de la producción, la cual supone una 

modificación cualitativa del contenido escolar y de la distribu 

ción de la escolaridad entre la población. 

A nuestro juicio esto es resultado de la imposición de procesos 

objetivos histórico-materiales por sobre la voluntad de las fuer 

zas humanas, cuyo marco de acción y modificación de tendencias 

sociales se haya constreñido a márgenes muy estrechos que deja 
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la formaci6n de la estructura y el sistema social imperante. 

Le seguimos la evoluci6n de las formas hist6ricas de la produc

ci6n (manufactura, gran industria y producci6n automatizada) y 

sus correspondientes formas de concepci6n-ejecución; veremos 

que la calificaci6n de los trabajadores es condición mínima pa

ra incorporarse primero al trabajo, y después medio eficaz para 

aumentar la productividad. 

Pero el proceso de transición avanza en dos tendencias contra

dictorias ya que si bien la producci6n industrial requiere una 

progresiva demanda de fuerza de trabajo más calificada, el paso 

de la manufactura a la industria significa una descalificación 

neta del total de la fuerza de trabajo. 

La escolaridad tiende a subir y la calificación a bajar, ya que 

ésta última se constituye por habilidades y destrezas requeri

das por la ejecuci6n del trabajo en tanto la primera se refie

re al número de años de permanencia en la escuela. 

A medida que se avanza hacia la automatización se forma una es

tructura de calif icaciónes de tendencias contradictorias en la 

organizaci6n industrial de la producción: 1) por la complejiz~ 

ción de medios de producci6n que genera una demanda de mano de 

obra con conocimientos específicos (diferenciales y abstractos) 

y 2) se forma una progresiva división del trabajo con una demanda 

¡ 
1 
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de mano de obra en sentido contrario (conocimientos mínimos, g~ 

nerales, elementales). Aunque eu ambos casos es necesario nive 

les mínimos de escolaridad. 

En la forma automatizada de la producci6n, tendencia del mundo 

contemporáneo y futuro, se unifica el proceso productivo en los 

instrumentos de producci6n, la intervenci6n humana es en la pr~ 

paraci6n, programaci6n, reparación y manutenci6n de la maquina-

ria. Se dan dos conjuntos principales de trabajadores: los de 

tareas subalternas de ejecuci6n y los de tareas de concepci6n. 

Para el primero no es necesaria una calificación específica, p~ 

ro lo contrario opera para el segundo. 

Por tanto la MODERNIZACION EDUCATIVA está concebida para el se

gundo grupo y el grado de calificación mayor se da por la forma 

ción escolarizada ofertada por centros de investigación y pos

grado, ahora integrados a la industria, vía la cadena o triángu

lo productivo. 

Por tanto, para nuestro objeto de estudio, en Sonora, a medida 

que se fue introduciendo, generando y aumentando la revoluci6n 

cient!f ico-tecnológico y fue creciendo la escisi6n entre autono 

mizaci6n escolar y desarrollo económico y en la medida en que 

el mismo sistema educativo no cumplía con su funci6n de antici

par expectativas futuras del desarrollo, se produjo un DESFASE, 

el cual. apareció como crisis -no tanto de las formas de organi

zaci6n internas de la educación como- de las formas de 



interconexión externas del aparato educativo. 

En la medida que se vayan refuncionalizando dichas formas de c~ 

nexión, la modernización busca y buscará una reorientación en 

la estructura de los conocimientos, fundamentalmente en la esfe 

ra cualitativa de los mismos. Esto impacta a la estructura pr~ 

fesional y técnica del trabajo, por esos los factores que limi

tan la velocidad del cambio de esa estructura, constituyen a su 

vez, un límite al desarrollo económico de largo plazo. 

De ahí entonces, que la propuesta de transformar los sistemas 

educativos rígidos, autosuficientes y tradiconales en sistemas 

flexibles, abiertos, vinculados y modernos; con nuevas carreras, 

métodos y estructuras se vuelva efectivamente un imperativo.de 

readecuación de la economía y la sociedad a los cambios mundia

les. 

De la dualidad de la misma estructura de conocimientos, estruct~ 

ra económica y del propio proceso de creci~iento económico, sur

ge también la dualidad del proceso de modernización educativa, 

el cual es bastante diferencial al aplicarse en los diferentes 

niveles y sectores del sistema educativo. 

Si se hace necesaria una formación escolar mínima para todos 

(educación básica, primaria por lo menos) con la finalidad de 

adquirir habilidades y conocimientos mínimos, tanto técnicos c~ 

mo de cultura general, en este caso de formación de actitudes 
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favorables a la formación de una ideología común, desde luego i~ 

puesta por el bloque hegemónico de una formación económica-hist~ 

rico social. En este aspecto la "escuela de la reproducción" ya 

ha profundizado bastante. 

Pero los grados de escolaridad y/o capacitación no son iguales 

para toda la población, ni tampoco los contenidos y metodologías 

pedagógicas. De ahí el reconocimiento a la regionalización, fl~ 

xibilización, niveles y tipos de vinculación con la comunidad, 

producción, servicios, asociaciones, grupos, etc., plasmado en 

las políticas, programas y proyectos de modernización educativa 

del país y de las entidades diversas. 

Por ejemplo, para exponer el caso típico de la dualidad con la 

estructura de las calificaciones; el obrero como apéndice de la 

máquina queda relegado a los trabajos más simples, mécanicos y 

alejados del conocimiento del-proceso productivo global. En tan 

to la concepción, diseño y control del proceso queda bajo los 

técnicos medios, superiores, ingenieros, científicos, planifica

dores y directores. 

En el primer caso se elimina la necesidad de capacitación espe

cial lo que acentúa la descalificación, además de ir desapare

ciendo gradualmente un buen número de oficios con destrezas antes 

necesarias. 



El conocimiento al centralizarse es un número reducido de perso

nas queda polarizado por una parte, y por otra, justifica la com 

petencia técnica de los altamente calificados y sus jerarquías 

en remuneración, status y poder. 

Con base a este enfoque, no es muy certero afirmar que para la m~ 

yoría de la población la escuela esté desligada de la producción 

porque la calificación necesaria se adquiera en la misma produc

ción y el elevamiento de la escolaridad sea más bien resultado 

de políticas de expansión de las oportunidades escolares. 

Recordemos que el sistema social funciona como un todo, visto 

ello en términos del proceso histórico-social o de la interrela-

ción de elementos que conforman la estructura social. Pues si 

bien ese sector mayoritario no está conectado a la producción, 

si está conectado al sistema global, al requerir éste para su 

funcionamiento del factor ideológico de aceptación y concenso en 

torno a la cultura de la necesidad escolar, su expansión, la ca

lidad educativa y en general, la aprobación de la dirección "co

rrecta" en que se manejan las relaciones educación-economía-so

ciedad. Aunque aclararnos que ello no es nuestro objeto de estu

dio y merece una investigación aparte. 

Además al analizar el problema de la POLARIZACION en la moderni

zación educativa y su relación con la polarización de la reestruc

turación productiva en México y Sonora, tenemos que introducir 

una consideración fundamental. 
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Si bien es cierto que reestructuración educativa y productiva es 

tán centradas para impactar en un reducido número de empresas 

(industriales, agrícolas, agroindustriales y de servicios), no 

debe escapar el hecho de que esas grandes empresas son el núcleo 

del proceso económico al representar la mayor parte del valor de 

la producción, el comercio, las exportaciones y una buena parte 

del empleo. 

Entonces si la reconversión educativa y productiva son procesos 

polarizantes, son también "formas sociales" de impulsar el desa

rrollo económico, crecimiento de las fuerzas productivas, distr! 

bución de la riqueza, acceso a oportunidades sociales, etc. Pa

ra la comprensión de estas "necesidades históricas" necesitamos 

abandonar las teorías económicas de la educación y pasarnos al 

terreno de la Sociología y la filosofía de autores tales como 

Habbermas, Marcuse, Fromrn, Heller, Pappenheim y Janossy entre 

otros. Ello amerita un estudio aparte. 

5. La Reforma Educativa Como Parte de la Política Económica. 

El Estado Mexicano no ingnoró la creciente separación en que se 

fue desenvolviendo la autonomía y complejización del sistema es 

colar y las necesidades del aparato económico cambiante; mante

niendo una oferta educativa en expansión. 

Pero ello fue posible gracias a la disposición de recursos finan 

cieros aportados por el endeudamiento externo, las divisas 
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petroleras y el-creciente defícit fiscal-presupuestal. Además 

de considerarse la educación gratuita elemento central del ant! 

guo pacto social de la revolución mexicana. 

Sólo si el modelo económico se mantenía podía postergarse el e~ 

tallido de la crisis educativa; al desmoronarse el modelo en 1982, 

se abrió _un espacio muy amplio de redefinición de políticas públ! 

cas, entre ellas, la educativa. 

Se formó una nueva relación entre mercado y regulación pública 

(reforma económica y de Estado) a fin de replantear la reproduc

ción social bajo nuevas bases por el "reclamo" de los cambios e~ 

ternos y las nuevas circunstancias internas. La nueva política 

se propone apresurar la consolidación del nuevo modelo secunda

rio exportador, en una renovada lógica oligopólica y neocorpora

tiva con un fuerte intervencionismo gubernamental que denota un 

nuevo pragmatismo estatal, más que un neoliberalismo irrestricto. 

El marco de la crisis de la deuda justificó la nueva gestión gu

bernamental por la necesidad de obtener fondos para su pago, fre 

nar la tasa de inflación galopante, incrementar la captación fis 

cal y desincorporación de empresas públicas. gfectivamente la 

nueva estrategia condujo a un presupuesto público superavitario 

(7% del PIB en 1990) y una recuperación del crecimiento (5% del 

PIB en 1991). 
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Pero se hizo también una reorientación selectiva de los subsi- · 

dios, no ya de manera indiscriminada como en el pasado, sino se

lectiva hacia los actores del "cambio estructural". ¿Qué signi

ficó ello en el sector educativo?. Sin duda, en el sector educa 

tivo, los actores del cambio estructural son las IES, CICYT y 

actores que están impulsando en primer lugar la triada producti

~ y en segundo lugar, el conjunto de acciones y políticas liga

das al significado de la misma. 

En este sentido puede vislumbrarse la política educativa como pa~ 

te de la política económica y curiosamente con la remoción de 

Manuel Bartlet Díaz en la SEP y su sustitución por E. Zedilla Pon 

ce De León, se integra al sector educativo uno de los principales 

responsables (junto con Pedro Aspe Armella) de la política econ~ 

mica del país •. Además bajo su dirección, la SEP es comandada 

por un nuevo equipo con predominio de economistas. 

El nuevo titular de la SEP expresó que el gobierno mantendrá el 

financiamiento a la educación superior, otorgándole un subsidio 

de 7 billones de pesos para 1992, lo que representa un incremen

to del 26% en relación a 1991. (5) Además habrá recursos adicio

nales pero únicamente para las IES que logren acreditar calidad 

educativa. 
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II. PARTICULARES. 

l. Rompimiento del Rol Escolar Tradicional. 

El rompimiento del rol tradicional autoreproducible de la escue

la y su apertura e integración a la sociedad y economía está en

cabezado por la educación tecnológica y el orden de importancia 

por el nivel de posgrado e investigación hasta descender a la 

educación básica. Tendencia similar opera en la erosión de la 

estructura tradicional de carreras. 

2. Integración de la Política Educativa con la Tecnológica. 

La política educativa modernizadora podría tener mayor grado de 

coherencia si se integrará a la política científica y tecnológi

ca, y aunque en el discurso así se maneja, en la realidad se 

observa mucha desarticulación. Un ejemplo clave de ella es que 

el modelo pedagógico del CONACYT (TIPP y Vagón de la Ciencia) es 

mucho más coherente que el de SEP-CONALTE (Perfiles de Desempeño

Vs-Prueba Operativa) • 

3. Esquema Financiero Educativo. Parte de la Reforma de Estado. 

El nuevo proyecto de financiamiento a la educación (fondos apar~ 

jados) no pretende tanto la privatización de la educación públi

ca, sino su integración o vinculación social a los sectores pro

ductivos y de servicios, el impulso a la descentraliza.ción, 

1 
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transferencia de responsabilidades a los municipios y estados, 

aligeramiento de la carga financiera del gobierno y con todo es

to, redefinir el papel del Estado en su relación con la economía 

y sociedad. 

4. Regionalización y Descentralización. 

La introducción de la "regionalización" en educación, es además 

de impulso a la descentralización, un reconocimiento a la diver

sidad económica, social, política y cultural de México y una 

"luz verde" para que la vinculación y el nuevo esquema de finan

ciamiento educativo se lleven a cabo de acuerdo a las condiciones 

sociales objetivas imperantes en cada municipio, entidad o región. 

Es un modelo abierto, flexible y descentralizado que pretende 

formular estrategias divérsas¡ pues no es lo mismo la vinculación 

de una comunidad escolar con la empresa Ford de Hermosillo (la 

más automatizada en el mundo según sus directivos) que la vincu

lación con la comunidad indígena Seri, en la isla del Tiburón de 

las ·:costas Sonorenses. Es decir el concepto "vinculación" no 

es ún!voco. 

S. Recursos Selectivos en Medio de la Crisis. 

En Sonora la tendencia al estancamiento matricular se inicia en 

1982 para la educación básica y en 1989 para la superior. 
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Aparejado a ello surgen recursos destinados al posgrado e inves

tigación científica-tecnológica que antes no existían en un con

texto de reducción presupuestal-f inanciera para la educación en 

general. 

6. Rezago Educativo en Sonora en Relación a Otras IES. 

Desde mediados de los BO's, antes de la aparición del PME (1989-

1999), algunos investigadores preveían que iba a aumentar lapa~ 

ticipación de empresarios en las formas de vinculación mediante 

la injerencia privada en políticas, objetivos y contenidos de la 

educación técnica. 

Ello se materializó plenamente desde 1990 en la educación media 

superior (CONALEP) y en el nacimiento de IES ya reconvertidas 

como los 12 nuevos tecnológicos. Además el modelo de reconver

sión educativa se extendió a las nuevas universidades tanto te~ 

nológicas (Universidad Tecnológica de Aguascalientes, Universi

dad Tecnológica de Tula) como humanísticas (Universidad de Quin

tana Roo) • 

En el caso dltimo, ya se había anunciado que nacería reconverti

da y representa por tanto el nuevo modelo de "universidad moder

nizada", ya que aparte del esquema de vinculación y financiamie~ 

to, el esquema académico interno incluye que el personal académ! 

co seleccionado tenga capacidad de impartir docencia en 
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licenciatura y posgrado a la vez, asesoría y tutoría a estudian

tes, planeación, desarrollo y evaluación de proyectos académi~ 

ces y de investigación. Para ello se exige el grado de doctor 

a los aspirantes, entre varios requisitos académicos. 

Claro que en. el caso del salario, éste casi se dobla en relación 

al que impera en la universidad pública actual, así como las 

prestaciones. Además se establece un estímulo salarial diferen

ciado crecientemente que otorga el patronato universitario a la 

productividad académica que va de tres a un número indeterminado 

de salarios mínimos mensuales, después del primero y tercer año 

de trabajo respectivamente. 

La UQR se inicia el 6 de febrero de 1992 con los siguientes de

partamentos: Antropología e Historia, Ciencias Naturales, Físi

ca y Matemáticas, Literatura y Filosofía.(6) 

Si se observa a la UNISON dentro del proceso de reconversión ed~ 

cativa superior iniciado en los BO's (UAA, UAJT, UANL) y el ma

yor número incorporado en los 90's, se desprende la idea del "re 

zaga modernizador" que enfrenta la UNISON. 

Si se observa el problema desde el punto de vista histórico inter 

no de la institución y su relación con el Estado, veremos enton

ces que hay razones de fondo para este "retardo educativo". 

.l. 



7. Homogeneización de la Educación Media Superior. 

La modernización en Sonora está originando en la educación media 

superior una "homogeneización académica" de modalidades (COBACH, 

CONALEP, CETMAR, CETIS, CEBTIS, CBTAS) en cuanto a su creciente 

orientación y concurrencia hacia la capacitaci6n específica (en 

áreas del conocimiento técnico) para el mercado de trabajo, que

dando atrás el carácter exclusivamente propedéutico y de forma

ción cultural general que prevalecía anteriormente. Hoy la ten

dencia es la bivalentización de la propedéutica y la gropedeuti

zación de la técnica terminal. 

La descentralización de la media superior se inicia en Sonora con 

la creación del CECYTES (Colegio de Estudios Científicos y Tecn~ 

16gicos del Estado de Sonora) en abril de 1991. Se trata de una 

institución coordinadora de la educación media superior tecnoló-

gica estatal, como una primera medida para una efectiva deseen-

tralización posterior. 

El proceso modernizante ha ocasionado que por vez primera en la 

historia educativa del país se tengan 32 programas estatales de 

modernización educativa (regionalización de políticas y proyec-

tos) y en el caso de Sonora, por la necesidad de unir la autono

mización y complejización creciente de la media superior con los 

requerimientos del desarrollo económico, se formulara además un 

; 

1 

t 

1 
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Programa Estatal Indicativo para el Desarrollo de la Educaci6n 

Media Superior (1991-2000). 

8. Diferentes Periodos de Planificación. 

La politica de planificaci6n y evaluación de fines de los BO's y 

principios de los 90's que se manifiesta en Sonora, es muy dis

tinta, a la de décadas pasadas, cuando se realizaba para reorde

nar actividades internas de las IES, sin peso a la investigaci6n, 

a la cadena productiva, los posgrados, la multidisciplina y los 

proyectos interinstitucionales. 

9. IES que Encabezan la Vinculación. 

El modelo nuevo de vinculación y financiamiento está encabezado 

en Sonora en primer lugar por el CIDESON, seguido del CIAD y el 

CESUES. 
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III. ESCENARIO EDUCATIVO POSIBLE EN SONORA. 

l. Las ~xpectativas Económicas del TLC. 

En la medida en que los indicadores económicos de Sonora y Méxi

co sigan la tendencia de los NPI, tendrán la capacidad de desa~ 

rrollarse mediante la transferencia permanente de tecnología de~ 

de los PIA y promover un proceso de desarrollo tecnológico endó

geno. 

Por su gran tamaño -pese a no poseer una mayoría de industrias 

competitivas- México representa importante mercado a futuro, por 

la vía del TLC podrá combinar una estrategia interna con una ex

terna de desarrollo al tiempo que crece en tecnolog!a. 

Como consecuencia de la competencia, la ubicación de Sonora y 

México los hace atractivos para la inversión, pues ofrecen mano 

de obra calificada a costo no muy elevado, insumos baratos, in

fraestructura favorable, buena legislación y posibilidad de ven

tas a competidores desde la plataforma del III mundo. 

Los capitales de los países industrialmente avanzados (PIA), al 

considerar el desarrollo de largo plazo de Sonora, continuarán 

invirtiendo en IME, sector turismo, comunicaciones, agro, indus

trias, etc., si tomamos en cuenta que después de los cinco pri~ 

cipales PIA, los mercados más grandes son Bras~l, India, China 

y México. 
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Dentro de México, la frontera norte es la segunda zona en diná

mica de crecimiento económico y Sonora ha pasado a ocupar el .. '· 

cuarto lugar en entidad exportadora del país, cuando en 1988 ocu 

paba el quinto. 

2. Tendencia Hacia un Sistema Educativo Global. 

De acuerdo a las tendencias mundiales de formaci6n, desarrollo y 

consolidación de la cadena productiva, todo parece indicar que 

se está generando también un sistema educativo global, lo cual 

representa una "homogenización educativa" con particularidades 

nacionales y regionales propias, por un lado. 

Pero por otro lado, ante los posibles efectos de la apertura ed~ 

cativa externa (TLC), la división internacional de la educación 

y su impacto en la calidad y excelencia, se crea también otra 

tendencia hacia la "diferenciación educativa" entre centros de 

primera, segunda y otras categorías, en cuanto a la calidad del 

servicio educativo que prestan (Cfr. por ejemplo, la evaluación 

de posgrados de CONACYT en 1991) • 

3. Fin a la Federalización de la Educación. 

Si se mantienen las políticas de modernización, se revertirá la 

tendencia de las dos décadas pasadas de acentuar la federaliza

ci6n del sistema educativo sonorense. Si bien en los 80.'s, el 
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control administrativo federal pasó de atender el 51 al 57% de 

la matrícula, el estatal decayó del 27 al 22% y el particular 

del 13 al 11%. En los 90's, puede ocurrir lo contrario subien

do el control privado, municipal y estatal y disminuyendo al mí

nimo el control federal. 

4. Prioridad a los Docentes de Tiempo Completo. 

Si tiene éxito la política modernizante de diferenciaci6n sala

rial -vía actualizaci6n, profesionalización y superación académ! 

ca magisterial- se revertirá también la tendencia hacia el exce

so de profesores contratados por hora-semana-mes en proporci6n a 

los de medio tiempo y tiempo completo de la educaci6n secundaria. 

En tanto en la educación básica, se podrá parar la fuga de maes

tros hacia los EEUU y la IME que se dio en Sonora. 

5. Conexión de los Subsistemas Universitarios, Tecnológicos y 

de Normales. 

Las instituciones que se dedican a la actualizaci6n, superaci6n 

y formación de docentes en Sonora y que hoy actúan desarticulad~ 

mente tendrán que fusionarse o integrarse en un sistema estatal 

de formaci6n y actualización de docentes e investigadores de la 

educación. Dicho esquema pondría fin a la ideología del "norma

lismo" y pasaría a conectarse al subsistema universitario y tec

nol6gico. 



Ello significa que llega a su término el largo periodo en el 

cual la diferenciación y exclusiyidad de las funciones del sis

tema educativo estatal eran el rasgo distintivo de la educación 

regional, formándose hoy una nueva tendencia hacia la homogenei

zación de las funciones, actividades y coordinación del subsiste 

ma superior, mediante la creación de un sistema estatal de educa 

ción superior integrado por las 25 IES de la entidad, contra ~ni 

camente dos IES existentes a principios de los 70's. 

6. Surgimiento de un Sistema Estatal de Educación Superior. 

El sistema estatal de educación superior (cuyo gérmen es la 

COEPES) sería el organismo encargado de la planeación, coordina

ción y evaluación del desempeño educativo superior en las carre

ras tradicionales, en la creación de las nuevas; así como en el 

desempeño y creación de nuevos posgrados, articulando programas 

académicos multidisciplinarios e interinstitucionales y dando 

respuesta a la apertura educativa externa. 

La creación de un programa de formación docente e investigadores, 

vía posgrado nacional y/o extranjero, sería una tarea prioritaria 

del sistema estatal de educación superior. Así como coadyuvar a 

la formación de la cadena productiva, difusión y avance del con~ 

cimiento científico-tecnológico y en general, integrar la educa

ción al nuevo modelo económico; con el reto de, además de ello, 

respetar y apoyar las iniciativas educativas autónomas (de 
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excelencia) que no necesariamente tengan relaci6n estrecha con 

el desarrollo económico. 

7. Vinculación de los Diversos Niveles Educativos con la Pro

ducción. 

Si se conjuntan en Sonora las tendencias materiales con la coor 

dinación de las políticas estatales modernizantes de manera ere 

ciente y congruente, entonces es posible que la reestructura

ción del sistema educativo avance hasta la formaci6n de Parques 

Industriales-Tecnológicos-Educativos, tipo la Universidad Empre

sa de España o la de Incubadora de Empresas del Parque Industrial 

de Cuernavaca. 

Por tanto los actores centrales y hegemónicos de la moderniza

ción en Sonora serían las grandes empresas privadas nacionales y 

extranjeras (Ford, Printaform, Cementeras, Mineras, Agroindus

triales, etc.) en coordinación con los principales CICYT de la 

entidad (CIAD, CIDESON, CIANO) y los institutos de las IES 

(UNISON, CESUES, ITSON, ITH, ITN, ITA, ITESM) y diversas modali

dades de interacción con el nivel medio superior (CONALEP, CBTIS, 

CETIS, CETMAR, COBACH) y básico (prácticas de observación y nue

va metodología pedagógica estilo TIPP y Vagón de la Ciencia). 

Todo ello enfocado en la doble vertiente de la formación de la 



cadena productiva por un lado, y por otro, de una cultura de la 

creatividad, flexibilidad, relación con el entorno socioecon6mi

co, calidad y excelencia educativa. Dentro esto, de un nuevo e~ 

quema de financiamiento educativo y de diferenciaci6n salarial 

de los trabajadoxes de la educación con base a la productividad 

y los niveles de formación, superación y actualizaci6n docente y 

de investigación. 

Tales escenarios son posibles en virtud de que, desde la mitad 

de los BO's Sonora inició su proceso de conversi6n en el nuevo 

paradigma de relanzamiento de la estrategia de cambio estructu

ral, reconversión industrial e integraci6n externa de la planta 

productiva. 
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SONORA: EVOLUCION DEL NUMERO DE MUNICIPIOS QUE INCORPORAN 

DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS. 1980-1990. 

1980 

PREESCOLAR 54 

PRIMARIA 69 

INSTRUCCION LABORAL 

EDUCACION ARTISTICA 

E. CAPACITACION P/EL TRABAJO 20 

SECUNDARIA 51 

MEDIA SUPERIOR TERMINAL TECN. 10 

BACHILLERATO 22 

NORMAL 3 

LICENCIATURA 8 

ESPECIALIZACION o 

MAESTRIA 2 

DOCTORADO o 

OTROS SERVICIOS 

EDUCACION INICIAL 

EDUCACION ESPECIAL 

EDUCACION PARA ADULTOS 

TECNJCO ESPECIALIZADO 

1988-89 

65 

69 

25 

67 

13 

29 

3 

12 

FUENTE: cuadro construido con datos de las Estadisticas 
B~sicas y las Encuestas. 

1990 

70 

70 

12 

28 

68 

13 

31 

9 

12 

3 

4 

1 



SONORA: MATRICULA ESCOLAR 1980-1990 

% DE LA MATRICULA TOTAL 

1980-81 1982-83 1985-86 1989-90 

Preescolar 5.8 7.63 9.06 9. 5 

Primaria 63.08 58.7 54.66 50.08 

Cap/Trabajo 2.61 2. 72 2.82 l. 98 

Secundaria 17.52 18.36 18.47 17.61 

Técnicos 0.81 l. 75 l. 78 l. 77 

Bachillerato 6.6 6.55 7.32 7.39 

Normal 0.43 0.43 0.2 

Superior 3.1 3. 71 5.69 5.28 

Inicial o .15 0.46 

Instrucción Laboral 0.45 

Educación Artistica 0.16 

FUENTE: Cuadro construido con las estadisticas Bésicas 

Sistema Educativo en Sonora de 1980 a 1989-90. 

del 
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SONORA: POBLACION ESCOLAR AL INICIO DE CURSOS, 1980-1989 P!giR!u 

SOSTENIMIENTO 
CICLO EDUCATIVO 1980-91 1991-92 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-89 1988-89 1989-90 

TOTAL ENTIDAD 5411073 573,991 589,864 599,318 616, 153 627,934 622,072 628,729 624,113 619,258 

EDUCACION PREESCOl.AA 33,62S 43,965 44,414 47 ,208 52,084 55,683 59,656 61,153 60,921 61,227 
-FEDERAL 14043 21981 31,241 35,612 39,235 41,835 45, 748 47,953 48,199 48,220' 
-CONAFE 43.J 1,295 1,567 1,807 1,200 1,470 90.J 
--ESTATAL 5614 5142 5,099 4,769 4,492 4,688 5,277 5,076 4,986 5,585 
--MUNICIPAL 46 11 40 16 7 
--DIF 12534 12559 4,710 3,131 2,674 2,657 2,186 1,624 922 909 
-ISSSTE 52 72 95 97 236 
--IMSS 8 7 4 6 4 
--FCP 28 13 
--AUTONOMO 102 111 98 126 94 
--PARTICULAR 1434 3822 3,351 3,688 4,388 4,728 4,437 4,983 5 1 09~- 5,269 

EDUCACION PRIMARIA 344,019 349, 153 341,904 341, 748 340,730 336, 147 329,497 324,500 320,226 320,220 
-FEDERAL 195,843 202,958 205, 105 209, 171 209, 138 208,356 205,931 202,574 199,717 199,414 
--FERROCARRILES DE 

MEXICO 300 329 314 
--CONAFE 4, 717 2,811 1,641 1,372 1,762 1,390 1,159 1,395 
--ESTATAL 124, 929 124, 903 119,693 115, 797 112,665 1091970 104,555 102,069 100,549 100,200 
-PARTICULAR 18,530 191481 17, 116 16,790 17,286 17,549 17,239 18, 167 191472 18,897 

INSTRUCC ION LABORAL o o o o o 3,318 3,286 2,915 
--FEDERAL 
--ESTATAL 
--DIF 588 578 717 
--PARTICULAR ·"27» 2,708 2,198 

EDUCAC!ON ARTISTICA o o o o o 946 1,076 1,060 

CAPACITACION P/TRABAJO 14,055 15,736 15,815 15,616 16,932 17,349 16,208 14,636 13,268 12,663 
-FEDERAL 735 1,460 956 1, 115 1,170 1,642 1,791 2, 111 2,460 2,415 
-ESTATAL 2,213 2,162 2,528 2,628 2,904 3,068 2,975 1,855 1,731 1,696 
--PARTICULAR 11.1 107 12, 114 12,331 11,873 12,858 12,639 11,442 10,670 9,077 81552 

EDUCACION SECUNDARIA 92,960 101,345 106,915 111,534 111,719 113,589 115,545 117 ,660 116, 409 112,598 
--FEDERAL 49,979 57,'267 63, 777 68,620 70,101 72,515 75,201 76,421 75,086 72,307 

GENERAL 25,547 28,452 31,670 34, 911 36,826 38,559 39,606 39,960 39,345 37,867 
PARA TRABAJADORES 991 1,323 1,653 1,746 t,682 1,614 1,742 1,557 1,265 1,338 
TECNICA INDUSTRIAL 11,503 13,439 14,775 15,670 16, 157 17,325 18,918 20, 271 20,392 19,732 
TECNIA AGROPECUARIA 11,528 13,656 15,242 15, 777 14, 922 14,238 14,129 13,769 13,221 12,531 
TECNICA PESQUERA 410 397 437 516 614 779 806 864 86-3 839 

--ESTATAL 18, 134. 21,384 22,831 24,409 24, 729 25,824 27,389 28,988 29,616 29,868 
GENERAL 16,234 16,499 16,818 16,906 16,545 17,158 181 410 19,566 19,700 19,404 
PARA TRABAJADORES 960 949 916 882 847 647 657 520 422 380 
TELESECUNDARIAS 940 3,936 5,097 6,621 7,337 8,019 a,322 8,902 9,494 9,602 
TEC. INDUSTRIALES 382 
TEC. AGROPECUARIAS 100 

--PARTICULAR 24,847 22,694 20,307 18,505 16,889 15,250 12,955 12,251 11, 707 10,423 
GEtlERAL 19,631 181259 16,771 15,973 15,454 14,166 12,434 11 1882 11,444 10,m 



SONORA1 PObLACION ESW .. AR AL INICIO DE CllfiSOS1 1980-1989 3?0 Pá9ina1 2 

!!O!TENIMIENTD 
CICLO EDUCATIVO 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 19D8-89 1989-90 

PARA TRABAJADORES 5,146 4,376 3,479 2,493 l,435 l,069 499 336 225 215 
TELESECUNDAR !AS 15 22 33 38 37 
TEC, INDUSTRIALES 70 59 57 39 

TERMINAL TECNICO 5,217 7,922 10, 179 11,231 11,256 10,919 10,278 11,360 11, 753 11,325 
--FEDERAL 1, 118 1,863 2,865 1,895 1,575 1,256 710 680 388 306 
-CDNALEP l,566 2,345 3,854 4,321 4,269 4,373 4,500 4,586 4,881 
--IMSS 137 85 82 69 9b 120 168 
-AUTONOMO 1,515 858 3,991 1,253 1,091 1,389 1,374 1,375 1,368 843 
--PARTICULAR 2,584 3,ó35 978 4,092 4,184 3,923 3,752 4,709 5,291 5,127 

BACHILLERATO 22,178 23,897 27,223 22,070 241086 25,512 24,487 24,524 25,101 25,850 
--FEDERAL 3,042 2,728 2,925 2,655 2,205 1,016 852 922 721 
-CEDART 109 104 13 N.O. 36 50 64 68 73 
--AUTDNotlO 81895 8,159 9,132 9,201 9,505 9,421 10,448 10 1204 9,972 11,142 
-PARTICULAR 13,174 12,592 15,350 9,944 11,890 13,83ó 12,959 13,400 14,134 13,987 

BACHILLERATO TECNOLOGICO 12,895 12,201 13,556 15,527 18, 105 19, 113 181739 19, 197 19,725 20,584 
--FEDERAL 12,895 12,281 13,504 15,359 17,908 18,900 181593 19,073 19,595 20,411 

CBTIS I0,623 10,613 11,478 11,232 13,714 13,924 14,263 15,084 15,625 16,122 
INSTITUTOS TECNOLOGICOS 1, 128 925 476 243 89 
CBTA 1, 748 1,401 2,026 2,659 2,573 2,236 2, 110 2,222 2,387 2,811 
CET MAR 524 267 1,468 1,621 1,612 l,295 1,291 1,340 1,389 

--PARTICULAR 52 168 197 213 146 124 130 173 
ICBTISl 

BACHILLERATO ¡PEDAGOSICO 393 701 938 870 805 
-FEDERAL 263 478 615 545 486 
--ESTATAL 130 223 323 325 319 

TOTAL EDUCACION SUPERIOR 16,124 1§....§.77 21,358 25,599 ilQ,ll.6 ~9 ~ ~3 39,284 ~ 
--TOTAL LICENCIATURA 16,000 181 436 Tt;35§ 25,599 29,668 33,159 35,590 36,704 38,493 36,659 
--TOTAL ESPEC!ALIZACION o o o o o o o o 17 52 
--TOTAL MAESTRIA 124 141 o o 548 o 723 739 774 835 
--TOTAL DOCTORADO 2 

LICEtlC!ATURA EN EDUC. 
NORMAL ESCOLAR l ZADA o o o o 1,070 1, 174 1, 115 1,023 
-FEDERAL 357 464 543 613 
--ESTATAL 713 710 572 410 

SEMI ESCOLARIZADA o o 943 1,247 1,549 1,418 1,861 
--FEDERAL 1,039 1,283 11155 1,538 
-ESTATAL 208 266 263 323 

EDUC. SUPERIOR UNIVERSIT 16,124 18,577 21,358 25,599 30,216 32,216 33,996 34, 720 36,751 34,662 
LICEtlCIATURA 16,000 181436 21,358 25,599 29,668 32,216 33,273 :n,901 35,960 33,775 

--FEDERAL 1,361 1,809 2,388 2,699 2,875 3,416 3,434 3,964 3,829 
-ESTATAL 575 983 1,060 924 1,120 1,138 
--AUTONOl!O 13,390 15,504 17,900 21,076 24,307 26,905 27,780 20,982 26,622 
--PARTICULAR 1,249 1,123 1,010 1,249 1,503 1,892 1,843 1,894 2,186 

ESPEC!ALIZACION o o 17 52 
--FEDERAL 17 12 

--··~-""'~" 
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SONORA: POBLACION ESClJLAR AL INICIO DE CURSOS, 1981H989 P&ginu : 

SOSTENlnlENTO 
CICLO EDUCATIVO 1980-81 1981-02 1982-83 l 983-B4 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 19B8-89 198'1-90 

-ESTATAL 
-AUTIJIDllO 40 
-PARTICtl.AR 

11AESTRIA 124 141 548 723 739 774 835 
-FEDERAL 29 23 39 62 
--AUT000!10 124 141 214 377 437 419 640 677 730 
--PARTlctJ..AR 56 82 82 76 58 43 

EDUCACION ESPECIAL o o 4,939 5, 750 6,365 6,555 7,002 7,715 1,0ao 91282 
-FEDERAL 4,939 5,535 6,199 6,361 6,422 7,013 7,096 7,228 
--ESTATAL 34 407 498 557 780 
-PARTICtl.AR 181 176 194 173 204 227 274 

ED. ADll.TOS EXTRAESCOUIR Q o o o o o 1,474 2, 115 566 483 
-AGRIJ'ECUARIA 745 1,242 75 69 
-TEC. INDUSTRIAL 40 9 
-ARTES Y OFICIOS 729 873 212 238 
--5ALLUD 114 94 
-ACTIVIDADES RECREATIVAS 125 73 

ED. ADULTOS SEnlESCOl.AR o o 2,561 3,035 3,277 7,849 1,000 792 734 
-CEBA FEDERAL 1,493 1, 733 2,360 6, 117 659 503 432 
-CEBA RECOllOCIDO 462 552 358 502 223 102 49 
-CEBA FEDERAL EN HISION 

CtUIJlAl 606 863 72 164 
-PRIMRIA ~l!JCT. ESTATAL 750 559 367 118 115 89 

EDUCACIDN llUCIAL o 1,115 o 1,383 1,666 2,102 2,224 2,956 2,964 
-FEDERAL 126 124 121 117 116 147 
-ESTATAL 35 
-11\JllCIPAL 15 24 36 44 
--DIF 439 536 512 491 502 532 
-ISSSTE 186 180 168 464 
--ltlSS 666 831 1,134 1,lbS 1,901 1,491 
-FCP 
--AUTOtlOl10 88 93 113 166 
-PARTICUlliR 152 175 126 154 120 B5 



SONORA:TASAS DE CRECIMIENTO MATRICULAR. 1980-1991. 

NIVEL EDUCATIVO TABn DE CREC. 
% 

PREESCOLAR 6 7 
PRIMARUi --9 
LABORAL -z~ 

ARTISTIC?-i 8 
ELEMENTAL C/T -18 
SECU~Wl\R I A 1 7 
TERMINAL TECNICU MIS 109 
BACHILLERATO GRAL. 18 
BACHILL. lECNOLOGICO 65 
BACHILL. PEDAGOGICO 53 
BACHILL. DE ARlE -26 
LICENCIATURA 129 
ESPECIALIZACION 205 
MAESTRIA 573 
DOCTOl~liDO 

PEr<I ODO 

1980-91 
1980-91 
1987-91 
1987-91 
1980--91 
1980-91 
19130-91 
1980-·91. 
1980-91 
1985-·'?1 
1980-9:1. 
1980-·~o 

l 98El-90 
1980-·''?0 

·-------------·-------OTF\OS NI VELE~> 
ESPECI!-)L 
ADULlOS EXfRAESCOLAR 
ADULl'OS SEMIESCOLAR 
INICIAL 

TOTAL 

68 
-67 
-71 
l65 

1982--90 
1986-•'iO 
1 17'82-90 
1981-90 

1980-90 

372. 

FUENTE: CONSTRUCC!ON PROPIA CON BASE EN ESTADISTICAS OFICIA
LES DE LA DGSCEPES. 1980-1991. 



373 P~9i. 

SotlORA: Tl.SA DE CRECIMIENTO DE MATRICULA ESCOLAR, SEGUtl NIVEL Y CQllTP.OL ADMINISTRAT!\'01 CICLOS 1960-! 9a9 

505TEtUMIENTO 
CICLO EDUCATIVO 1931-62 I962-83 1963-84 1984-35 1985-Bb 1986-67 1967-88 1986-89 1~89-90 VAR!ACiotl 6LO&Al. 

-------
TOTAL EIH! DAD 2.7:~ 11.01. -2.01. -0.6'.( 9.31. -0.91. 1.11. -o. 71. -0.81. . 19,aj; 1a0-89) 

EDUCAC I Otl PREESCOLAR 30.ar. 22. 71. 6.31. 10.31. 6.91. 7. I'l. 2.5'l. -0.4'l. 0.57. ." 82. l'l. IBO-a91 J 

--FEr•ERAL S6.SÍ 42.11. 14.0Y. I0.27. 6,6'l. 9.4Y. 4.0'l. O.S'l. O.O'l. 243, 4'l. !BO-E'll 
--CQllAFE 21.07. 15."!.,'!. -29.2'1. 14.S'l. -38.61. 1r.•0.sr. tel-89l 
--ESTATAL -8,4Y. -0.81. -6.57. -5.81. 4.41. 12.61. -3.81. -1.a'l. 12.0'l. -o. 51. (60-891 
--MutHCIPAL -76. l'l. 263.6X -60.01. -56.31. -64.ar. 185-89) 
--DIF 0.2/. -62.51. -33.57. -14.61. -0.6'l. -11.n -25.7'!. -4'.!..27. -1.41. -92. n rno-e9 > 
-ISSSTE 38.5~ 31.91. 2.11. 143.37. 353.SY. 185-89) 
--IMSS -12.S'l. -42.9'l. 50.0'l. -33.3% -50.0Y. 185-a9l 
-FCf' -53.61. -71.41. 191-e.3! 
--AUTOWlHO a.ar. -11.n 2B.6'l. -25.4'l. -1.sr. 1es-a1> 
--PARTICULAR 166.5'.( -12.37. 10.11. 19.0Y. 1.n -6.2). l:!.3i'. 2.~i'. 3.3X 267.4'l. !BO-a9l 

EüUCACION PR!MAAIA 1.5'l. -2. IY. -0.01. .. 0,31. -1.3'1. -2.0Y. -1.57. -1.37. -o.o;: -1.97. 16~-391 
--FEDERAL 3.ó'l. 1.IY. 2.01. -0.0'l. -0.4~ -1.21. -1.61. -1.41. -0.21. 1.0r. 100-09> 
--FEfiROCARRILES DE 
~meo 9.71. -4.6'l. 4, 7'l. (87-89) 

--COllAFE -40. 4'l. -16.4'l. 28.44 -21.l'l. -16.6'l. 21).4'l. -70. •X i80-E9l 
--ESTATAL -0.0'l. -4.2?. -3.2Y. . -2.77. -3,4Z -4,l)'l. -2.4'l. -1.5'.( -0.37. -19,BY. 180-81) 
-PARTICULAR -0.37. -7,4Y. -2.0Y. 3.0X 1.5'1. -1.B'l. S.4'l. 1.71. 2.3'l. 2. OY. 1ao-a9l 

lllSTRUCCIOll L~.EDRAL -1.0'l. -11.3"1. -12. l'l. IBi-691 
--FEDERAL 
--ESTATAL 
--l!IF -1.71. 24.0'l. 21.91. te7-891 
--PARTICULAR -so.ar. -18.S'l. -60. l'l. 187-891 

EDUCACIDN ARTiST!CA 13.71. -l.5'l. 12. l'l. 1a7-89) 

CA''ACllACIOI< f·/TRABAJO 1.2x 0.5'l. -1.3% a.4X 2.5Y. -6.6Y. -9. TI. -9.1Y. -4.6'l. -6. 41. 180-B?l 
-fEl·ERAL 98.67. -34.S'l. 16.6'.( 4.9Y. 40.31. 9.17. 11.n 16.5'l. -l.B'!. 2:0.6;: 180-891 
-ESTATAL -2.3'l. !6.9'l. 4.0Y. 10.5'l. 5.6Y. -3.0Y. -37.6'l. -6. 7'l. -2.or. -21. 41. 180-891 
--PARTICULAR '1'.IX 1.S'l. -3.77. B.3'l. -1.7'!. -9.5'l. -6.n -14.91. -5.07. -23. 07. (80-59) 

EOUCACION SECUfiDAR!A 9.0'l. 5.5'l. 4.3'l. 0.2~. 1.n 1.7'l. !.BY. -l. !'l. -3.37. 24.2:: 180-991 
--FEDERAL 1•.6'l. ll.4'l. 7.6'l. 2.2~. 3,44 3.71. 1.6'l. -1.n -3.7Y. 44. n 1eo-s1> 

G>IERAL 11.4'l. 11.3'l. !0.2'l. 5.5Y. 4.71. 2.71. 0.9'.( -1.SY. -3.aY. 49.2'l. 180-89) 
F·ARA TR!iP.AJADOF ES 33.54 24.9'l. 5.6'l. -3.77. -4.0'l. 7.94 -10.6·~ -18.8'/. 5.8'1. 35. O'l. 180-891 
TECN!CA lllDUSTP.IAL 16.B'l. 9.9'l. 6.l'l. 3.1~ 7.2'1. 9.2:: 7.2:~ 0.6'l. -.3.2Y. 7J,5Y. tB0-891 
TEClllA Ao;,c;·ESUARIA !8.5Y. ll.6Y. 3.SY, -6. l'l. -3:9'l. -o.ax -2.5~{ -4.0'l. -5.2'l. 6. 7'l. (80-89) 
TECNICA FESQUERA -3.2'l. 10. l'l. 18, l'l. 19.0'l. 26.91. 3.S'l. 7.27. -0. l'l. -2.BY. 104.6'l. 180-69) 

--ESTATAL _ t7.9'l. 6.B'l. 6.9'l. l.3Y. 4.4'l. 6, lY. S.a'l. 2.2r. 0.9'l. ~7'l. 180-89) 
GENERAL 1.6'l. 1.9Y. 0.51. -2. lZ 3.7i. 7.~Y. 6.31. o.n -1.51. !9.5'l.' 180-69) 
PHRA TRHBAJAL'LJ;:;ES -1, l'l. -3.57, -3.7'l. -4.0Y. -23.6Y. 1.51. -20.n -la.ax -10.0/. -60. 4'l. 180-891 
TELESECUtlOARIAS 31B.7'l. 29.S'l. 29.91. !O.BY. 9.::.?. 3.8'l. 7.0'l. 6. 7'l. 1.17. 921.57. 180-591 
iEC. ltlDVSTR!ALES 
TEC. Asrrn::Ecu:.RIAS 

--i'A<TICULl.R -a.n -10.s:~ -8.91. -8.71. -9.7:< -15.01. -5.47. -4.47. -11.0Y. -5a. l'l. 180-E9l 
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SONORA: TASA DE CRECIMIENTO DE MATRICULA ESCOLAA1 SEGUN NIVEL Y CONTROL ADMINISTRATIVO, ICLOS 1980-1989 

SOSTENIMIENTO 1 

1 :::::CATIVO 
1981-82 1982-83 1983-84 1984-35 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989 90 VAH!ACION GLOBAL 1 

-2 .4Y. -29.4X !86-89) 

11 

-ESTATAL 
1-AUTDNill!O 

--PARTICULAR 
HAESTRIA 13,7:( -100.07. -100.ox 2.27. 4.7X .97. 573.47. (80-09) 

-FEDERAL -100.01. 69.6Y. 5 .or. liI"W. (84-89) 
--AUTONOMO 13.77. 51.8'/. 76.27. 15.97. -4.IX -100.ox 5.87. 7 87. 488. 77. (80-39) 
-PARTICULAR 46.47. -100.ox -21. 7X -25 n -=23:'2'!. 182-89) 1 

EDUCAC!ON ESPECIAL 16.47. 10.n 3.01. 6.87. 10.2x 2.IX 5 IX .11!!:. (82-"9) 1 
-FEDERAL 12.17. 11.0x 2.87. 1.07. 9.27. 1.2x 1 97. 46.37. (82-69) 
--ESTATAL -100.ox 22.4X 11.sx 40 O'l. 2194.17. (83-8') 
-PA.~TICULAH -2.87. 10.2'/. -10.87. 17.97. 11,3'/, 20 7Y. 51. 47. (83-89) 

ED. ADULTOS EXTAAESCOLAA 43.SX -73.2X -14. 7. ~86-é9) 
-AGROPECUARIA 66.77. -94.0Y. -8. X -90. 7X !86-89> 
-iEC. Itmu:TRlAL -n. x -77.57. 188-69) 
--ARTES Y OFICIOS 19.87. -75.71. 12. '/. -67.4X !86-89l 

1 --SALLUD -17. 7. -17.SY. !EB-891 
-ACTIVIDADES RECREATIVAS -41. X -41.67. (88-89) 1 

ED. ADULTOS SEMIESCOLAR 18.57. e.ox 139.5'1. -100.07. -20.BY. -7. ~(82-89) 1 
-CEBA FEDERAL 16.17. 36.27. 159.27. -100.ox -23.77. -14. 7. -71.17. (82-e9) ! 
--CEBA RECOr:OC!DO 19.57. -35.17. 40.27. -100.ox -54.3'1. -52. X -89.47. (82-89) 

i -CEBA FEOEAAL EN MISIO!/ 
CULTURAL -100.ox -100.ox 127. ( -72.97. (82-8?) 

1 
-PRIMARIA NJJCT, ESTATAL -25.57. -34.3X -100.ox -2.57. -22.6 -ea. ix !B3-89l 

EDUCACION ltl!CIAL -100.ox 20.57. 31.07. 1.97. 32.9"& o.~ ~ (81-89) 1 
-FEDERAL -1.67. -2.47. -3.37. -().97. 26. 7 16. 77. (84-89) 

\ 
-ESTATAL 
--MUNICIPAL 60.07. so.o:< 22. 193.37. (86-89) 
-DIF 22. IX -4.57. -4.IX 2.27. 6.lr. 21.2x tB4-89l 
--ISSSTE -3.27. -6.rt. 176,2 149.5'• 186-89) 
-IMSS 24.87. 36.57. 2.n 63.2Y. -21.6 123.97. 184-89) 
--FCP ¡ 
-AUTONOl10 5.T/. 21.5'.( 46.9'.( 89,67. 186-!!9> 

1 -PAATICULA.q 15,IX -29.0X 22.2x -22.IX -29.2X -44, ¡x 184-89) 
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SONORA: DISTRIBUCION DE LA MATRICULA ESCOLAR PDR NIVELES, CICLOS 1980-1989 

CICLO EDUCATIVO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Var (1) 

TOTAL 8HIDAD 100.0'l. 100.0'l. 100.0'l. 100.0'l. 100.0'l. 100.0'l. 100.0'l. 100.0'l. 100.íJ'l. 100.0'l. n.a. 

EDUCACION PREESCOLAR 5.B'l. 6.8'l. 7.5'l. 8.2'l. 9. l'l. 8.9'l. 9.b'l. 9.7'l. 9.8'l. 9.9% + 

EDUCACION PRIMARIA 63.l'l. 62.8'l. 58. l'l. 59.2'l. 59.4% 53.6% 53.0'l. 51.b'l. 51.3% 51.77. 

INSTRUCCION LABORAL O.O'l. O.O'l. O.O'l. O.O'l. o.o:¡ O.O'l. o.o• 0.5% 0.51. 0.57. 

EDUCACION ARTISTICA O.O'l. O.O'l. O.O'l. O.O'l. 0.07. O.O'l. O.O'l. 0.2'l. 0.2Y. 0.27. 

CAPACITACION P/TRABAJO 2.6'l. 2.71. 2. 77. 2.n 3.0'l. 2.8'l. 2.6% • 2.3% 2.l'l. 2.0'l. 

EOUCACION SECUNDARIA 17.5'l. 18.5'l. 18.2% 19.37. 19.5Y. 18.l'l. 18.67. 18.7'l. 18.77. 18.2% 

TERHINAL TECNICO 1.0'l. 1.0'l. l. 77. 1.9'l. 2.0X 1.77. 1.n l.8'l. l.9'l. 1.B'l. + 

BACHILLERATO 4.37. 4.5Y. 4.6% O.O'.( O.O'l. 4.l'l. 3.9Y. 3.9'l. 4.0X 4.27. 

BACHILLERATO TECNOLOGICO 2.5% o.ox 2.3'l. 2.n O.O'l. 3.0'l. 3.01. 3.l'l. 3.2'l. 3.3:<. 

BACHILLERATO PEDAGOGICO O.O'l. o.ox O.O'l. o.ox O.O'l. O.O'l. O.l'l. O.lY. 0.17. O.l'l. 

TOTAL EDUCACION SUPERIOR 3.17. 3.5X 3.6'l. 4.4X 5.3'l. 5.3'l. 5.8X 6.07. 6.3X 6.lX + 

LICENCIATURA EN EOUC. 
NORMAL ESCOLARIZADA o.ox o.ox o.o'l. o.ox o.o'l. O.O'l. o.2x o.2x 0.2% 0.2X 
SEM IESCOLARI ZADA 0.07. O.O:( O.O'l. 0.07. 0.07. 0.27. o.2x 0.2Y. 0.27. 0.3'l. 

EDUC. SUPERIOR UNIVERSIT 3.IX 3.5X 3.67. 4.47. 5.37. 5.l'l. 5.5X 5.5Y. O.O'l. O.O'l. 

EDUCACION ESPECIAL o.or. o.ox 0.87. I.OY. 1.17. 1.07. 1.17. 1.2r. 1.34 1.37. 

ADULTOS EXTRAESCOLAR 0.07. 0.07. 0.07. 0.07. 0.07. 0.07. 0.27. Ó.3% O.l'l. 0.17. 

AOUL TOS SElllESCOLARIZAOA 0.07. O.O'l. 0.4% 0.57. 0.6'l. 1.3Y. 0.07. o.2r. 0.17. 0.17. 

EDUCACION INICIAL º·º" 0.27. o.ox º·º" Q.2% 0.3% 0.4X 0.4~ 0.57. 0.57. 

Nota 1: Este dato refiere a la comparación del promedio de los porcentajes de particioación de un nivel educativo dado, 
con el mas reciente de esos porcentajes. Asi, los si9nos +, -, =, representan tendencias a la alta, a la baja 
y sin cambio respectivamente, en la participación proporcional. 
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P~ina: 

SONORA: DISTRIBUCION DE LA MATRICULA ESCOLAR POR NIVELES SEGUN CONTROL ADMINISTRATIVO, CICLOS 1980-1989 

SOSTENIMIENTO 
CICLO EDUCA TI va 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 

EDUCACION PREESCOLAR 100.0% 100.0'l. 100.0'l. 100.0'l. 100.07. 100.07. 100.ox 100.0X 100.0'l. 100,07. 
--FEDERAL 41.BX 50.0'l. 70.37. 75.47. 75.37. 75.l'l. 76.n 78.47. 79.17. 78.87. 
--CotlAFE l.O'l. 2.57. 2.87. 3.07. 2.1% 2.47. 1.5% 
--ESTATAL Ji.77. 11.n 11.57. 10.17. 8.67. 8.47. B.BY. 8.37. 8.2% 9.17. 
--MUNICIPAL 0.1% o.ox O.IX 0.07. O:ox 
-DIF 37.3% 28.67. 10.67. 6.67. 5.17. 4.87. 3.77. 2. 77. 1.57. 1.57. 
--ISSSTE O.IX O.l'l. 0.2% 0.27. ó:4x 
--IMSS 0.07. Q.07. 0.07. 0.07. o.o;: 
--FCP 0.17. 0.07. 0.07. 
-AUTONOMO 0.27. 0.27. 0.2% 0.27. 0.27. 
--PARTICULAR 4.3% a.n 7.5X 7.BX 8.47. B.57. 7.47. B.l'l. 8.4X B.67. 

EDUCACION PRIMARIA 100.0% 100.0X 100.07. 100.ox 100.07. 100.07. 100.07. 100.0'l. 100.07. 100.07. 
-FEDERAL 56, 97. 58.1% 60.07. 61.27. 61.4% 62.0'l. 62.5'l. 62.47. 62.4'l. 62.37. 
-FERROCARRILES DE 

MEXICO 
--COllAFE 1.47. O.B'l. 0.57. 0.4'l. o.sx 0.4'l. o. 4% 0.4'l. 
--ESTATAL 36.3X 35.87. 35.0X 33.97. 33.l'l. 32.44 31.77. 31.SX 31.4X 31.37. 
--f'ARTI CU LAR 5.47. 5.3'l. 5.0'.( 4.97. 5.l'l. 5.27. 5.2% 5.6X 5.BX 5.97. 

INSTRUCCION LABORAL 100.0'l. 100.07. 100.0'l. 
--FEDERAL 
-ESTATAL 
--DIF 11.n 17.67. 24.67. 
--PARTICULAR 165.97. 82.4X 75.47. 

EDUCACION ARTISTICA 100.07. 100.0X 100.ox 

CAPACITACION P/TRABAJO 100.07. 100.07. 100.ox 100.ox 100.07. 100.07. 100,(¡7, 100.07. 100,1)'.( 100.07. 
--FEDERAL 5.2'l. 9.3'1. 6.0·1. 7.l'l. 6.9% 9.5'l. 11.17. 14.4'l. 18.57. 19. l'l. 
--ESTATAL 15.77. 13. 77. 16.07. 16.87. 17.27. !7.7Y. 18.47. 12. 77. 13.07. 13.47. 
--PARTICULAR 79.07. 77.0X 78.07. 76.07. 75.9% 72.97. 70.6Y. 72.97. 68.47. 67.57. 

EilUCACION SECUNDARIA 100.07. 100.07. 100.07. !00.07. 100.0'l. 100,07. 100,07. 100.0'l. 11)0,1)7, 100.o:i 
--FEDERAL 53.B7. 56.5Y. 59. 7'i. 61.57. b2. 77. 63.87. b5. ll. 65.07. 64.51. 64.27. 

GENERAL 
PARA TRABAJADORES 
TECNICA INDUSTRIAL 
TEClllA AG!iOPECUARIA 
TECNICA PESQUERA 

--ESTATAL !9.5Y. 21.17. 21.47. 21.97. 22. lY. 22. 77. 23. 77. 24.67. 25.4'l. 26.57. 
GENERAL 
PARA TRABAJADORES 
TELESECUNOARIAS 
TEC. INDUSTRIALES 
TEC. AGROPECUARIAS 

--PARTICULAR 26.77. 22.47. 19.07. !6.6Y. 15. !'.( 13.47. 11.2:: !0.4~: 10.17. 9.37. 
GENERAL 
PARA TRABAJADORES 

__ IfJES":r.Jl!!D~B!~S--. ·-· " . 
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-Página: 2 

SONORA: DISTR!BUC!ON DE LA MATRICULA ESCOLAR POR NIVELES SEGUN COlffROL ADMINISTRATIVO, CICLOS 1980-1989 

SOSTENIMIENTO 
CICLO EDUCATIVO 1980-BI 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-Bó 1986-87 19B7-8B 19B8-89 1989-90 

TEC. INDUSTRIALES 

TERMINAL TECNICO 100.or. 100.07. 100.07. 100.07. 100.0:: 100.0Y. 100.07. 100.0i. 100.0Y. 100.07. 
-FEDERAL 21.4% 33.87. 28. 17. 16.97. 14.07. tt.57. 6.97. 6.07. 3.37. 2.n 
--CONALEP 28.47. 23.0Y. 34.3% 38.47. 39.17. 42.57. 39.6Y. 39.07. 43. 17. 
--IMSS 1.27. o.ar. 0.87. o. 77. 0.87. t.07. [,57. 
--AUTOIWl10 29.0'l. 15.67. 39.27. 11.27. 9.77. 12.71. 13.47. 12.17. !l.67. 7.47. 
--PARTICULAR 49.57. 65.97. 9.67. 36.47. 37.27. 35.9!. 36.5'~ 41.5% 45.0'l. 45.3(. 

BACHILLERA TO !00.0'/. 100.0·1. 100.0'l. 100.07. 100.07. 100.07. 100.07. 100.0'l. 
--FEDERAL 12.77. 10.07. 8.67. 4.17. 3.5Y. 3.7% 2.8t. 
--CEDART 0.57. 0.47. 0.íJY. 0.27. 0.3% 0 .. 37. 0.3:: 
--AUTO NOMO 40.17. 34. 17. 33.5(. 36.9'/. 42.77. 41.67. 19. 77. 43. lf. 
--PARTICULAR 59.47. 52.71. 56.4% 54.2Y. 52.97. 54.6Y. 56.3X 54.1% 

BACHILLERATO TECNOLOGICO 100.07. 100.07. 100.07. 100.07. 100.0'l. 100.07. 100.07. 100.0'l. 
--FEDEf!AL 100.07. 99.6'1. 98. 97. 98.9Y. 99.2:( 99.47. 99.37. 99.27. 

CBTIS 
INSTITUTOS TECNOLOGICOS 
CBTA 
CET MAR 

--PARTICULAR 0.47. 1.17. 1.17. 0.87. 0.6% 0.77. O.BY. 
!CBT!S) 

BACHILLERATO PEDAGOGICO W0.07. 100.07. 100.07. 100.07. 100.07. 
-FEDERA~ 66.97. 68.27. 65.óY. 62.67. 60.47. 
--ESTATAL 33.17. 31.s:: 34.47. 37.47. 39.67. 

TOTAL EOUCACION SUPERIOR 100.0'l. 100.07. 100.07. 100.07. I00.07. 100.07. 100.0:: 100.07. L00.07. 100.07. 
-TOTAL LICENCIATURA 99,J.Y. 99.2'l. 100.07. 100.07. 98.27. 100.07. 98.07. 98.0Y. 98.0% 97.67. 
-TOTAL ESPEC!ALIZACION 0.07. 0,17. 
--iOTAL MAESTRIA 0.87. 0.8'/. 1.87. 2.07. 2.07. 2.07. 2.27. 
--TOTAL DOCTORADO O.O'l. 

LICENCIAIURA EN EDIJC. 
NORMAL ESCOLAR! ZADA 100.07. 100.07. 100.07. 100.07. 
--FEDERAL 33.47. 39.57. 48.77. 59.97. 
--ESTATAL 66.6'1. 60.57. 51.37. 40.17. 

SEMI ESCOLARIZADA 100.07. 100.07. 100.07. 100.07. 100.0'l. 
--FEDERAL 83.37. 82.B7. 81.57. 82.67. 
--ESTATAL 16. 77. 17.27. 18.57. 17.47. 

EDUC. SUPERIOR UNIVERSIT. 
LICENCIATURA 100.07. 100.07. 100.07. 100.07. 100.07. 100.07. 100.07. 100.07. 100.07. 100.07. 

--FEDERAL 8.5% 9.87. 11.27. 10.57. 9.77. 10.37. 10.17. 11.07. 11.37. 
--ESTATAL 2.27. 3.37. 3.2Y. 2. 7Y. 3.17. 3.47. 
--AUTONONO 83. 77. 84.17. 8"5.87. 82.37. Bt.97. 80.97. 81.87. 80.6'l. 78.87. 
--PARTICULAR 7.87. 6.lY. 5.07. 4.97. 5.17. 5.77. 5.4'1. 5.3'l. 6.57. 

ESPECIAL!ZAC!ON 100.07. 100.07. 
-FEDERAL IQQ.07. 23.17. 
--ESTATAL 
--AUTONONO 1J.. g•¡ 



[. ,,. 
P~glna: 3 

SOtlORA: DISTRIBUCION OE LA MATRICULA ESCOLAR POR NIVELES SEGUll CONTROL ADHINISTRATIV01 CICLOS 1980-1989 

SOSTENIMIENTO 
CICLO EDUCATIVO 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 

--PARTICULAR 
HAESTRIA lfJO.O'l. 100.07. 100.07. 100.07. 100.07. 101),07. 100.07. 

-FEDERAL 5.3% 3.17. 5.0% 7.47. 
--AUTONOHO ~7. 100.07. 79.71. 8ó.6'l. 87.5'l. ~ 
-PARTICULAR 15.07. 10.3Y. 7.57. 5.17. 

EDUCACION ESPECIAL 100,07. 100.0'l. 100.0'l. 100.07. 100.0'l. 100.07. 100.0'l. 100,0'l. 
--FEDERAL 100.07. 96.37. 97.2'l. 97.0'l. 91.77. 90.9'l. 90.17. 87,37. 
-ESTATAL 0.67. 5.B'l. 6.5'l. 7.l'l. 9.l't. 
-PARTICULAR 3.l'l. 2.87. 3.0'l. 2.57. 2.6'l. 2.9'l. 3.37. 

ED. ADULTOS EXTRAESCOLAR 100.0'l. 100.0'l. 100,07. 100.0'l. 
--AGROPECUARIA 50.5'l. 58. 7X 13.37. 14.37. 
-iEC. INDUSTRIAL 7.17. 1.97. 
--ARTES ·Y OF 1 C !OS 49.57. 41.37. 37.57. 49.37. 
--SALLUD 20. l'l. 19.57. 
--ACTIVIDADES RECREATIVAS 22.l'l. 15. l'l. 

ED. ADULTOS SEMIESCOLAR 100.0'l. 100.0'l. 100.0'l. 100.0Y. 100.0'l. 100.0'l. 100.0'l. 
-CEBA FEDERAL 58.3Y. 57. l'l. 72.07. 77.9Y. ó5.9'l. 63.57. 5!!:..'!'l. 
--CEBA RECONOCIDO 18.0'l. 18.27. 10.97. 6.47. 22.37. 12.97. 6.71. 
--CEBA FEDERAL EN MISIDN 

CULTURAL 23. 7i. JI.O/. 9.l'l. 22.3% 
--PRIMARIA NOCT, ESTATAL 24.77. 17.l'l. 4.71. 11.8% 14.57. 12.lX 

EDUCACIDN INICIAL IOfJ,01. 100.or. 100.0/. 100.01. 100.0/. 100.ox 100.or. 
-FEDERAL .. -----Ll.Y. 7.4% 5.51. 5.37. 3.n 5.0% 
--ESTATAL-· -- ------- ----l.21. 
--MUNICIPAL-- _ _ _ . ___ . -;-·----·º'-JJ. ___ IJJ.___ __ ¡,_~ __ 1,5z 
--DIF. -·· •. ----31.]Y. __ ..;¡f,_tz._ 23.5i: 22.1% 17.0'l. 17.97. 
-ISSSTE- ----·--·----·-- ----.- --- --- ----1!.57. ____ 0._¡;; ___ 5, 1C _15_,zx 
--IHSS -----49.2X 49.9'l. 52.0'l. 52.47. 64.3% 50.37. 
-FCP --·· -------------------~-

--AUTONOHO ·----·---------- ···-------- ------A.O'l. 4.27. 3.8'l. 5.67. 
-PARTICULAR 11.or. 10.5% 5.87. 6.9i( 4,¡¡¡ 2,9;( - - ---,-- -- --· 



MATRICULA DE LA EDUCACIDN BASICA EN SONORA 
1981-1991 

1981 'l. 1'391 'l. 

T o T A L 573, '391 100 t'• 551, 883 100 

PREESCOLAR 43,965 5.8 to 56, 32'3 10.y. 
PRIMARIA 349, 153 62.8 ~ 312,046 56. u y. 
SECUNDARIA 101,345 18. 5 y. 109,184 19.7 7-

EDUC. BASICA 494,1163 ss•/ .. 4.77' 559 se.% 

PERSONAL OCUPADO EN LA EDUCACIDN BASICA DE SONORA 
1981-1991 

1'381 'l. 1991 'l. 

T o T A L 25,775 100 32,693 100 

PREESCOLAR 1,587 5. 1 3,294 10. o 
PRIMARIA 10,033 38.9 12,902 39.4 
SECUNDARIA 5,875 25.5 8,705 25.6 

EDUC. BASICA 18,495 71 fo 24,901 ~ 76 f. 

379 
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SONORA: RELACION DE ALUMNOS POR MAESTRO, CICLOS 1980-1989 Página: 

SOSTENIMIENTO 
CICLO EDUCATIVO 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 

TOTAL ENTIDAD ~ 30.0 27.4 26.9 26.2 25.5 24.6 24.1 23.2 22.2 

EDUCACION PREESCOLAR lM. 37.7 36.5 30.3 30.2 29.8 28.2 27.6 26. 7 ~ 
-FEDERAL 40.4 39.0 41.1 31.3 32.7 32.2 31.1 30.4 29.2 28.3 
-CONAFE 17.3 12. 7 11. 7 10.3 8.9 9.4 6.0 
--ESTATAL 41.3 39.3 39.8 36.4 34.8 35.5 32.6 26.3 28.0 31.2 
--MUNICIPAL 23.0 11.0 40.0 16.0 7.0 
--DIF 40.8 38.4 22.2 23.0 21.4 25.l 19.9 18.2 15.9 17.2 
-ISSSTE 13.0 18.0 47.5 48.5 .33. 7 
--111SS 4.0 2.3 2.0 2.0 1:-o 
--FCP 28.0 6.5 a.o 
--AUTOtlOMO 14.6 12.3 24.5 25.2. 23.5 
-!'ARTICULAR 29.7 24.4 26.3 25.8 25.2 24.0 22.6 23.0 

EDUCACION PRll1ARIA ..Ji.! 40.7 37.9 36.4 35.4 34.4 32.8 31.9 31.3 ~ 
--FEDERAL 40.2 39.1 36.9 35.0 35.1 33.9 32.4 31.3 30.6 29.8 
--FERROCARRILES DE 
~X!CO 27.3 25.3 26.2 

--CONAFE 10.2 10.0 9.3 10.3 9.6 9.4 10.3 lh.!L ' 
--ESTATAL 44.1 42.9 40.8 39.6 37.9 36.4 35.0 34.1 33.4 33.8 
--PARTICULAR 32.2 32.3 32.6 34.3 34.6 34.8 33.6 33.3 31.8 3i:ii 

INSTRUCCIOll LABDRAL 21.3 31.0 ~ 
--FEDERAL 
--ESTATAL 
--DIF 26.7 27.5 32.6 
--PARTICULAR 41.1 31.9 25.9 

EDUCACION ARTISTICA 22.5 25.6 24.7 
\ - / 

CAPACITACION P/TRABAJO ~ 27.4 25.1 25.1 24.1 24.3 24.3 21. 7 20.2 JZ:8 
/ 

--FEDERAL 15.0 29.8 12.4 13.6 15.6 22.8 35.1 20.3 23.9 17.1 \ 
-ESTATAL 63.2 61.8 74.4 77.3 56.9 60.2 55.1 41.2 37.6 37.7 
--PARTICULAR 23.4 24.7 23.8 23.4 22.3 21.4 20.3 20.3 17.9 16.2 

EDUCACION SECUNDARIA .12.B.. 20.6 20.4 20.5 20.7 20.9 21.0 21.4 21.2 .lQ.: 1 
-FEDERAL 19.8 20.0 20.5 21.1 21.3 21.2 21.1 21.8 21.2 20.7 

GENERAL 21.0 20.8 20.8 21.5 22.5 22.2 22.2 22.5 21.8 21.1 
PARA TRABAJADORES 11. 7 11.5 12.1 11.3 11.0 11.5 11.9 11.4 9.3 11.2 
TECNICA INDUSTRIAL 15.8 17.5 19.0 19.6 19.1 19.4 19.3 21.3 22.6 22.7 
TECNIA AGROPECUARIA 25.l 23.8 24.2 24.8 23.8 23.9 23.2 23.6 20.9 19.3 
TECNICA PESQUERA 15.2 11. 7 10.4 13.6 15.7 16.2 15.5 16.6 13. 7 12.0 

-ESTATAL 32.5 31.2 30.1 28.4 28.0 28.8 27. 7 27.5 27.6 24.6 
GENERAL 34.2 35.6 36.0 35,9 35.6 37.I 34.2 32.5 33.1 29.5 
PARA TRABAJADORES 20.4 21.6 21.3 22.6 21.7 17.0 16.8 21.7 18.3 16.5 
TELESECUNDARIAS 25.4 22.2 20.6 18.9 19.4 20.3 20.3 20.8 20.8 19.2 
TEC. INDUSTRIALES 17.4 
TEC. AGROPECUARIAS 9.1 

·-PARTICULAR 15.6 15.7 14.9 13.8 14.0 13.6 13.6 13.0 13.2 11.6 
GENERAL 15.4 15.8 15.3 14.5 14.6 14.3 13.9 13.3 13.2 11.6 
PARA TRABAJADORES .16 .• ~ .. 15,_8 - 13,4_ 10.8 9.6 8.6 8.5 -· 7.6 10.7 9.0 

-----~ ¡---- ·-------···- ---
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SONORA: RaAC!ON DE ALUMNOS POR MAESTRO, CICLOS 1980-1989 P~9ina: 2 

SOSTENIMIENTO 
CICLO EDUCATIVO 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1998-89 1989-90 

TELESECUNDARIAS 7.5 22.0 4.1 12.7 
TEC. INDUSTRIALES 7.0 5.9 5.2 5.6 

TERMINAL TECNICO M 14.3 12.0 12.3 10.8 10.4 10.5 11.1 12.2 9.0 
--FEDERAL 12.3 14.6 11.8 12.7 9.4 9.0 9.1 10.1 11.4 b.2 
--CONALEP 9.3 8.8 9.9 9.6 8.5 9.1 9.b 9.b 7.2 
--1HS5 4.3 3.7 4.1 3.5 3.b 3.8 4. 7 
--AUTmlOHO 11.2 10.5 47.5 11.1 9.8 13.1 12.5 10.3 11.1 b.I 
--PARTICULAR 17.7 20.a 3.8 17.b 14.3 13.5 13.0 14.4 17.9 14.1 

BACHILLEB810 .15.7 17.6 13.8 16.5 16.2 15. 7 15.2 14.5 14.3 13.5 
:::FEDERAL ERR 20.1 3.6 16.4 13.9 12.2 a.e 6.5 9.0 7:3 
--CEDART 5.5 5.2 3.6 2.6 3.4 4.3 4.1 ERR 
--AUTONOMO 21.4 21.2 19.8 20.5 19.2 19.3 19.4 18.2 17.0 15.7 
--PARTICULAR 13.4 15.7 20.4 13.9 15.1 14. 7 13.8 13.6 13.4 12.6 

BACHILLERATO TECNOLOGICO JZ.8 17.4 18.3 16.9 16.9 14.7 17.5 17.5 15.2 IZ.,.9 
--FEDERAL 17.8 17.4 18.5 17.2 17.2 14.9 17.6 17.5 15.2 18.0 

CBTIS 17.2 17.3 17.5 16.1 16.6 17.0 18.9 19.6 15.8 17.9 
INSTITUTOS TECNOLOGIC 5.7 16.2 8.1 6.4 2.8 
CBTA 24.3 23.4 27.4 22. 7 19.9 15.0 14.3 13.5 13.8 24.0 
CET MAR 15.0 7.6 18.6 18.6 16.3 12.8 13.6 14.6 17.1 

--PARTICULAR 6.5 6.5 6.0 7.1 10.4 11.3 10.0 10.2 ~ 
lCBTISl 

BACHILLERATO PEDAllOlllCO 14.0 20.6 24.7 18.5 16.4 
-FEDERAL 15.5 21.7 22.0 15.1 12.8 
--ESTATAL 11.8 18.6 32.3 29.5 29.0 

TOTAL EDUCACION SUPERIOR !b_8 14.5 14.8 16.4 17.4 16.1 15.6 15.5 13.8 !P 
--TOTAL LICENCIATURA 12.7 14.3 14.8 16.4 17.1 16.1 15.8 15.7 14.0 11.5 
-TOTAL ESPECIALIZACION 
--TOTAL MAESTRIA 8.5 8.7 7.7 26.1 
-TOTAL DOCTORADO 

LICENCIATURA EN EDUC. 
NORMAL ESCOLARIZADA 14.3 13.3 9.1 7.0 
-FEDERAL 14.9 12.9 6.9 6.8 
--ESTATAL 14.0 13.7 13.0 7.2 

SEMlESCOLARIZADA 10.8 13.7 28.7 13.3 14.9 
-FEDERAL 14.2 41.4 12.8 15.4 
-ESTATAL 11.6 11.6 15.5 12.9 

EDUC. SUPERIOR UNIVERSIT 12.8 14.5 14.5 16.0 16.a 17.1 15.7 15.2 14.1 11.8 
LICENCIATURA 12.7 !4.3 14.8 16.4 17.1 17.1 16.0 15.5 14.3 11.6 

-FEDERAL 10.6 7.3 12.1 15.1 14.5 10.6 11.6 11.9 10.2 
--ESTATAL 18.0 !B.5 9.2 7.! 8.7 a.9 
--AUTONOMO 16.4 17.1 16.1 17.a 1a.1 20.2 19.4 17.1 13.2 / 

-PARTICULAR 4.0 a.5 a.o 7. 7 8.2 b.O 5.5 5.3 5.8 
ESPECIALIZACION 

--FEDERAL 
--ESTATAL 
--AUTOtlOMO 
--·-·-----·-···-·---~ .. , ,,., __ , __ , __ , _ _.., .. 

' 
······-·· --- .:.:.:rr-· 
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SONORA: RELAC!Otl DE ALUMNOS POR MAESTRO, CICLOS 1980-1989 PA9lna: 3 

SOSTENIMIENTO 
CICLO EDUCATIVO 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 I986-87 1987-88 1988-89 1989-90 

--PARTICULAR 
"AES TRIA 9.1 8.5 8. 7 1.1 26.1 

--FEDERAL L. 7 ERR 1.8 2.1 
--AUTDNOMO 11.3 10.8 11.s 9.4 8.9 22.8 
--PARTICULAR 5.6 20.5 16.4 19.0 ll.ó 

EDUCACION ESPECIAL 16.7 13.8 14.2 13.8 12.8 12.9 12.2 13.0 
--FEDERAL 16.7 14.7 14.7 14.2 13.7 13.5 12.8 13.6 
--ESTATAL 8.5 7.0 8.6 9.0 11.1 
--PARTICULAR 5.2 6.3 7.5 8.7 9.7 7.8 B.1 

ED. ADULTOS EXTRAESCOLAR 33.5 46.0 20.2 15.ó 
-AGROPECUARIA 93.1 112.9 
--TEC. INDUSTRIAL 
-ARTES Y OFICIOS 20.3 24.9 
-SALLUD 
--ACTIVIDADES RECREATIVA 

ED. ADULTOS SEMIESCOLAR 24.6 33.0 40.5 95.7 18.9 17.ó 21.0 
--CEBA FEDERAL 23.3 39.4 51.3 113.3 IS.O 14.8 16.0 
--CEBA RECONOCIDO 42.0 46.0 39.8 62.8 37.2 25.5 16.3 
-CEBA FEDERAL EH MISION 

CULTURAL 20.9 215,8 
--PRIMAR! A NOCT. ESTATAL 20.8 21.5 22.9 39.3 38.3 89.0 

EDUCACION INICIAL 6.4 7.1 7.3 6.4 7.4 7.9 
-FEDERAL 5.3 5.0 ó.7 6.5 ó.l 8.2 
--ESTATAL 11. 7 
-MUNICIPAL 5.0 e.o 5.1 7.3 
--DIF 6.7 10.3 9.8 8.8 B.I 7.9 
--ISSSTE ERR 8.5 8.2 7.ó 10.1 
--IMSS 6.5 5.9 b.ó 5.6 1. 7 7.5 
-FCP 
--AUTONOl10 6.3 5,2 4.5 5,9 
--PARTICULAR 6.l 9.7 7.9 8.1 7.1 10.6 



CARRERAS DE HAYOR KATRICULA EN EL ESTADO OE SONORA. 

1 9 7 o l 9 B 8 

CARRERA : KATRICULAI X : KATRICULA i X : 
1------------------------------:---------l -----: ---------: -----: 
IAOHINISTRACION (tl 337 112.7 : 3504 : 10.3 : 
ICIENCIAS OE LA COHUNICACION llll : 3.3 : 
ICONTADOR PUBLICO 349 : 13.2 : 6895 :20,3 ' 
i DERECHO 650 124.6 : 2366 : 7 
IECDNOHIA 69 1 2.6 : 
: ING. CIVIL 201 : 7.6 ' 2340 : 6.9 
: INS. AGRONOHO 354 113.4 2861 : 8.4 
l!NG, BIOQ, AHDDR. EN ALIMENTOS' 131 4.9 
: INS. IND. EN ELECTRONICA 929 : 2. 7 
i !NS, IND, Y DE SISTEKAS 1463 : 4.3 
i ING. QUJHICO 151 5.7 
ILETRAS HISPANICAS !15 4.3 
IPSICOLOGIA 1541 : 4.5 
:aumco BIOLOGO 181 6.B 
IQUJH, BIOLOGICA Y CLINICA 927 : 2.7 
IOTRAS 109 4.1 10085 129.6 
: ---------------------------------------------------------------

TOTAL: 2647 : 100 : 34022 : 100 : 

(t) Incluye Ad1inistraci6n de E1presas 

FUENTE: Estadistica BAsica. SEP. 
Anuario Estadístico de la ANUIES 1987-1988. Tooado del 
POI 11990-1993), OP. CIT. P.66. 

,• ( ..... 
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CARRERAS QUE HAS OFERTA TIENEN EN EL SJSTEHA EDUCATIVO 
SUPERIOR EN SONORA 

IORDENI CARRERA :No.de lnsts. que la ofre.: No. de educandos : 
:----- :-------------------------' ------------------------: --------------------: 

1 :uc. EN ADnON. OE ms. 
2 : CONTADOR PUBLICO 
3 : ING. IND, Y DE S!STEKAS 
3 :JNS. CIVIL 
4 ll!C, EDUC. PREESCOLAR 
4 ll!C. EDUC. PRIKARIA 
5 l LIC. CS. EDUCACION 
5 : !NS. ASR. ADKDN. 
5 l !NS. IND. ELECTRONICA 
5 l INS, !NO. PRODUCCION 
5 : JNG. IND. KECANICA 
5 i !NS. ELECTRICISTA 
5 : !NS. SIST. COKPUT. 
5 lLIC. ADKON/TURISKO 
5 l ING. RELS. INDUSTRIALES 
5 ILIC. PSICOLOGIA 

7 
ó 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

FUENTE: Lian Karp y E. Robles. Op. cit. p. 113. 

3187 
ól76 
822 
2271 
372 
2210 
159 
215 
978 
198 
337 
171 
135 
106 
171 
1280 



LAS 2'3 NUEVAS CAF~F~ERAS TECN I CAS ANUNCIADAS POR CONALEP EN 
19'31 COMO PAF:TE DE SU PRDGF~AMA DE MDDEF~NIZACIDN EDUCATIVA. 

AREA 

AREA AGROPECUARIA 

AREA INDUSTRIAL 

AREA AMINISTRATIVA 

AREA DE SALUD 

CAF~RERA 

1. Riego 
2. Floricultura 
3. Inseminación artificial 
4. Granjas integradas 

5. Mecánico de aviación de he-
1 ic~•pteros 

G. DiseRo y fabricación de mu~ 
bles metálicos 

7. Instalaciones hidráulicas 
8. Electrónica de telecomunic& 

1: ic•nes 
9. Producción de vidrio 
10. Artes gráficas 
11. Fibras sintéticas 

13. 

14. 

Topografía 
DiseRo y fabricación 
paques 
Análisis de suelos 

de em. 

15. Ecc•logía industrial (con-
s·ervación del medie• ambieu. 
te) 

16. Higiene y seguridad indus-
trial 

17. Troqueles industriales 
18. DiseRo de juguetes 
19. Aprovechamiento de resi-

duc•s energéticos 
20. Dise~o gráfico 
21. Fabricación de circuitos 

indLtstriales 

22. Administración de agencias 
de viajes 

23. Técnico bursátil y banca-
r i•:• 

24. Promoción turística 
25. Evaluación de proyectos 
26. Promoción cultural 
27. Promoción deportiva 

28. Terapia deportiva 
29. Seguridad e higiene 
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FUENTE: Diario El Nacional. Sección Sonora. Hermosillo, 
Son., 7 de Enero de 1991. P. 1. 

NOTAS: CDNALEP anunció esta medida cc•mo apc•yc• al sectc•r 
productivo en sus 250 planteles con 127 carreras y 
160 mil alumnos a nivel nacional. Sonora es la 
entidad con mayor n~mero de planteles, cubriendo to
das las áreas. Sin embargo, hasta la fecha citada, 
en Sonora no se pensaba aplicar ningLma nueva 
carrera, salvo Enfermer~a (área de Salud) en el 
plantel CONALEP-Cd. Obregón, pero más por un acuerd•::o 
con el ITSON, que producto del programa de 
modernización. · 



PERSONAL DOCENTE EN EL ESTADO DE SONORA 
POR TIPO DE SOSTENIHIENTO, INSTITUCION Y CATE6DRIA 

( 1980-1988) 

1 TIPO SOST. 1 1 N S T 1 T U C 1 O N ff'ITC :"HT i"HS rror 1 1 HTC 1 HHT 1 HHS ITOT 1 
:------------:------------------------------\----' ____ , ____ , ----· ----:----· ----\----: ----1 
IAUTONO"O: 

:FEDERAL: 

!ESTATAL: 

!PRIVADO: 

:UNIVERSIDAD DE SONORA 1187 1345 1532 
Heroosillo '169 1283 1452 
Caborca B 1 25 1 33 
Navojoa 10 i ~: : H 

IINST. TECNOLDGICO DE SONORA se 1 : 81 1140 
Obregón 43 1 1 80 1124 
Navojoa lS 1 : 16 
6uay1as 

l INST. TECNOL061CO DE HILLO. , 6 1 5 1 17 1 28 
llNST. TECNOLOGICO DE NOGALES 1 3S 1 16 1 19 1 70 
1 INST. TEC. DEL HAR ( GUAYMS l 
1 INST. TEC. AGROPECUARIO 21 1 1 4 1 13 1 18 

ICESUES 
San Luis Rio Colorado 
Navojoa 
Heroosillo 

mm. SUAYHAS 
HTESH. HERHOSILLO 
1 !TESH. OBREGON 
:UNIVERSIDAD KINO 
:UNIVERSIDAD DEL NOROESTE 
:UNIVERSIDAD DE Hf.RHOSILLO 

14 : 14 

15 : 32 : 48 

5 : 16 : 26 

13S9 32 1629 11020: 
1312 21 1519 1852 : 
1 24 4 : 42 : 70 1 
123 71681981 

1135 l349 1484 : 
1111 1282 1393 : 
114 \39\53\ 
l 10 28 l 38 : 

: 49 2S 57 : 131 1 
1 50 25 42 : 117 1 
1 13 1 6 1 20 
1 9 2 4 1 IS 

: 87 6 38 1131 
1 33 1 14 : 48 
122 3 5130 
1 32 2 : 19 1 S3 

: 9 2 l 10 : 21 
126 31791108 

13 1 : 60 : 74 
l 1 18 : 19 
6 16 : 60 : 82 
2 : 9 : l1 

:-----------------------------------------------------------------------------------------
1 TOTAL: 1321 1 32 1523 1876 1 1759 1113 11361122331 

FUENTE: Anuario Estadístico ANUIES 80-88, To•ado del PND (1990-1993), Op. Cit. P. 69 



Anos 

1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
19?0 
1991 

SONORA 
PRESUPUESTO EDUCATIVO V TOTAL DEL GOBIERrlO DEL ESTADO. 1980-19" 

(Cifras e:ipresados en Millones de Pesos) 

PIB TOTAL 
EN SOUORA 
Nominal 

87,656 
~9,198 

594,748 
1,822,879 
3,652,171 
815761821 

14,317, 793 
11,6e1,n1 
1813021047 

l'l\ESUPUESTO TOTAL 
GOBIEf;tlQ liE EOtlORA 
Nominal Real 

3,41)3 3,4(13 
17,714 4,313 
40,534 5,964 
45,516 4,246 
94,s~.s 4,7U, 

244, 749 51288 
465,692 4, 701) 
658,717 S,537 

(!) 74(•1()1)0 IPl 51 1011 

PRESUPUESTO EH EDUC. 
CULT. CIENCIA V TEC. 

Nominal Real 

1, 177 1,177 
4, 728 1,151 
6,999 1,030 

10,063 939 
16,810 942 
47,220 1,<i20 

106,377 1,073 
151,665 1,275 
21)9,52(1 1,444 

PARTICIPACION 
DE EDUCACIOll · 

EN EL PRESUPUESTO 
TOTAL DEL GES 

34.59% 
26.697. 
17.277. 
22.117. 
19.89'l. 
19.297. 
22.831. 
23.02'l. 
28.31'l. 

1819421618 11 l 110121000 IPl 51822 121 278, 192 11600 12) 21,4n 

PARTICIPACION 
DE EDUCACION 

EN EL Pl8 
TOTAL DEL GES 

J.347. 
1.327. 
1.187. 
0.557. 
o.527. 
1),557. 
o.747. 
1),867. 
l.14'l. 
1.477. 

---------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: Agendas estadisticas de SPD. 1983-1985 y IV Informe de Gobierna, 

Ane•a estadistica. 1989, Adenas: SPO Ggabierna del Estado de 
Sonora V lnfor1t2 de Gooierno Anexo Estadistica.Presupuestos de 
E9resos de la SFEC !mi! Iones de pesos) 
11> Estima.do en base a un crácimienta de 3.5 7. can respecto al ano anterior. 
(21 Esti~ada en base a una inflación i~ual a la registrada el ano anterior. 
lPI Presupuestada a proyectada. 

tlOTA: Los precios reales fueran calculadas can base en 19801 según el Indice 
nacional de precias al consumidor que publica BANXICO. 
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SONORA: POBLACIOM ESCOLAR TOTAL 
1980-2010 

¡ºº·ººº _. 
ºº·ººº _. 
1 ........ ~ ........................ . 
1ºº·ººº -
1, ••••••••••••• 

1ºº·ººº 
! po,ooo 
) 

bo,ooo --············· 
1 

~º·ººº ············· 
60,000 _.-············· 
1 

1 
1 o...-.--~~.,.0.-

1980 
1985 

1990 
1995 
Ailos 

2000 2010 
2005 



SONORA: MATRICULA ESCOLAR POR NIVELES 
CIClOS 1980-l 989 

350000-.-~~----.-~~~~~~~~~~~~~~ 

300000 ........................... ············ ................................. ··········· ........... ··········· ............................... . 

250000 ················ ..................................................................................................... ···················· 

200000 .................................................. """'.'."º"º •••••••••••••••••••••• ••••••••••• ••••••••••• ............................... . 

150000 ........................................................................ ··········· ........... ··········· ............................... . 

100000 ........................... ·········· ................... . 

5000~· .......................... ·········· ¡········· ·•········ ·-·~······ . ........ . .......................................... . 

1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
Cid os 

~ Prescolar llJjJ Primaria ~ Secundaria 

!'1Td Media Superior lJi/;'.%1 Superior 
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SONORA: JvlATRICULA ESCOLL\R TO'f AL 
CICLOS 1980-1989 

700000 ,. 

500000 ,, ........... . 

gi 400000 ............. . 

J 300000 

200000 

100000 

1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
Ciclos 
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ORA: RELACION PORCENTUAL DE POBLACION ESCOLAR. ACTIVA Y TOTAL. 1980-201 O 

.66.oox......------------------------. 

""·ºº" .......................................................................................................................................................................... . 
.62.00X 

~ "º·ºº" 
138.00X 
:¡: 

~ 36.00% 

3".00X 

32.00X 

30.00:ii:....__-----...---.--....---..-........... --.-........... ~-~---------' 
1980 1982 1984 1986 1988 1990 2000 2010 

1981 1983 1985 1987 1989 1995 2005 
A'ifos 

- Mat. Esc./Pob Total-+- PEA/Pob Total 
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SONORA: POBLACIOM ESCOLAR, PEA Y TOTAL 
1980-2010 

.. 

500,000'-r-----------------~ 

000,000 .............................................................................................................................................. .. 

e::::_~:::_~~- ::: :: :~ =: ~~ :: :: :_~ :: :: :: •~•• = ~~ --~--=: 
1 ¡oo;OOO- .............. ~ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ............ . 

1 

o 1 1 1 1 1 1 1 

1980 82 84 86 88 90 2000 2010 
1 81 83 85 87 89 95 05 

A?os 

1 I • Pos.EscoLAR m PEA ~POS.TOTAL 
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SONORA: GASTO DE INVERSION EN SERVICIOS 
EDUCATIVOS, 1980-1 ~90 

800 

o 700 -··················································································································································· 
al 
C1l ...¡ 600 ................................................................................................................................................. .. 

~ 
rn 500 
o 
rn 
~ 400 
ro¡ 
Q 300 
rn 

~ 200 

~ 100 

o· 
1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 1990 

AÑOS 



SOl\IORA: PRESUPUESTO ESTATAL ASIGNADO 
A LA EDUCACIOl'-1 '1980-'I 99 ·1 

1,800 -· 

·1,GOO ............................................................................................................................................ : .. ,_. 

600 ............. .. 

400 .· ............ . 

200-·''"""""' 

85 86 
A?OS 

80 188'1 
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1.60%. 

Süt,IORA: PARTICll:i ACIOl'I DEL PRESUPUESTO 
DE EDUCACIOr-1 El'I EL PIB EST AT Al_ 



. ,..· 

METODOS DE PROYECCION Y DEFLACCION EMPLEADOS 

I Proyección de matricula escolar y PEA. 

Método empleado: Recta de ajuste por minimos cuadrados 
expresado por: Y = a 0 + a¡X 

donde: 
ªo (tX)CtxZ~ - (tX)~tXX) 

N EX - (tX) 

ªl : N tYX - (tX)(t!) 
N EX2 - (EX) 

(X,X): observaciones , N: # Obs. 

II Deflacci6n de Cantidades financieras. 

Método empleado: Regresión vía promedio anual del 
indice nacional de precios al consumidor. 

expresado por: 
C0 = Ci/IPi 

C0 : Cantidad Def lactada 
ci: Cantidad en precios del Año i 
IPi: Indice de Precios al año i respecto 

al año o. 

.397 
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Indice Nacional de precios al consumido~ 1980-1991 

1990 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199! 

!980 100. OO'l. 
1981 128.071~ 100 .. 00~!. 
1982 203.46i. 158. 87% 100.007. 
1983 410. 74/. 320.72% 201.88i. 100.007. 
1984 679.61% 530.66/. 334.03/. 165.46i. ioo. oo:~ 
1985 1072.057. 0:;7.107. 526.917. 261.017. 157.757. 101).t)Oi. 
1986 1996.537. 1558. 977. 981.29:, 486.fJ87. :93. 787. 186.::::;r. 100.007. 
1987 4628.Sli: .3614.137. 2274. 90i: t 1:6. 97:( t:.El.06% 431. 74~' 231.837. 101).00:( 
!9'=9 9º12.437. 7740.037. 4871.947. :41: •. :;11. 1458.:;5::~ 924.62:, 496. 487. 214.16"!. !00.00'l. 
t9e9 11895.69i: 928E.647. 5846. 717.. :896.17:' 17~t) •. :;8:·~ 11(•9.62:, 595.S:::: :57. Olí: 1:0. 01:( 100. oo'l. 
!990 14764.89".~U.5:9.(1::;;~ 7:=6.9t:' 3594.71:: :11:.::7~: l.::.77.:67. 739.53:! ::19.00:~ 1.ie. 95'l.. 124.12:! !OO. OOi. 
199! 1e:;26. l ::~:1431)9. 81)7. 9007. :~:! 4461. 74:~ :696. 5Si~ 1709. 45"/. 917.9Q% .395. 94{~ 184-.881. 154.067.. 1:?4.1~7. 100. ºº" 

Fuente: Calc:ulado en base al INPC de BANXICO, publicados por INEGl en los "Oisc:os de Informac:icin Qportuna 11 

varios núineros 

Notas: 
1 Los datos de 1990 son preliminares, han sido c:alculados hasta el mes de octubre. 
2 Los datos de 1991 son proyecciones basadas en en el supuesto de que el indice inflacionario crecerá en 1991 en 

la mis1na proporción que lo hizo en 1990. 



FORMA U-1 

DEPENDENCIA SECREJARIA DE FOMENTO 
EDUCATIVO Y CULTURA. 

GOlllÑHO DrL ISTADO 
DI IONONA 

.. 
~ .: . . .... 
• ¡¡ 

..! .. 

: ~ "' . . . ... 
V : 
.! • 
u --; ~ 

• . • 
• 

' .. • ;; 
• " 

C. MTRO. MARCO ANTONIO VALENCIA ARVIZU 
Rector de la Universidad de Sonora 
P r e s e n t e.-

SECCION EDUCACION SUPERlOR 
NUMERO DE OFICIO ______ _ 
EXPEDIENTE _________ _ 

Hermosillo, Sonora, Octubre 25 de 1990. 

El portador de ésta es el Mtro. Prudenciano Moreno Moreno, Profesor In
vestigador de El Colegio de Sonora, instituciOn de educaciOn superior de am-
plio reconocimiento. El Mtro. Moreno realiza un estudio sobre las condiciones 
generales de nuestros subsistemas de educaciOn media superior y superior como 
parte de un acuerdo de colaboraciOn interinstitucional entre El Colegio y esta 
Subsecretarta, en el marco del quehacer de COEPES y CEPEMS • 

Agradecer~ a usted las facilidades que le brinde a nuestro presentado, -
aport4ndole la informaci6n solicitada alrededor de planes de estudio, reformas 
curriculares, financiamiento, investigaciOn, vinculaci6n con el entorno, exten 
siOn y difusi6n, etc., ast como lo concerniente a demanda atendida, infraes---= 
tructura ftsica y equipamiento. 

Sin otro particular, le reitero mi respeto y me es grato saludarlo cor-
dialmente. 

A T E N T A M E N T E t : . 
EL SUBSECRETA I DE EOUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIQf::, :.;: 

:. •• ~~-/;';~_:::. ··.t 

Gallegos. 

G~JEJ,~::,l':. :·-,..:, 
OE s~·ot~,'":

SE.CftETAf'-tJ:,!J:. ;:.: .. •:-··i,. 
EPUCA.TNO'l'C._'i.1:..'." 

~-33':-t~i"Ji. .. 
~~~n~;~t. 
o~~dt-~!".;'. 

t"ti':~ &.~-t.r i i-.:.:tr.~~ 
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1 

INFORMACION EDUCATIVA SOLICITADA 

1.- Año de fundación de la institución 

2.- Para el ciclo escolar 1990-1991, proporcionar el número 

de: 

a) Alumnos inscritos 

b) Profesores 

c) Administrativos, técnicos y manuales 

d) Investigadores 

3.- ¿Desde que año estan en vigencia el/o los actuales pla

nes de estudio? 

4.- ¿Cual es el objetivo principal de la última reforma cu-

rricular?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

5.- ¿Hay planes para una nueva reforma curricular? 



6.- ¿Realizan tesis los egresados? 

7.- ¿Cuál es el promedio anual de egresados?~~~~~~~~-

8.- ¿Cuenta la institución con equipo, laboratorios, terre

nos y/o edificios para prácticas académicas, cientificas 

y/o tecnológicas? SI-NO ¿Cuáles? 

9.- ¿Tiene la institución convenios de colaboración? con: 

a) Otras instituciones 

b) Sector privado 

c) Sector público 

d) Sector social 

10.- ¿Cuántas carreras se ofrecen? 

11.- ¿Cuáles son las más demandadas? 

12.- ¿Qué proyectos hay para nuevas carreras? 

2 

.L. 
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13.- ¿Qué posgrados hay? 

14.- ¿Qué proyectos para nuevos posgrados? 

15.- ¿Realiza investigación la institución? 

16.- ¿Cuáles son las principales investigaciones realizadas 

de 1980 a 1990? 

17.- ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de la insti

tución? 

a) Propias 

b) Federales 

c) Estatales 

d) Otras 

% 

% 

% 

% ¿Cuáles? ~~~~~~~~~~~~~~ 

18.- ¿Cuál ha sido el gasto educativo? de acuerdo al si

guiente cuadro: 

3 



AGO 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

GASTO EDUCATIVO. 1980-1990 

GASTO 
CORRIENTE 

GASTO DE 
INVERSION 

OTRO TIPO 
DE GASTO 

4 

+-----------------------------------------------------------+ 
* En caso necesario anexe hojas. También solicitamos docu-

mentos o folletos informativos sobre aspectos relevantes 

de la institución educativa si se cuenta con ellos. 



ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL ESTADO DE SONORA 
1 '3'30-1•3•;::¡1 • 

1. D1". Osear Russo Vogel 
Rector del ITSDN, 
P. Ellas Calles y Chihua~ua, 
Cd. Obregón, Sonora. 

2. Ocean6logo Javier Enriquez Flores 
Coord. del CET del Mar, 
Carretera Varadero Nacional, 
Guaymas, Sonora. 

3. C.P. José Maria Parra Peqninton 
Coord. de Educ. Tecnológica-Pesquera 
DGSCEPES-SEP. Carretera a 
Varadero Nacional, 
Guaymas, S1:in•:•r-a. 

4. Ing. Isidro Cavazos de León 
Director de la Preparatoria ITESM 
Navojoa, Sonora, Ext. 
Cd. Obreg~on. 

5. Ing. Joaquín Tena Figueroa 
Director ITESM-Cd. Obregón 

6. Jng. Jesús Octavio Félix M. 
Dr. d¡;,l CONALEP-Nao:c•zar i 
Calle del Mercado s/n 
Nacozari de García, Sonora 

7. Arq. Salvador Zamora López 
Dr. del .CONALEP-Guaymas, 
Miguel Alemán Valdez No. 210 
Guaymas, Sc1n•:1ra. 

8. Jng. Arturo Payan Riande 
Dr. I: T. N. 
Calzada de los Nogales sin 
Nc1gales, Sc•ncira 

9. M.C. Adrián Sosa Ochoa 
Dr. del ITA #21 
Block 611 A.P. No. 795, 
Bá.cum, Sc•nora 
Cd. Obreg~.n 

10. Ing. Juan Adolfo Dworak 
Dr. del ITMAR, 
Carretera Varaderc• Nacic•nal 
Sector Playitas Km. 4, 
Guaymas, Sonora. 

4.04! 



11. Profr. Rogelio Rodrigue= Sepdlveda 
Dr. del C:F.:EN 
CarreteYa Interna•: i•:•nal •::m. 133, 
Navc•.ic•a, S1:1nc•ra. 

12. Profr. José Luis Verdugo Ruii 
Dr. de la ENEE, 
Dom. Conocido, EJ. Providencia, 
Cd. Obregón, Sonora. 

13. Profr. Nicolás Echeverria Luna 
Dr. ~se. Normal Federal, 
Plutar•:c• El ias Calles "El Quint•:"' 
Etchojoa, Sonora. 

14. Ing. José Antonio López Herrera 
Dr. del IT-Hutabampo 
Av. Juárez Prolong. Ote. 
Huatabampo, Sonora 

15. Lic. Arnulfo Villavicencio M. 
Dr. CONALEP-Huatabampo, 
Calle Adama s/n 
Fracc. La Trinidad 
Huatabampo, Sonora. 

16. Director de CONALEP-Nogales 
Carretera Internacional Km.5.5 
N•:•gal es, Sc1nc1ra 

17. Lic. Artidoro Lagarda NuRez 
Dr. CONALEP-Navojoa, 
Carretera Internacional Km. 6.5 
Parque Industrial Sur, 
Nav•:•.jc•a, S·:inQra. 

18. Ing. Javier Godoy Fernández 
Dr. CONALEP-Agua Prieta, 
Agua Prieta 

19. Lic. Francisco Hernández Zerme~o 

Presidente de la Federación de Escuelas 
Particulares del Sur de Sonora. 
Cd. Obregón, Sonora. 

2C>. F'rc•fr. José Manuel Durazc• F. 
Director del ISETES 
Navc•.j1:1a, S1:1nora. 

21. Profr. José Luis Guerrero Flores 
Director del Instituto Lasalle 
Cd. Obreg•!•n, Sc•ncira. 

22. Lic. Horacio Soria Salazar 



F:e•: t •:•r UNO 
Av. Serdán 114, 
Hermosillo, Sonora 

23. Lic. Germán Tapia Gémez 
Rector Universidad de Hermosillo 
Pino Suárez y Oposura, 
Hermosillo, Sonora 

24. Lic. Leonel Feo. Contreras R. 
Dr. ITH, 
Av. Tecnológico s/n 
Hermosillo, Sonora. 

25. Lic. Luis Alfredo MontaRo Lagarda 
Dr. General COBACH 
Blvd. Vildósola, Villa de Seris 
Hermosillo, Sonora. 

25. Profr. Jesds Munguía Santacruz, 
Dr. ENEEF, 
Centro de Usos Mdltiples, 
Her m•:•s i l l 1:1, S•:anc•r a. 

27. Profr. Gilberto Garza Flores 
Dr. ENES 
Hermosillo, Sonora 

28. Químico Manuel de J.Velarde P. 
CONALEP-Hermos~llo 

Parque Industrial, 
Hermosillo, Sonora 

29. Ing. J. Alberto Cázares Quevedo 
Dr. CONALEP-Hermosillo 
Calle de la Plata y Olivcis 
Parque Industrial, 
Hermosillo, Sonora. 

30. Lic. Adolfo Hernández Mu~oz 

Rector Universida Kino 
Marruecos Oriente final, 
Col. Casa Blanca, 
Hermosillo, Sonora. 

31. Profr. Juan Manuel Avila Félix 
Dr. UPN, 
Ley Federal del Tr aba.j ·=· y Calle 1 ·~ 
C1:1l. Ap•:•l •:a 
Hermosillo, Sonora. 

32. Ing. Antonio Quintal Beiny 
Dr • ITESM-CSN 
Carretera a Nogales Km. 9, 



Hermosillo, S·~nora. 

33. Lic. Héctor Barrios Jiménez 
Dr . CONALEP 2, 
Norberto Aquirre Palancares y 
Calle 8 oriente 
Hermosillo, Sonora. 

34. Profr. Adalberto DueRas L6pez 
Dr. ENSFH 
Ed. SEP, N. Aguirre Palancares Fin. 
Hermosillo, Sonora. 

35. Lic. Jc•sé Ant•:•nic• Muñ•:•z C. 
Presidente de la Federación de 
Escuelas Particulares, 
Calle Santa Fé A-S 
Cc•l. Santa Fé, 
Hermosillo, ·sonora. 

36. Mtro. M. Antonio Valencia A. 
Rector UNISON 
Hermosillo, Sonora. 

37. Lic. Feo. Rubio Félix 
Dr. CESUES. 
Ley Federal del TrabJo y Calle 14, 
Cc•l. Apelo, 
Hermosillo, ·Sonora 

38. Ing.Jesús Ma. López Barraza 
Coord. de Educación Media Superior 
Tecnológica Industrial 
DGSCEPES-SEP, 
Hermosillo, Sonora. 

39. Lic. Jaime Espinoza 
Jefe del Depto. de Planeaci6n 
DGETI-SEP-Sonora 
Hermosillo, Sonora 

40. Lic. José Barrera Diaz 
Coord. Estatal de CEBATIS 
DG~TI-SEP-Sonora 
Hermosillo, Sonora 

41. Ing. Ernesto Félix Rosas 
Dr. CONALEP-Caborca 
Calzada 6 de abril Dep. L. Encinas, 
Caborca, Sonora. 

42. !ne¡. Marce• Terán Salazar 
Dr. CO~ALEP-San Luis, R.C. 
Carretera a S•:•n•:•yta Km. 5. 5 



42. Ing. Marco Terán Salazar 
Dr. CONALEP-San Luis, R.C. 
carretera a Sonoyta Km. 5.5 
San Luis Ria Colorado, Sonora 

43. Lic. Humberto Tirado B. 
Dr. CONALEP-Cd. Obregón 
calle 200 No. 2064, 
Cd. Obregón, Sonora 

44. Arq. Manuel Fontes Chiapas 
Dr. CONALEP-Empalme 
Tercera y Ave. 3, 
Col. Jordán, 
Empalme, Sonora. 

45. Mtro. Jorge Luis !barra M. 
Rector de El Colegio de Sonora 
Av. Obregón No. 54, 
Col. Centro, 
Hermosillo, Sonora. 

46. Profr. Ramón Peñuelas 
Coord. de Educación Media Superior 
Tecnológica Agropecuaria 
DGSCEPES-SEP 
Hermosillo, Sonora. 

OTRAS ENTREVISTAS 

Se realizaron a los directores de planteles de los CBTA's de 

la entidad. 
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AMERICA LATINA Y GRUPO DE REFERENCIA: INDICADORES ESTRATEGICOS 

(Porcentajes) 

AMERICA LATINAª GRUPO DE REFERENCfAh 
Año Pro

medio 
Desviación 
Estándar 

Pro-
medio 

Desviación 
Estándar 

---------------------------------------------------------------------------
l. Crecimiento PIB/habitante, tasa 1965-

promedio anual 1986 1.3 1.6 4.2 1.2 

2. Equidad: 40% menores ingresos/ 1970 en 
10% mayores ingresos adelante 0.3 0.2 0.7 0.2 

3. Austeridad: Ahorro interno co- 1984-86 
mo porcentaje del PIB (prom.) 15. 7 6.7 27.9 5.7 

4. Competitividad: Exportación de ma-
nufacturas/importación de manufac-
turasº 1986 0.3 0.4 1.0 0.4 

5. Deuda extcrna/PIB 1986 79.0 41.3 38.0 24.0 

6. Inversión extranjera directa/ 1986 10.9 2.8 3.0 1.2 
pfBd 

7. Participación producto manufactu-
rero/PIB 1986 19.4 5.6 33.1 7 .1 

8. Participación agricultura/PIB 1986 16.7 8.4 15.0 7.4 

9. Participación mctalmccánica y quf-
mica/ valor agregado manufactu- 1985 16.9 9.0 31.4 8.0 
re ro 

10. Valor bruto producción por cm-
picado (1980=100) 1985 93.6 45.9 127.0 20.3 

11. Coeficiente exportación manufac-
turas/VBPC 1985 10.0 8.5 18.2 9.5 

12. Participación de la exportación de 
bienes y scrvicios/PIB 1986 20.8 7.4 28.1 10.1 

13. Educación Sccundariaf 1985 45.6 16.4 65.0 24.1 
Supcriorf 1985 17 .8 9.4 18.4 9.1 

14. Productividad total de los fac-
toresS 1950-80 1.48 0.36 2.67 0.41 



a América Latina (19 países) incluye: ALADI, MCCA, Haití, República Dominicana y Panamá. 

b El grupo de referencia incluye en este caso: Espai!a, Hungría, Portugal, la República de Corea, 

la República Popular China, Tailandia y Yoguslavia. 

e Naciones Unidas, lnternational Trade Statistics Yearbook, 1986 (ST/ESA/STAT/SER.G/35), 

1988, publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: E/XVII 2., vol, 1; exportación e 

importación de manufacturas está definido sobre la base de las secciones CUCI 5 al 8, menos 

el capftulo 68 (metales no ferrosos). 

d Les principales économies en dévcloppemcnt et TOCDE (SE/M DE/2), París, mayo de 1988. 

e ONUDI, Banco de datos. 

f Número de matriculados como porcentaje del grupo de edades. 

g Angus Maddison, "Growth and slowdown in Latin America: A long-run comparative 

perspective'', CEPAL, 1989 (mimeo). 

FUENTE: CEPAL. Op. cit. p. 64. 



COMPARACION DE ALGUNOS INDICADORES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

(Mediados de los años ochenta) 

América 
Latina 

Graduados univcrsitarios/I 00 000 habi-
tantes (personas) 15 6. O 

Graduados en ingeniería y tecnología/ 
graduados totales (%) 

Ingenieros y científicos en I & D/100 
personas de PEA 

Gastos en 1 & D/PNB (%) 

Gastos en I & D por habitantes 
(dólares) 

Gastos en 1 & D por origen (%) 

i) Sector público 
ii) Sector empresarial 
iii) Fondos extranjeros 

Gastos 1 & D por actividad (%) 

i) Investigación fundamental 
ii) Investigación aplicada 
iii) Desarrollo experimental 

17.2 

69.0 

0.6 

12.0 

100.0 

78.8 
10.5 
3.4 

100.oh 

20.9 
52.4 
26.7 

Países medi
terráneosª 

191.0 

17.6 

119.0 

0.9 

24.0 

100.og 

46.4 
49.5 

3.9 

100.oi 

19.0 
39.7 
41.2 

a Incluye: España, Grecia, Portugal, Turquía y Yugoslavia. 
b Incluye: Corca, Filipinas, Hong Kong, Singapur y Tailandia. 

Países Grupo 
asiáticosb de los 7c 

178.0 

20.2 

145,od 

1.3 

18.08 

100.0 

35.6 
61.4 

2.9 

100.od 

21. J 
30.4 
48.5 

592.0 

15.5 

581.0 

2.7 

346.0 

100.0 

43.1 
52.5 

0.4 

100.oi 

14.1 
26.5 
59.5 

c El Grupo de los 7 se compone de: República Federal de Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón y Reino Unido. 

d No inlcuye Hong Kong ni Tailandia. 
e No incluye Hong Kong. 
f No siempre suma 100 debido a que el sector "otras fuentes de financiamiento" no se publicó 

aquí. 
g Excluye Turquía. 
h Incluye solamente a Argentina, Cuba, México y Venezuela. 
i Incluye solamente a España y Portugal. 
j Excluye Canadá. 

FUENTE: . .!!!5!!l, p. 66. 
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