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Introduc:c:ióni 

Es verdaderamente difíc:il !>eñala1- las perspectivas de 

desa1-rollo de las unive1-sidades latinoameru:anas en el contexto 

sociopolítico en el cual se desenvuelven, precisamente porque los 

lineamientos en que este L1ltimo se mueve son contrarios muchas 

veces las expectativas de creación de universidad que 

contribuya, más que obstruir, al cambio social democrático y 

progresista de nuestras sociedades latinoamericanas. 

Di fic i 1 pc•rque no podemos desl í.ga1- del prc•ceso, el papel 

fundamental del Estado, que ha fungido en América Latina come• el 

p1-omoto1- de la educaci61, unive1-sitar1e>, la r:ual ha sido uno de 

instrumentos de dom1naci6n y man1pulaci6n ideol6gica más 

idóneos, a lo largo de la historia. 

Cuandc• -:.e trata de CL1e~tionar la validez de las difere1,tes 

políticas ideol6gicas del modelo universitario, que se han venido 

manejandc• hasta ahc.ra~ en cuantt:• al papel de este L1ltimc• como 

factor aceleradcq- del desarrollo y la moderni::ación, -concebida 

en términos de demc•cracia y prc•greso social y económico-, en cada 

uno de los paises latinoa111e1·ic81,os, remitimos la 

problemática de la incompatibilidad existente entre los intereses 

políticos particulares de la élite en el pode1· y las verdac;teras 

necesidades nacionales en materia de EducaciC.n Superior. 

Es entonces cuando se hace impresc:1nd1ble hablar del "deber 

ser" de la universidad latinoC\meric.:ma, como institución social y 

cul tui-al favorecedora del "cambio" y no del "retroceso", en el 

marce• de una política educativa tendiente lograr la 

preservaciOn del "statu quo". 

Sin embargo, hablar del "deber ser" de la universidad 

latinoamericana genera polémicas de gran magnitud y desacuerdos 

por pa1·te de sectores intelectuales que aún no conciben la 

realidad posible de 

que, desligada de 

una educa.ción st.tperior 1 ibre y progresista 

intereses políticos manipuladores, desde el 

punto de vista ideol&gico, y alienantes de la realidad concreta, 

fomente el desarrollo a nivel de la regi6n y contribuya. a acabar 



con l.a "dependencia económica", que durante tantos üñc•s ha 

sufrido la mayor parte del continente. 

El prc•blema es complejo más no irresolL1ble y es evidante que 

sin cambios políticos importantes~ la modernizaci61, del modelo de 

educación universitaria se queda en el plano de la ••utopía'' 

soñada y jamás llevada a cabo. 

Va que, en el caso da la Universidad P..:1blica, hemc•s de 

reconocer la estrecha vinculaci6n que eniste entre el proyQCto 

políticc:•-económico del Este1do y las directrice~ asumidas por la 

enseñan:::a en este ámbito. 

La Universidad solo puede asumir una funciC.n verdaderamente 

critica frente a la realidad social, cuando el Estado da una 

relativa apertura al cambio. 

Así, los movimientos renovadores impulsados en la década de los 

60 por los estudiantes universitarios, (estimulados por 

la ola "reformista" qLte asolaba a la región latinoamericana>, en 

donde estrechan vínculos con el sindicalismo obrero y los 

sectores populares en general~ generan un conflicto abiertc:• entre 

Universidad y Gobie1·no, el cual se manifiestc3 en una crisis en 

las relaciones de poder establecidas entre ~mbas institucione~~ 

que en ocasiones puede dar un resultado trágico, como la matan=a 

masiva de cstudiant~s en el 68 en México. 

Cualquier transfc•rmac16n con tendencias mode1-ni;::antcs en la 

estructura un1versita1-1a de algún país latinoamericano, deberá 

ase\ita1·se sobre una previa transformaci6n de su modelo nac:ic1 11a.l 

de desarrollo • 1 

De hecho, e1i el terreno de las 

región, la tendencia la 

universidades precie.omina en la 

"conservaciC.n" de esquemas 

tradicionales, sobre la tendencia contraria al ''cambie.o'' de los 

mismos. Cualc¡uier cambio parcial al interior de su estructura es 

regido. de manera predc•n1inante, por el "sector académico", ya sea 

éste representado por una oligarquía o una élite modernizante y 

G. Rama, (Coord.>. Desarrollo y Educación en América 
Latina y el Caribe <Tomo II> 



responde esencialmente a intereses vinculados al ''status'' más que 

a inte1-eses r1acionales. • 

Sin embargo, el primer paso en el proceso de transformación, 

es el de crear conciencia de la problemática; problemática a la 

cual no podemos corrar los ojos. 

Bn.1,1ner considera que en gene1-al son la profesión. el me1-cado 

y la política, los factores esenciales que condicic•nan el cambio 

en el sistema educativo. 

"Los sistemas de educación est~n continua 

transformación -o se encuentran en estados de relativo 

no-cambio o conservaciC.n de su fisonomía estrL1ctural y 

'funcionamiento- debido a una mezcla de diné.mic:as que 

las atraviesan y que son coordinadas por la profesión. 

por el mercado y por la polltic:a''. 

ºSin embargc·~ puede postularse que en cada sistema 

tiende a predominar una'constelación emplrica de 

organización del cambio', la cual posee 

que le otorga peculiar estilo 

profesional, de mercado o polí.tic:a.".• 

dinámica 

figura1 

Hace algunas décadas~ el carácter .aut6nomo de las instituciones 

públicas de edL1cac:ión superior latinoamerica1,.as hacia que los 

~ltimos dos factores tuvieran mucha ingerencia en la 

planeación de laS polí.ticas educativas, siendo el "profesional" 

el elemento de mayor peso. 

Los casos de Estadc:•s Unidos y Europa resultaban muy diferentes. 

En el prime1·0, las polí.ticas de mercado determinaban y determinan 

• J. J. Brunner, E=l ~c~a~rn~b~i~c~· ~d~e~~l~o~s~~s~i~s~t=e~m~"=s-~d=e-=e=d=uc=a=c=i o~· n 
superior. Apuntes sob1-e el 

chileno, p .9 

• J.J. Brunner 1 Op.Cit., pp. ó y 7. 



aún las directrices· de la educación universitaria en fo1-ma 

predominante, aún cuando en los institutos Ltn1versitar1os de 

investigación se le conf"iere prioridad al aspecto profesional en 

la coordinación del cambio. 

El caso europeo es variable, en cuanto al patrón de cambio. En 

Suecia y Holanda predomina la coordinación política los 

procesos de reforma a · nivel global del sistema educativo, 

mienti·as que en Italia y Francia la intervencié.n de oliga1-quías 

académicas pesa más, CLtando el proceso se da en el contextc• de 

las relaciones entre institucio1,es y Esta.do. 

En Gran Bretaña, rigié., durante mucho tiempo, la interrelaci6n 

entre los tres factores. <prc•fesión~ 111e1cado y política>. un el 

procesci de la educaci6n universitaria, 

generá11dose un viraje en la déca.dc1 de los 70 .• en que el factor 

me1-cadc• comen::ó a tener mayor incidencia que los otros dos en 

dicho proceso. 

La ex URSS manejó más bien el factor político como el 

determinante en los cambios infringidos en la educación superior, 

hasta mediados de los 90. En los a~os subsiguientes el gobierno 

inicia una reestructuración del ámbito académico en donde 

impulsa la autonomía, en favor del sector profezio1,al. 

Johnson 4 '3ostiene que las políticas educativas nacionales a 

nivel general Amé1-ica Latina la década de los 60. 

orient°"n a fomentar de los técnicos y 

profesionales aptos para desempe,;ar un papel en el proceso de 

modeniización industrial deseado por el Estado, con el fin de 

lograr la integración de estas economías al marco de desarrollo 

generado por las grandes potencias capitalistas. 

A partir de dicha década, la política universitaria en la 

región, con e1<cepción de Cuba, se regirá por los respectivos 

proyectos nacionales de moderni::°"ción econ6mica, los cuales irán 

;J.J. J'ohnson, "Chile: atrincheramiento político de los 
sectores medios". La transformacié.n política de América Latina, 
p. 116 
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adoptando su vez· distintos matices, en función de las 

fluctuaciones del mercado capitalista internacional. 

Por otra parte, esta política educativa tendría sus 

antec:ede11tes principales en la ética liberal positivista del 

siglo XIX. 
De acuerdo a los nuevos lineamientos cstablecidc•s por el 

E:stado para el desarrollo, la proyección de la Educac:ié·n Superior 

deberá abocarse impulsar la ideolcogía más idc•nea la 

moderni::ac:ié·n económica buscadci.. 

En la segunda mitad de la década de los 60, cierta apertura 

democrática en buena parte de América Latina había permitido el 

avance de movim1entcs estudiantiles universitarios de corte 

reformista. La década de los 70, sin embargo, sería testigo de 

una oleada de regímenes autoritarios que imprimirían también su 

sello en las universidades. Estas óltimas se verían invadidas por 

Ltn burocrat}.smo político que las iba a despojar de su orientación 

critica ca1-acteristica~ para imponerle nuevas directrices, 

propia,s de una "tecnocracia eficicnt is ta", más cercan.a los 

intereses del imperialismo que a los de progreso nacional. 

Nos referimos a los regímenes militaristas que asolaron toda la 

re91ón conosureña de América Latina y cuya política 

universitaria, Daniel Levy cla~iifica.~ <con base en los estudios 

de O'Donel>. bajo la categoría del modelo de "Autoritarismo 

Burocrático'', <AB>. 

Levy señala que la política de Educacién Superior la 

región conosureña, incluyendc• a Brasil~ está condicionada por el 

llamado régimen de Autoritarismo Burocrático <AB>5 .1 

Definici6n del modelo AB 

Las características del régimen de Autorita1-ismo Burocrático 

D. Levy, "Pc·liticas de Educación Superior en regímenes 
autoritario9; el caso chileno desde un punto de vista comparativo 
con Argentina, Brasil y México" ••• , pp. 252 y 259. 

Incluye en el análisis comparativo el caso de México, solo que 
lo distingue un poco de estos modelos, a raiz de la ausencia allí 
de una dictadura militar. 

5 



son claramente definidas poi- 0 1 Done1•, y consisten en: 

""Exclusión política de los sectores populares, ya se~ 

recientemente incorporados o a punto de incorporarse al 

sistema1 2. Coerción considerable y 'encapsulamiento 

corporativista' en detrimento de la libre 

participación, movilizaci6n y expresi6n democráticas, 

con el fin de asegurar el orden poU.tico; 3. EntensiOn 

substancial del poder del Estado, pero la vez 

'privati:aci6n' de las instituciones estatale~; 4. 

"E~clusi¿n económica• o enfoque de las políticas en 

detrimento de los sectores socioecon6micos más bajos y 

favor de ciertos sectores privilegiados~ posponiendo 

así indefinidamente las aspi1-aciones de los sectores 

populares; 5. Reducción prioritaria de los gastos de 

bienestar social en aras del fomento de 'políticas 

racionales' para atraer capital extranjero y lograr la 

acumulación de capital; 6. Enfoques tecnocráticos y más 

bien ideológicos sobre cómo despoliti~ar las cuestiones 

tanto sociales como políticas con el fin de 'cut·ar• el 

sistema y nueva sociedad; ?. 

Nacionalismo, en el sentido de constituir una nación y 

gobierno poderosos, pero ce.in tendencia a 

'internacionali:arse• para lograr una moderni:ación 

ef'ic iente' .. 

Estos objetivos del Estado son refor:ados en las políticas de 

Educación Superior, manifestándose las cinco subpolíticas 

propias de la estructura universitaria, y que son: 

De admisi6n; 2. De selección de personal 

• O'Donel, "Reflections on the Pattern of Change in the 
Bureaucratic Autoritarian State". Latín American Reseai·ch Review 
13, num. 1, 1978, p.6. Cita Levy, p. 259. 

ó 



<académico y administrativo>; 3. Académ1cas <en c:uantc. 

su contenido y a la participación en el proces~ de 

formulación de las mismas>; 4. De distribución de 

rec:L\rsos humanos Cpara la enseñan::a y la investigación 

en los distintos campos del conocimiento>; S. 

Financieras". 

Por otra parte, el modelo AB reproduce las tendencias 

políticas "neoliberales" que van consolidándose en Améi-ica Latina 

en la déc:ada de los 8(1, (aunque más tardíamente en Mé>nco que en 

Chile), respuesta las nuevas e>:igencias del mercado 

capitali9ta internacional y del nuevo equilibrio poli tic:eo 

mundial, suscitado por la caí.da del 9ocialismc• soviético. 

Es pertinente decir que~ 

de manera integral el 

el modelo de AB no puede ser aplicado 

análisis de la Universidad Pública 

Mexicana, intentc-.rá demostrar el capitulo 

correspondiente. Si puedtm identi fica1-se con dicha i ns ti t1.1c ión 

algunos de los elementc•s característicos del mencionado modelo, 

en lo que respecta a la estructura administrativa de la 

universidad y el grado de Autonomía de que esta go::a. así como a 

la tendenc:ia "funcio1ial ista y tecnocrática" que, en mate1-ia de 

educac10n~ va asumiendo con fuerza hacia la década de los 80. 

Puesto que. a partir de la violenta repres1.6n .• por parte del 

gobierno~ del movimiento estudiantil y popular democrático del 

68, se nulific:a toda posibilidad de reforma progresista en la 

Educación Un1vel-sitaria y se va conformando bUrocracia 

ac:adémico-administrativa intima.mente vinculada a los intereses 

políticos, exceptuando por supuesto~ la labor integ•a y de 

auténtico universitario del Rector Pablo Gon;i:ále:: Casanova quimi, 

antes de venderse a intereses politicc•s arbitrarios prefirió 

renunciar, entre la de otros funcionarios universitarios con 

verdadera calidad académica. 

En un intento de comp1-ender las causas internas y e>:ternas de 

la crisis de la educación universitaria en las últimas dc.s 

décadas, en Latinoamérica en general, como institución forjadora 
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de entes críticos y socialmonte progresistas (, considerendo el 

carácte1· "elitista" qL.1e ia uni.versi.dC\d pública. latinoamericana ha 

ido asumiendo a lo largo de su historia. anal i:::.o los casos 

enpecífic::os de la U111versidad Públi.ca en Mé:dco y Chilo. en 

cuanto a SLIS respectivos "modelos educativos"~ par-a establecer 

puntos de contraste y similitud tmtre los mismos. Tomo como base 

para este análisis cc•mparat i ve•• las e\ ncc• subpc· líticas básicas de 

la estr1..lCtura univ!::'rsitari.a, planteadas por Levy en el esquema 

del modelo AB, a..'.rn cuando dicho modele• no se aplique más que en 

c1e1-tos eletT:entc•s al caso de la un1vers1dad pública me):ic-::\11a. 

Asimismo, trato 

univers1tar10, 

el aspecto de la estrL.1ctura de gobierno 

el corlte1: to de las 

Universidad, enfati::ando el punto relativo 

Ul'liversitaria. 

relacior1es Estado-

la Autc•nc•mi'.a 

Para adentrarnc•s en el análisis de las polític:as educativas 

de la Universidad pública de los países mencio1""1ados, nos 

concentramos principalmente en la Universidad matri: en cada uno 

de ellos. Es deci1-, la Universidad de Chile y la Universidad 

Nacional AutC.noma de México, {UNAM>, aún cuando~ debo acl8rar, no 

es la intenci61""1 de ~ste trabajo, caracteri::ar a todo el sistema 

educat1vc• univer~itar10 público de dichc•s paises, 

respectivamente~ por medio del análisis de estc•s ~oücos dos 

casos, sino ·:;impieniente establecer ciertos parámetros que pueden 

ser upl1cables a las i;"'lstituciones que integran cada uno de estos 

sistemas. así como a las que constituyen el mismo en la mayor 

parte de América Latina. 

Fundadas ambas pc•r iniciativa estatal, la primera de las 

universidades mencic•nadas tiene sus orígenes en ~l año de L842, 

bajo los auspicios de la era ''Portaliana 1
', y con base en el 

decreto de la Ley Orgánica de la Universidad de Chile~ la cual 

iestipularia que la institución debíii encargarse del cultivo de 

las ciencias y lc!'.S let1-as y de la cc•nsecuente capacitación de los 

profesionales y técnicos requeridos pc•r el Estado para promover 

el progreso econ6mico y social de la nación. 

La intensa labor académico-administrativa del vene=olano 
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Andrés Bello, segundo- Rectc•r en funciones~ le imprimiría a la 

un carácter "academicista y 

cientific1sta", en donde se confiere gran importancia a la 

preparación técnica además de a los estudios profesionales, 

el fin de capacitar en grado suficiente a los sectores marginados 

para integrarlos al área laboral. 

Por otra parte, imitacié-n del modelo napoleOnico, la 

universidad est1-ucturar ia Facultades, ,~etativamente 

independiente~ entre si v regirla todo el sistema educativo 

nacional. 

En el contexto de una ideología liber~l-dem¿crata, el 

proyecte• educativo de Bel lo se orientab-3 a instruir a las •1\asas 

con el fin de foment~r la integraci6n de los dis~intos sectores 

de la sociedad chilena al proceso de moder11i:;::!ación impulsado por 

el Estado par.a alcan=ar el nivel de desarrollo de las potencias. 

europea!>. 

Entre las profesione~ liberales, el Derecho y la Medicina, 

serian á1·eas de dosan-o l lo prioritarias para el Estado. 

Poco a pc•co, y durante la segunda mitad del siglo XIX, las 

func1ones de la Universidad van quedando más delimitadas~ 

otorgándose a otras instancias la administracidn de la enseAan=a 

a niveles básico, medio y medio superior. 

En e~te periodo. la infl1..1encia del positivismo europeo 

conferiría la educaci¿.n universitaria una orientac16n 

marcadamente "cientificista", la cual responde eV'identemente a un 

''provecto nacional de moderni=aci6n''· La moderni:aciC.n social y 

económica identificada· con la industrial i=.aci6n c:api tal ista en 

proyecto, guiará cada vez más los procesos de cambio 

impleme1,tados en la Educacié.n Superior chilena. 

Las primeras décadas del siglo XX ~on testigo de grandes 

tra11Gformacit.)nes en el país, al transita1-se. 1-aí.:: de un 

paul.;..tino proceso de decadencia de la élite liberal ol igá1-qi..1ica 

en -=l pcoder, por un lado, y el crecimiento de los -sectc•res medios 

y de las demandas de los sectores laborales. al calor de la 

industriali=ación minerL 1 por el otro, de un régimen oligárquico 
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par l a111entar 10 régimen presidencialista c•rientado 

desarrollar un capitalismo moderno sust~ntado sobre la peqLtefía y 

mediana propiedad privada. 

En la década de los 20, las demandas de democracia y justicia 

social de los sectores medios y bajos, impulsan el 

establecimientc• de una Constitución que otcrgará L\na "función 

social, a la propiedad, al trabajo y a la educac1¿n". 

La educación universitaria fungirla como el medio de 

capacitación de los profesionales y técnicos necesarios a la 

industrialización nacional. 

En este periodo, el impacte• de la Reforma universitaria de 

c¿.rdoba~ de 1918, desperta1·i.a entre estudiantes y acc.démicos 

universitarios en Chile, inquietudes de democrati=ación y 

moder1'lización de la in~titución universitaria. Se da Ltna mayor 

o!\pertura de la educacié.n u1,iversitaria a las masas. 

La antigua orientación ''positivistaº de di.cha educ.aci6n queda 

atrás y es substituida por una de tipo ''profesionalista''.El 

creciente aumento del sector servic:ios y comercial en los años 21) 

y 30, fomentan un ma.yc•r ingreso de la juventud de capas medias a 

la universidad, la c:ual cif1-a1·á en su paso por la institución su 

posibilidad de alcan=ar status más alto. Carre\-as como 

Contadur ia Ingeniería Comercial comien=an tener más 

desarrollo. Los 40~ presencian, ante el fortalecimiento de los 

mc•vim1entos anarco-sindir:<llistas y las fuer:::as políticas de 

centro y centro-i=qu1erda pugna con li!.s de la derecha 

moderada, la proyecc ié·n. por parte del Estado~ de 

"Universidad de Masas", ya Cl,Ue la incorporación de los sectores 

populares al "proyecto de modernización econ6mic:a nacional". 

el conte:(tC• de un capitalismo dependiente de corte reformista, se 

hace cada ve: más imprescindible. 

El desarrollo industrial y la e:cpansi¿n de la educecidn 

pública se dan casi simultáneamente en esta época en Chile. 

Sin embargo, a principios de los 50 tenemos un ligero viraje a 

la derecha de la política chilena, que contribuye a que el 

Proyecto de Desarrollo Nacional encuentre cada ve: más 
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desligado de los intereses de los 5ectores ~salariados y 

vinculado a los de la burguesia nacional ligada al imperialismo, 

Aún asi, es inevitable el fenómeno de una acelerada e>:pansi6n 

de la matrícula universitaria en el país, producto del proceso de 

industriali:aciOn acelerado suscitado en aquel período, por un 

lado, así como de las tendencias sociali:::=antes anteriores, por el 

otro. El slogan "universidad para todos" abala un creciente 

proceso de "masificación estudiantil" de la universidad chilena, 

bastante notable a principios de los 60. 

En cuanto las directrices de esta educaci¿n, la gran 

e>:pansión de lC•S sectores medios en las áreas industrial y 

comercial, suscitada los 50 y 60, el "erudicionismo" y 

''cientificismo'' deja paso a un ''tecnicismo'', que dará lugar a un 

mayor desarrollo del área profesional de la Econc•mia y la 

Administraci6n, desplazando al Derecho a un plano secundario. 

La nueva tendencia en la Educaci6n Universitaria responde al 

esquema "desarrollista" predominante en las pol iticas 

latinoamericanas de la época. 

El crecimiento constante de la ~ctividad capamediera en el 

sector servicios, por lado, y proceso de reforma 

universitaria 

cuya iniciación 

académicos, por 

tendencias democrati:antes y moderni:antes, 

propicia 

el otro, 

la movili=aci6n 

suscitan un vi.raje 

de estudiantes y 

de la pc•lítica 

univ~rsitaria nacional hacia la priori:aci¿n del de~arrollo de 

las áreas de la Educación y las Ciencias Sociales. 

Paralelamente se inicia u proceso de privati:act6n de buena 

parte del sector de la Educación Superior. 

El golpe militar de 1973, redunda en la frustraci.ón del 

proceso de reforma universitaria ya iniciado y comien:a la 

politic.;1. de intervención milít.?.r de las universidades, que genera 

la en:pulsi611 o abandono volu11tario de destacadc·s académicos del 

ámbito universitario y la pérdida total de control, por parte del 

sector académico de la política educativa de la institución, el 

cual será ejercido directamente por la .Junta Militar, 

ámbito de autoritarismo y represión, en el cual la educación 
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asumirá tendencias "meritocráticas", en dc•nde no habrá cabida 

pa~a la discusié.n ideol6gica. Va en los 80, la polit1ca educativa 

universitaria de la dictadura cambia de rumbo, y la derecha 

empresarial impo1,e las normas, siendo el factor 11 me1-cado" el que 

determine los cambios implementados en este ámbito. La educacié.n 

universitaria asume un carácter "tecnocrático", la admisi6n de 

estudiantes se restringe minoriBs, y el estudiante es 

convertido en simple consumidor de un servicio por el que paga. 

En cuanto a la Uni.versidad Nacional Autónoma de México, 

<UNAM>, sus antecedentes hist6r icos más lejanos se \-emontan a la 

colc•nia~ cuando se funda en 1551, por Cédula Real y Concesié.n 

Pepal, la "Real y pontificia Universidad de Mé::ic.o". en la Nueva 

España. 

En principio, dicha universidad se rigi6 por los estatutc•s 

de la Universidad española de Salamanca. siguiendo la tendP-r.Ci3. 

escolástica. Máa tarde, y a partir de las reformas iniciadas por 

Juan de Palafo», el modelo salmantino seria poco poco 

abandonado, ante lc•s afanes cr io 11 is tas de generar una cultura 
11 nacionalista". 

En 1803, con las nuevas leyes liberales vigentes, la Real y 

Pontificia Universidad de Ménico, es suprimida, y en substitución 

se fundan Colegios a nivel Medio, y Superior. 

En 183tt, siendc• ya independiente Mé::ic.o, la Universidad es 

reabierta aunque ahora se le confiere el carácter de "Nacional", 

aún cuando la Iglesia seguía teniendo influencia en sus estudios. 

F'ara mediados del siglo XIX el sistema univer<5itario volvía a 

retomar el modelo salmantino. En 1865, bajo el Imperio Francés de 

Maximiliano, se intentó promover una educación liberal y laica, 

por lo que la U1,iversidad es clausu1-ada, asumiendo sus labores 

académicas varias Escuelas Profesionales. 

A fines del siglo XIX.. el sistema de Educación Superior 

Me:<icano adoptaría el modelo 1,apc..,leónico de Universidad. 

La Escuela N<llcional P1-eparatoria, cr'eada por la República 

Liberal de J'uáre~ en 186?, como i.nstitución de Educación Media y 

Media Superior, que integraba a las Escuelas Profesionales antes 
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dispersas~ y que asumiría una 01·ientación positivista en la 

enseñanza, seria la base de formaciPn de l~ Universidad Nacional 

de Mé>: ico, fundada por J'usto Sien-a, <en entonces 

Subsecretario del Ministerio de Justicia e Instrucción P~blica>. 

en 1911). 

Dicha. Universidad seguiría en principio los lineamientos 

positivistas propios de la ENP. 

Fundada e impulsada por 

<Escuela Nacional Preparatoria>. 

el Estado, la Universidad se 

convertiria en medio de capacitación de los profesionales y 

técnicos requeridos por este mismo, para llevar cabo el 

''proyecto nacional de modernización econdmica y social' 1
, asi como 

en vehículo de transm1sión de los valores ideológicos de corte 

nacionalista que dieran legitimación a la élite en el poder. 

Ante los sucesos revolucionarios de 1910, la actividad 

académica de la Universidad se vió con frecuencia interrumpida y 

postergada. Terminado el período de conflictos bélicos con la 

elaboración de la Constitución de 1917, la estabilidad retornó al 

ámbito universitario, aunque la institucié-n seguía sier1do aún un 

enclave de las fuerzas conservadoras del país, por lo que el 

impacto de la Reforma Universitaria de Córdoba en 1918, no tuvo 

repercusiones demasiado profundas en el seno de la estructura 

universitaria~ al menos entre los sectores directivos. Aunqu~ es 

de destacar que el fenC.meno ejerció mayor influencia <=mtre los 

jóvenes e5tudiantes, que reforzaron su conciencia política. 

La década de los 20 seria testigo de ,cambios profundos al 

interior de la estructura universitaria. Vasconcelos, como Rector 

de la institituciC.n promueve reformas con fines de 

democrati zac ic;'.n y moderniza.e ión de la estructura académic:o

admi ni'!:!ltrat iva de la universidad. que logran la e:<tensión de la 

educ:aci6n superior a jóvenes procedentes de familias de bajos 

ing1-eso$, por una parte; y el abandono de la ética educativa 

positivista por una ori.entacién más humanística, en dc•nde, sin 

restar importancia al estudio de la!> ciencias e>:t:\ctas, también se 

promueven las ciencias humanas 

cultura. 
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A fines de la década, una serie de movi.li=ac:iones 

estud1antiles ejercen presi¿.n sc1bre el gobierno de la 1.mive;sidad 

para que se decrete la Autonomía universitaria, pasa1,do 

denominarse la institución de ahí en adelante Universidad 

Nacional Auté.noma de Mé:<1co. El carácter "autónomo" de la 

institución seria reafirmado por la Ley Orgánica de 1945. aunque 

en realidad, se trata de una autonomía condicionada por el 

Estado, debido a que éste siempre ha financiado a la Universidad. 

Esta última deberá responder a los lineamientos que le marque 

el ''Proyecto de desarrollo econ6mico y social'', dise~ado por el 

gobierno. 

A partir de la década de los 50, se presenta el fenómeno de 

la creciente expansión de la matricula unive1·sitaria, que dará 

lugar al proceso de "masificación estudiantil", tan común a todo 

el ámbito latinoamericano. La UNAM se i1-ia convirtiendc1 en la 

Universidad más "populosa" de todo el pais, aún cuando el 

plano real no constituyera una verd~dera Universidad de Masas. 

La universidad constituía el vehículo más idóneo de 
11 movilidad social 11

, para muchos jóvenes procedentes de familias 

de bajos ingresos. El ejercicio profesional otorgaba al individuo 

cierto prestigio social. 

Simultáneamente, comen:6 a ampliarse el sector servicios, 

industrial y de comercio, lo que propició el engrosamiento de la 

matricula universitaria por jC:.venes procedentes de sectores 

medios, con claras expectativas de incorporarse a los nuevos 

cuadros dirigentes del sistema, al término de sus estudios 

universitarios. 

Sin embargo, y ante tan acelerada e><pansión de la matricula 

universitaria, el Estado se vió cada vez más imposibilitado para 

absorber el terreno laboral de las profesiones, a tanto 

egresado universitario, así como pC'.ra fínancía1- adecuadamente las 

labores propias de la 

"universidad de masas'' 

institución. El antiguo proyecto de 

convertía en un e$COllo para la 

reali:acíón de 5L1s planes de modernio:ación económica. 

En los 60 y 70, la Universidad dejaba de ser el medio más 
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1dé.neo de ·'movilidad social"~ c::omo antes. Aún asi, el prc·blem~ de 

la ''masificaci6n estudiantil'' fue en aumento. 

En cuanto a las dt;-ectr1ces asumidas por la Educación 

Universitaria esta época, de ·~n claro carácter 

''tecnicista'', que respondo a la política ''desarroll¡sta'', que 

regia en la región. De manera que el Estarle. priori::a, en este 

contexto, el área de las Ingenierías. Agronomía, Admini~traci6n y 

Economía, despla:ando ligeramente al Derecho. 

Se fomenta también la enseñan::a técnica, creándose diversos 

institutos destinados a imparti1-la. 

Sin embargo. el desempleo iba e11 aumento, paralelamente a los 

bajos salarios, ~si que las tluelgas y los movimientos 

si1'1d1c::ales no se deja1·c:·n aspe1-a1·; la efervescencia popular crec:ia 

al clamor de los logros de la Revoluci6n Cubana. Aquella Juventud 

universitaria capamediera frustrada en sus intnntos de mejorar su 

status a través dt.>l ejercicio prc1fesional, despla::ada de los 

beneficios del sistema. se alia1-ia a las demanda'i pc•pulares de 

justicia social y democracia, desde el 

instituci6n universitaria. 

seno mismo de la 

La crisis generada entre Universidad y Estado desencadenaría 

et ''Movimiento Estudiantil del 68' 1 , donde el estudinntado, 

tanto del poli técnico como de la UNAM, se levanta en contra del 

autoritarismo político y la injusticia social, más que por una 

reforma de la estructura universi ta.ria. 

Ante el trágico final de dicho 1novimientc•, los aíío$ 

las tendencias renovadoras de los grL•POS subsiguientes, 

estudiantilgs universitarios se apagaron y los cambios 

introducidos en la instituciC.i., '-miversitaria serian guiados cada 

ve: más po~ el 
11 académicc1 ". 

factor "político"~ quedando despla::ado el 

En los 71). dan ciertos intentos de modern1:ac1~n de la 

estructura de educaci6n superior, por parte del gobierno, ~l cual 

encomienda la tarea c•rganismos como la ANUIES. CAsc0 c1aci6n 

Nci.cional de Univarsidades e Institutos de Educación SL1pe1-iorl y 

la SEP~ CSecretaria de Educaci6n P~blica>, principalmente. 
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Sin emoargo, dichos intentos cerminan en la reali:~ci¿n de 

·-eformas pai-ciales de1"\trc:1 del sic:;tem,;. de educac1p1, super\01-

riacional. qL1e hacen hinc~pié sc•bretodo en la necE:-5idad de 

descentl-.::ili.:ar las institucic•nes que integrar1 dicho sistemo. '/ 

general, cambios desde el punte• de vista de la est1-uctura e::te1-na 

del mi-=:mo, oero qL1e no inciden en la est1-uctu1-a ""'cadémic..;o 

universitaria base. 

Por otra parte, la creciente ampliac1¿n del sector servicios 

v de comerr:io. así cc•mo el incr-enun"\tc. de l"'s demandas de lc•s 

sectores medios para ingresar ¿\ él en esta dé~~j~. pr0pic1an un~ 

rupt\.\ra con la orientaci6n ''tecnicist~·· de l<'l educci.c té·n 

universitaria, y la adc1pc i ¿,n de? 

donde 

tendencias ''profesional-

cientificistas'', 

correspondientes 

en 

al área de 

prior 1 ::,:.¡,11 

disciplini\s 

administrativas y del s~ctor educativo. 

La matricula universitaria es engrosada cada 

la~ 

soc i.flles y 

más por la 

juventud cü.pamediera, anhelante de alcan=ar una mejor posicié-n en 

el sistema. 

Al avanzar la década, retorna la orientación 

''tecnocientificista'' de la educaci¿n uni~ers~taria, debido e las 

nuevas e:ügencias del mercado capltalista it;ternac1eincil. en el 

ámbito de la industria y el coffiercio. 

La necesidad de la C?spcc1~li=:\ción a través d~l Fc·~g,·adc• 

surge con mayc•r intensidad. 

E:n los 80, el factor "mercado" se vuel·"'c cada más 

determinante en los camo ic·s introducidos en la educi\c1ón 

universitaria y el sector académico pierde fuer=a· 

La crisis universitaria se manifiesta en factores como: la 

''hiperpolitizacidn'' de sus bases estudiantiles: los bajos niveles 

de ''eficiencia terminal''; deterioro creciente de los niveles 

académicos; investigaci6n canali:ada la impc•rtaci¿.n de 

tecnología más que a lC\. creaci6n de tecnología pl-opia~ etc ••• 

E:n el primer capitLtlo de la Tesis~ se presenta un panorama 

general sob1·e lo que ha sido el desarrollo histól·ic:o de la 
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universidad pública América Latina y las sucesivas 

orientaciones que e5ta ~ltima ha ~sumido. enfati=ando 

influencia de la Reforma Universitaria de C6rdoba, Argentina, en 

1918, en los procesos de democrati=aci6n y moderni:ación de la 

estructura universitaria de los demás paises de la región que le 

siguieron y que derivarían, poco a poco, en la formulación del 

proyecto de "universidad de masas". Hago ref"erencia. a mane1-a de 

comparación, de forma general, las distintas tendencias y 

posiciones que ha asumido el modelo ideológico universitario, 

tanto en Europa, Estados Unidos y a las diferenci.::1s que este 

presenta con el latinoamericano. Posteriormente planteo el 

fenómeno de "transnac:ional i.::ación del conocimiento" inherente a 

nuestras instituciones de educación superio1-, donde los 

parámetros de progreso Cllltural, científico y tecnológico 

seguir son marcadcis por las gra11des metrópo 1 is industriales 

capitalistas, dando lugar a la "Universidad Condicionada", de que 

habla Martín Carnoy,, Finalmente, presento las propuestas que 

algunos especialistas, talos c::omo Darcy Ribeiro, hacen sobre lo 

que consideran debería ser una "universidad moderna", ajustada a 

las nuevas necesidades sociales y económicas de desarrollo. 

Los dos capitulas siguientes abocan anali::ar 

respectivamente~ la c•rientacié·n _asumida por li!. política t!duc¿itiv.:i. 

desarrollada en el ámbitci de la Universidad Pública, tanto 

Hét:ico como Chile~ las Ultimas dos décadas y las 

repercusiones de dicha orientación en las relaciones ei:istentes 

entre Universidad y Sociedad, en este periodo. Se intenta 

deslindar cuál 

Superico1-; si esta 

aquí la ''función social'' 

última estll. respondie11dc• 

de la Educación 

realmente las 

necesidades de progreso mc•ral y material de dicha sociedad. <lo 

cual la ubicaría en el modelo de "universidad mode1-na"~ 

proyectada por estudiosos como Ribeiro>, ci =i, por el cc•ntrario, 

., .- M .. Carnoy, "Democratizacié·n y burocrati::acié.n en las 
Universidades Modernas". Superación Académica y Reform.;i. 
Universl taria .. 
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se desliga cada vez más de estas necesidades, para satisfacer los 

reqi..\er imientos de un proyecto estatal de "moderni ::ac: i6n econé.mic::a 

y social 11
, importado desde afuera, cue más bien corresponde a los 

parámetros de desarrollo impuestos por las potencias rectoras del 

capitalismo internacional. 

De acuerdo al estudio reali::ado, ye• me inclino por considerar 

que la ''función social" de la Universidad Pública en los países 

ya señalados ha sido desviada para cumplir más bien la segunda 

alternativa, con lo cual~ por otra parte, dicha <unción pasa de 

ser una funci6n ''social'' a una funci6n netamente ''politi~a 1'. La 

enseñanza pierde entonces 

''transformadora''~ y pasa a 

carácter 11 cr í t ico 11 y su esencia 

vehículo de 11 reproducci¿n•• de 

la realidad nacional y preservadores del 

carácter 11 dependiente" de su ec:onc•mia. Cada vez más, en la regié·n 

y periodo anali::ados, es el factor "mercado" el que determina los 

cambios en la educación. Asi, y distinguiendo las 

particularidades de cada uno de estos dos paises, llegamos al 

modelo "neol iberal '' de desarrollo, que consolidándose en los 

so, y ante el cual el antiguo modelo de "universidad de masas", 

ya no ea funcic•nal. Dicho modelo avanza, en el marco de la 

dependencia económica de nuestros países, haciendo más aguda la 

crisis social e ideol6gica de la universidad pdblica, manifiesta 

en la incompatibilid3d P-:iistente entre las directrices 

ideol6gicas de la Educ(;l.ción 51..lperi.or y las necesidades reales de 

cambio y progreso social nacionales, en donde la búsqueda de 

"eficientismo tecnocrático" en los profesionales, por parte del 

Estado, supera la búsqueda del propio "profesionalismo critic:c·", 

que debiera ser inherente a estos últimos. 

Un último capítulo del trabajo, se ren1ite a un Examen Final 

sobre el tema, concluyendo con una síntesis 

perspectivas actuales de desarrollo de la 

sobre las 

universidad 

latinoamericana, que enfati~a los parámetros de la que podría 

fungir c::omo una universidad moderna, en el contexto del c:ambio 

ideológic:o y social requerido para lograr un progreso autónomo de 

la cultura y ec:onomía latinoamericanas. 
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Antes de entrñr en mate1-ia, cc•nside1·0 pertinente aclarar que 

el lector se e~<trañará de e1,contrar muchc• más largo el Capitulo 

III correspondiente al análisis del caso de la Universidad 

póblica mexicana. que el II, correspondiente al del caso de la 

Unive1-sidad Pública chilena. Esta de~proporción, poco común en un 

trabaJo comparativo, por la cual me disculpe•, se debe a una mayor 

disponibilidad de infc11-maci611 sobre la UNAM que sobre la 

Universidad de Chile, por mi parte, a razQn de la lejanía de este 

país y la co11secuente imposibilidad de obtener fuentes de estudio 

más directas, -problema que se me presentaba. para el análisis 

de la UNAM-, asi como a mi calidad de eH-alumna de dicha 

Universidad. 

Con respecto al trabajo en general, debo decir que es un 

humilde intento de entender las causas de la crisis de la 

universidad pública l,;i.tino<Olmericana en los eo, a través del 

análisis más especifico de las Universidades centrales de Mé~ico 

y Chile, y proponer u11a teoria de interpretaci6n sobre el que 
11 podria ser" un modelo de educación univen:>itaria más apegado a 

las necesidades de desarrollo integral de nuestras distintas y 

i::omunes a la vez, sociedades latinoamericanas, 

No considero ésta una investigación acabada, sino tan solo un 

principio. cc•mo hay c•tros. de varios intentos futuros de 

interpretaci6n de esta problemática. que cc•n seguridad superarán 

éste y seguirár1 cc•ntribr...tyendo a nuestra ingrata y a la vez 

maravillosa labor como investigadores sociales de denunciar lo~ 

errores de nuestra sociedad y proponer vi.as de superación de los 

mismos que la hagan más integra, justa y progresista. 

México, Chile cualquier pais de América Latina, nos 

remitirá, ~i nos adentramc•s en él, a la necesidad de forjar una 

"ide1,tidad social y cultural propias" y un "desarrollo autónomo". 

La ~ducaci6n 1..miversite<r1a solo uno de tantos instrumentos 

sociales, pero su buen e• mal manejo será determinantoE? en la 

confro1,taci6n del cambio. 
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r.- "Caracteristicas fundamentales de let Universidad P~oblicC\ 

latinoamericana de las últimas dos décadas y el mc•delc• pc.s1ble". 

1.- La Universidad en sus relaciones con el Estado a lo largo 

de la historias 

Para abordar el tema de la Universidad Pública y el papel que 

ésta ha desempeñado en las últimas dos décadas, es imprescindible 

de'finir previamente, lo que en realidad entendemos por 

Universidad. 

En principio, la institución es una creación de la Baja Edad 

Media europea e iniciativa de la Iglesia, deseosa de difundir 

entre los jóvenes el estudio de la teología. 

Poco a poco, la naciente burguesía irá llenando el espacio 

universitario, paralelamente al desarrollo urb~no y comercial de 

los siglos XIII, XIV y XV que contribuye a la decadencia de la 

sociedad feudal. 

En cuanto a la conceptualización de la Universidad como 

centro de difusi¿n de conocimientos, Mario Orellama. considera que 

la institución es, en principio "una comunidad de maestros y 

disc:tpulos 11
, cuya misión •• ~ 

"Es la de cultivar el saber superior, es dec:ir, 

investigar <y crear> en la naturaleza física y la 

realidad humana y social. Este saber surge hoy dia como 

producto de los métodos y técnicas más refinadas que 

hacen posible el conocimiento''~ 

Según J'orge Millas, filósofo chileno, el saber superior 

implica en lineas generales, "una imagen del mundo valorada de 

acuerdo conceptos racionales, logrados a través de la 

investigación, que habilita al individuo incluso para discutir, 

•.- M. Orellana, "La Universidad chilena: una reflexión 
sobre sus problemas". CPU.: estudios sociales, No.49 .. , p. 11. 
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tambien sobre bases racic•11ales~ la estrLtctura de dicho mL•ndc1 ". 

De ahi que la universidad ••• 

tiene como meta el cc•nocimiento, como valores la 

verdad y la 1 ibertad, y como método y técnica los 

procedimientos 

rac:ionales 11
.• 

de la discusi6n y el diálogo 

Dicho saber es transmitido por los docentes, quienes deben 

estar vinculados~ tanto a la investigación como ~ los procesos de 

creación artistica. 

Segü11 el filósofo chileno entc::inces: 

' 1 La misi¿n fundamental, ••. , de las universidades ••• 

es la transmisión, el cultivo y el progreso del saber 

superior, es 

huma.na'3". 1ª 

decir, de las cie11c:ias ·fisici'\s y 

De ahí el carácter universalista de la educa.e: ión 

universitaria, en donde se busca que el individuo desarrolle un 

conocimiento integral del medie:• físico y humano que le rodea, con 

el fin de que tenga la capacidad de crear y c:ontribuil- a la 

transformac:i6n de dicho medie•, ence\minada a lograr el progreso 

del l"lismo. 

En cuanto a las estruc:h.\ras constitutivas de la educ.aci¿.n 

un1 ve1-s i tar ia, podr iamos considerar tres fundamentales 1 

1.- La cultura,. 

2.- La ciencia. 

3.- La profesi6n. 

•.- M. Orellana, ~' p. 12. Cita a jorge Millas, g:Q, 
1981, 29-30. 

lO 
0 
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La última estructura, la proTesión, implica básicamente la 

capacidad de dar utilidad práctica en la sociedad en la cual el 

individuo se desenvuelve, al dominio de las dos ante1-iores. 

De acuerdo a ésto, la investigación cientifica deberá ser, 

teo1-icamente la base de la educación universitaria, aunque el 

papel Tundamental en el la lo desempeñan lo-a docentes. Es por el lo 

que no podemos igualar la Univer~idad al Instituto espociali=ado 

de Investigación. 

Ahc•ra, ¿ a quién sirve realmente la educación universitaria? 

Clark Kerr se~ala lo siguiente al respecto: 

º'En la mayor parte de las sociedades a través de la 

historia, la educacidn, incluida la universitaria, ha 

sido la esclava de algún grupo o institución. O~Tord y 

Cambridge sirvieron a la aristocracia de Inglaterra; 

las universidades han servido a la Iglesia, sea esta 

católica, protestante mahometana; la educacidn 

universitaria ha servido a las profesiones, 

especialmente el pasado medicina y derecho; 

crecientementc la educacidn ha tr"atado de seg1..1ir y 

servir a la tec\,ologi.a en su desarrollo. Actualmente la 

educac16n particularmente la universitaria, ha sido 

vista frecuenteme1,te como servidora de los propósitos 

nacionales. 

Clark Kerr • ".0 

Volviendo la historia, el Medic•evo, ya lo 

mencionamos, la universidad estaba al servicio de la teologia. 

Con el advenimiento del Renacimiento y el consecuente desarrollo 

del Humanismo, que repercute la decadencia de los valores 

medievales, la Universidad pasa a ser el centro de una "cultura 

1 ~- Castellanos, So~a,I., Cet alJ. Examen de una década: 
sociedad y universidad. 1962-19?1. 11 lnt\-oducc:iól,", p. 9. 
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burguesa". 

El advenimiento de la Revc•luc 16n Industrial trae consigo el 

abandono del humanismo renacentista, pa1·a crear una educación 

capaz de fomentar el desarrollo de una ''tecnología y ciencia al 

servicio de la economía industrial burguesa". Entonces la física 

pasó a ocupar los primeros lugares. 

Pocc• a poco ••• 

11 La universidad se convierte en fiel intérprete de 

los designios del Estado modornc•: integra.ci6n nacic•nal, 

industriali=aci6n y nacionalismo propiciador de la 

e:·:pa11s1¿.n ecc0n¿.mico-po lit ica". 11 

La Universidad moderna propiamente nace en el siglo XIX con 

el modelo de educación superior "laico" y "nacionalista" fundado 

por Napoleón. 

En paises como Japé·n y Estados Unidos, la Universidad pasaba 

a ser el motor del desarrollo econ6mico, (industrial y agrícola), 

sobre bases "nacionalistas" bien asentadas. Otros paises de 

adoptaron los modelos napoleónico y alemán, 

<nacionalista>. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, en p~íses 

capitalistas avan::ados como Alemania, Inglate1-ra, E5tados Unidos 

y Japón, el Estado c•rienta la educacié·n universitaria al 

desarrollo de la enseñan:a técnica y de la investigaci6n, 

dándoles prioridad, en aras de encau:;:arlos hacia la integración 

nacional y el desarrollo industrial. 

Dichos modelos de educaci6n universitaria, a diferencia del 

norteamericano, son ''elitistas''. 

En cuanto al modelo socialista de Universidad, se aboca 

prepa1-ar especialistas altamente capacitados para actl.vidadf:!s de 

investigación, y así difundir los conocimientos científicos e 

ideas políticas a la población. 
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Los objetivos centrales de la educación unive1-sitaria 

paísos desarrollados son: 

t.- In~egración político-social. 

e.- Estabili~ación del sistema y dinami:aci6n de su 

economía. 

3.- Fomento de la investigación científica y tecnológica. 

A diferencia del mundo desarrollado, América Latina ha tenido 

que ir a la zaga del desarrollo industrial, ayudando a crear las 

condiciones infraestructurales que necesita para su 

industriali:aci6n. 

De manera que se ha llevado a la Universidad latinoamericana, 

más que a responder a las demandas sociales, a adelaritarse a 

dichas demandas, tratando de alcan;:ar el grado de desarrc•llo 

económico de las grandes potencias. 

Sin embargo, más que conducir al verdadero desarrollo, esta 

pol l. tic a se ha desviado a tendencias "conservadur istas" que son 

introyectadas en la Universidad por el grupo en el poder, aliado 

a los intereses del capital uxterno. 

La universidad latinoamericana funciona entonces, de acuerdo 

los patrones ideológico-politicos marcados por el sistema 

imperante, en favor de minorías nacionales y siguiendo el hilo 

del orden capitalista internacional. 

Así, preparará a los nuevos cuadros dirigentes que garanticen 

la preservaci6n del sistema, <Médicos de prestigio, Ingenieros 

Industriales, Administradores de Empresas, Contadores, Banqueros, 

Gerentes, Jueces, Políticos y Magistrados, entre otros). 

Uno de los problemas más graves que presenta actualmente el 

modelo de educaciC:.n universitaria pública en América Latina~ es 

que e~tá "condicionado", al igual que la poli tic:a económica en la 

región~ a los patrones de prC1greso, en este case• científico, 

tecnol6gico y 

c:api tal is tas 

artístico, 

del mundo, 

marcados por las 

en función 

grandes 

de su 

metrópolis 

estructura 

socioeconómica base y de sus requerimientos de crecimiento, que 

24 



por supuesto no son los mismos que los de las diversas 

est1-uc turas socioeconómLcas que conforman los países 

latinoamericanos. Claro, de esta categorizaci6n debemos excluir a 

Cuba, cuyo modelo de educaci6n universitaria sigue el patr6n 

socialista. 

Para hablar de "Universidad Condicionada" empleamos la 

categoría empleada 

que define la 

latinoamericano en 

por Martín Carnoy de "Estado Condicionado""• 

sit1..1aci6n de subordinc'.lc16n del Estado 

generc'.11, al sistema económico mundial, regido 

a su vez por los bloques ca.pi tal is tas de poder. 

Los factores que condicionarán la Universidad 

latinoamericana entonce5 son: 

1.- Los requerimientos tecno-científicos del industrialismo 

capitalista mundial. 

2.- Proyecto de ºModernizaci¿.n Educativa" inherente a los 

modelos de universidades de las grandes potencias. 

3.- "Transnacionalización del conocimiento": 
11 
••• tal como es discutida por Fuenzalida, sugiere que 

tanto al preparar gran número de miembros del 

profesorado las universidades de las metrópolis, 

como el colocar luego el más alto valor académico a 

esos profesores, quienes a su vez, tienen publicaciones 

en las revistas científicas de las metrópolis, las 

Universidades del Tercer Mundo definen el conocimiento 

en términos de la cultura, los valores y objetivos 

sociales de las metr6polis, <ninguno de los cuales 

puede 5er particularmente relevante o arraigado en la 

experiencia y las prácticas de la sociedad del Tercer 

1• .. - M.Carnoy, 11 Democratización y burocratización en las 
universidades Modernas ••• " Superación Académica. y Reforma 
Universitaria, p. 28. 
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Mu1ido en la ·cual está situada la Urnversidad)" • 1
• 

De ahí que la educacié·n universitaria en gran parte de 

América Latina, no responda satisfactoriamente a las necesidades 

de progreso científico, 

respectivas naciones de·la 

tec1iológico y artistico, de las 

región. El Estado intentará adaptar 

más bien dicha educación al proyecto de "moderni::ación social y 

económica", que se ha propuesto aplicar y que responde a sus 

intereses de incorporación al mundo industriali:ado capitalista, 

lo cual propiciará cierta sujeción a la politica imperialista de 

Estados Unidos principalmente. 

2.- La educación universitaria en el contexto del Proyecto 

Estatal de Modernización Social y Económica. (Referencias a la 

Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina 1 de 1918>. 

El proceso educativo en América Latina se ha visto 

determinado por el desarrollo urbano e industrial acelerado de 

principios del siglo XX, cuyos orígenes se remontan a fines del 

siglo XIX. 

En este siglo los gobiernos latinoamericanos se vieron 

obligados a implementar un progreso y modernización del sector 

educativo, de acuerdo las nuevas necesidades de desarrollo 

urbano tecnológico y científico de una sociedad con metas a la 

industrialización. 

Una población iletrada no era precisamente lo más idóneo 

estos proyectos. Se incrementaron las instituciones de educación 

pública, se ampliaron notablemente las profesiones liberales y ae 

crearon nuevos empleos vinculados con el sector administrativo, 

,.__ M. Carnoy, ~' 
"The·reception of scientific 
American Research Review, Vol. 

p. 29. Cita a Edmundo Fuenz~lida, 
sociology in Chile", en la b.il.iD. 
10, No.2. <1983>: 9s-11e. 
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comercial e industria·!. (gerentes de empresa, c.dmi1iistradores, 

banqueros, etc •.• ). 

La ewpansión de la educación pU.blica, resultante del p1-oceso 

de industrialización suscitado. extendió el acceso a la enseñan:a 

a vastos sectores de la población, que en el siglo XIX se 

encontraban ~jenos a este derecho y qr...1e ya para la primera mitad 

del siglo XX percibieron· en la Educación Media y Superior "el 

escal6n necesario pa!"a ascende1- la pirámide social'' y 

procurarse así 

desahogada. 

una situación económica personal estable y 

El fen6meno se hizo patente en las décadas pc•steriores al 

proceso de democratización y modernización de la Educación 

Superior iniciado por la "Reforma Universitaria 

Argentina en 1919". La Universidad pasó a ser el 

de Córdoba, 
11 eje de la 

movilidad social"; lo cua 1 d ió lugar a una acelerada expansión de 

los "secto1-es medios" durante la primera mitad del siglo XX. 

Al incremento acelerado de la población estudianti 1 

universitaria en las décadas 40, 50 y 60, contribuyen de manera 

importante la gran densidad de población concentrada en las 

ciudades, producto del desai-rol lo urbano suscita.do entre fines 

del siglo XIX y principios del XX, y la incorporación de la mujer 

los estudios Superiores, <ya que ésta se abocaba ant~s 

labores hogareñas exclusivamente o a actividades remuneradas de 

nivel técnico). 

Tomando en cr...tenta que, en la mayor parte de América Latina, 

en la década de los 70, a eucepc:ión de paises c:omo Urugui\y y 

Argentina, el 4(1Y, de la población es menor de 15 años, la 

"Educación se cc•nvierte en un f'actor de desarrollo social 

básico". ts 

A mediados de siglo, Uruguay, la educaciC.n de Licec•, 

<correspondiente al nivel Secundaria de Hénico), se convirtió 

el centro más idóneo para la preser'lación del "status" y modo de 

111.- Robert .:¡. Havighurst, La Sociedad v la Educación en 
América Lati11a, p.84. 
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vida de la clase media de Montevideo. 

En Chile, en cambio. en l.;i década de lc•s 6(1, la educaci6n 

adquirió un carácter más "funcional" desde el punto de vista 

econóinico, que hi::o que se desarrollara en forma creciente la 

enseñanza técnica y profesic•nal y que el Estado abocara mayor 

cantidad de recursos a ella que a la de nivel básico o primario. 

Este era el resultado de las nuevas exigencias sociales 

creadas por los grandes avances de la industria y la tecnología 

latinoamericanas en las décadas 50 y 60, en el sentido de la 

necesidad de "moderni::ar" el sistema educativo en cada 1..mo de 

estos países, con el fin de implementar el desarrollo de una 

''educaci6n más funcional para los fines de la industrializaci6n''. 

Así, !!Se genera una notable expansión de las actividades 

económicas propias de la clase media, <profesiones, comercio, 

servicios, etc ••• >, en detrimento de las de la clase baja en el 

ámbito del sector productivo básico. 

El status de clase media quedaba garanti::ado entonces sobre 

la base de una Educación Superior. 

Para ~omentar el proceso de industriali::aci6n y desarrollo 

buscado, se requería~ por otra parte, elevar el nivel de vida de 

aquellos sectores sociales marginados, que, por constituir una 

gran parte de la población, podrían convertirse 

para la moderni::ación. Así es qL1e, a los afanes de 

Moderni:.ante se sumaron los de "justicia social". 

un obstáculo 

Desarrollo 

Siguiendo una ética "populista", algurlos gobiernos 

latinoamericanos intentaron c•rientar la educación Llniversitaria a 

engrosar las filas de la clase media, con el fin de fomentar la 

"integración social necesaria para el desarrollo nacional, 

concebido sólo en el ámbito de la industrialización", mediante la 

eliminación de los sectores sociales explotados. 

Sin embargo, la teoría quedó cada 

práctica, al 

medio de 

irse convirtiendo paulatinamente 

"ideologi::::ac:ión" de las masas 

intereses políticos del grupo en el poder, 

más lejos de la 

la universidad en 

en favor de los 

través de la 

introyec:ción de valores revestidos en general de un aparente 
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sentido "patri¿.tico", pero que se orientan~ más que al cambio. a 

la preservac1¿n del ''statu quo''. 

Me 1·efiero conc:retamE?nte al caso de mue: has de las 

Universidades Públic:as en Améric:a Latina, 

las Universidades Privadas los estudiantes 

los sec:tores pLtdientes de la soc:iedad. 

ya qt.1e en 

forman 

el ámbito de 

parte sólo de 

"La Constituci¿.n Argentina de 1949 disponía que la 

universidad deb1era ofrecer cursos destinadc•s a ayL1dar 

a que todos los estudiantes 'conocieran la esencia de 

la Argentina, la realidad espiritual, econ¿mica, social 

y política del país, la evolución y la misión hist¿rica 

de la República Argentina .• con el objeto de que cada 

alumno pueda adquirir conciencia de la responsabilidad 

que debe asumir en la empresa de obtener y garanti~ar 

los fines reconocidos y <ijados en ~sta Constitución'. 

Pero con la caída de Perón y la restauración de la 

Constitución de 1853, 

abandonadas". t• 

estas disposic:iones fueron 

El ''slogan'' empleado por el Estado 

América Latina para disfrazar la realidad de 

muchos paises de 

manejo politic:o 

de la educ:ación, es el de "la enseñan:a a los jóvenes de valores 

ideol6gic:os sustentado1-es del desarrollo de una sociedad 

ve'rdaderamente democ:rátici't'', cuando lo que se les está inculc:ando 

a estos ú.ltimos son reglas de conducta social favorables a la 

preservación de regímenes que no están sustentados prec:tsamente 

sobre bases democráticas de desarrollo. 

Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XIX y las 

dos prime1-as décadas del XX, la política cultural y educativa en 

América Latina encontraba regida por los principios del 

''liberalismo''• Para mediados de siglo, a consecuencia de la 

tragedia material y humana y el impacte• causado por las dos 

grandes Guerras Mundiales, a los princ:ipios de la "libertad 

_._ R.J". Havighurst, ~' p. 211. 
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individual" se añadE!,,, en el ámbito constitucional, los de 

"democracia social". No sólo deb!an garanti::ar las Constituciones 

latinoamericanas la inviolabilidad de los derechos individuales, 

sino también la de los "derechos sociales", para lo cual se 

requería una mayo1· intervención del Estado en el desarrollo 

nacional. 
11 Desarrollo y democracia" ser!.:o.n, en el plano teórico, los 

principios rectores de las diversas políticas estatales en el 

continente latinoamericano, y sus inspiradc•ras, la Constitución 

Mexicana de 1917, la Constituci6~ Rusa de 1918, el Maniíiesto de 

la Federación de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, 

Argentina en 1918, la Constitución Alemana de Weimar de 1919, la 

ConstituciOn Española de 1931, las de Austria y Checoslovaquia 

la década de los 20 y la Constituci6n Soviética de 1936. 

La política cultural y educativa se abocaria al logro de 

estos objetivos, quedando establecido en las nuevas 

Constituciones1 la impartic:ión, con apoyo del Egtado~ de una 

educac:i6n ''laica, gratuita y obligatoria'' a nivel nacional, y en 

materia de Educacié·n Superior, el "subsidio estatal de las 

universidades y la garantía total a la autonomía universitaria''. 

El proceso de "renovaciC.n y democratizaci6n'' de las 

institucic:•11es un1versi~arias tiene punto de arranqu~ en 

CC.rdoba, Argentina, con la ''Reforma Universitaria de 1918'', en la 

cual los sectores :ntelectuales y el estudiantado demóc:rata

progresistas deciden iniciar una revolución educativa que rompa 

con las estructuras feudal-oligarqui::antes implantadas por la 

momi::a académica. La movili::acié·n estudiantil se inició a fines 

de 1917 en la Facultad de Medicina de la Universidad de CC.rdoba, 

en donde los estudiantes emprendieron una abierta protesta al 

Ministro de Instrucci6n P~blica, contra del carácter 

retrógrado y deficiencias en general de la enseñan::a, asi como 

c:ont1~a las arbitrariedades cometidas por el personal directivo de 

la insti tuciDn, tales come:• la supresión del régimen de Internado 

para estudiantes en el Hospital de Clínicas. La Facultad de 

Ingeniería se Llnió al movimiento de protesta y se c:elebra1·on 
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Asambleas para deliberar sobre la problemática. 

La primera manifestac:i6n pública masiva de protesta 

efectúa el 10 de marzo de 1918, adhiriéndose al movimiento los 

estudiantes de la Facultad de Oeracho. Pe•c:os días después se 

c:onsti.tuirá el "Comité Pro-Reforma", el cual convocará a la 

juventud cordobesa a solidarizarse en la iniciaci6n de una huelga 

de actividades por tiempo· indefinido, en son de protesta por el 

incumplimiento por parte de las autoridades de la realización de 

las reformas universi ta1-ias demandadas para hacer de la 

institución un centre• de estudios más moderno y democrático, en 

donde la educación no fuei-a el privilegio de unos cuai;tos, ademá<s 

de apta para for Jar conciencia ''critica'' el 

estudiantado. 

El movimiento, producto vez de la inconformidad de la 

pequeña burguesía intelectual cordobesa frente a la ortodo:{ia 

cleric:alista y monopolista de la minoritaria aristocracia local, 

trasciende nivel nacional y le unen las Federaciones 

Estudiantiles de las Universidades de Buenos Aires, La Plata y 

Santa Fé. Coincide 

revolucionario en Argentina 

de entonces, en estrecha 

estudiantil universitario. 

el desarrollo del sindicalismo 

que crecerá políticamente, a partir 

vinculación dicho movimiento 

Las condiciones políticas del país se muestran pre•picias para 

el desarrollo de la Reforma Universitaria, ante la existencia de 

un gobierno representativo de los intereses liberal-dem6c:ratas de 

las capas medias, dirigido por Yrigoyen, y será el Estado el que, 

aliándose la oposición estudianti 1, promueva la 

institucionalización de las reformas .. De hecho la Reforma 

Universitaria misma seré de las manifestaciones de los 

cambios en el terreno político. 

El Dr. J'osé Nicolás Matien::o formula el documento de 

ºProyecto de Reformas al Estatuto Uni ver si tar io", cuyos punteos 

centrales serian: 

1.- Participación de estudiantes y profesores las 
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decisiones de carácter administrativc•. así c:c•mc• los 

Comités enca1-gados de elaborar los Planes de Estudio. 

2.- Garantí.a de la eficiencia académica del c:uerpc• dc•cente. 

3.- Libertad de Cátedra. 

4.- Fomento de una 

progresista. 

educación democrática, moderna y 

Frente a todos los ataques que los universitarios ref~rmistas 

de Argentina debe1-án enf1-entar, derrocado el anter io1- gob ien1c• 

por un golpe militar, (1930>, éstos sostendrán su lucha_, la cual 

adquiere un sP.ntido t"'\C• sólo nacional sino "latinoame1·icanista", 

cuya influencia se manifiesta en la consolidac:i6n, en toda la 

década de los 20 y de los 30, de procesos de demc•c:rati.::ac:i6n de 

la educación universitaria en toda América Latinil, bajo el efecto 

de la eKpansi6n, entre los ~ec:tor85 medios intelectuale5, de una 

corriente de socialismo revolucionario que reacc:ic•n.;\, a su vez, 

frente a la gran problemática social generada por los abusos del 

industrialismo capitalist~, <problemática denominada en algunos 

paises la 11 cuesti6n social''>. 

Asi, el primer Manifiesto de la Reforma Universitaria lan~ado 

p~blicamente, por los j6venes ''reformistas'', (el ''Manifiesto 

Liminar de la Reforma Universitaria"). red.;ic:tado por Deodoro 

Roca, lo dirigí.a la Juventud univer~itaria, como claramente lo 

espec1fic:a 

Sudamérica"", y 

pal.;1br.:.s_, 

premisas 

lc·s hombres libres de 

básicc..s "democracia 

estudianti 1 11 y 11 :01.me1·1canio;;;mo". inspi1~ada esta última la 

corriente ''espiritualista'' introducida por Rod6 y Vasconcelos, en 

Uruguay y México, respectivamente. 

E:l proceso de democ.rL\ti:::acié.n de la educación universitaria 

América Letina, debía ir estrec:hcimente vinculado a la 

transformaciQn 1-adical de la estructura 5:iOCioec:c•n6mica de las 

17
.- .Juan Car los Portant iero ,U :~n~i~v~e~r~s~id~a~d~~~P~o~l~í~t~i~c~a~"'~" 

América Latina, p. 44. 
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naciones; ya que la existencia de polí.ticas estatales 

autoritarias, impedían tiU ple·.1a .consumación. Es por ello que 

muchos de los 1 íderes estudiantiles reformistas se afiliaron a 

Partidc•s F'eollticos, en general de i:!quierda; así SLtcedió con Hayé\ 

de la Torre en Perú, quien fundó el APRA. La Reforma 

Universitaria de Córdoba fLie resultadc• de los cambios políticos 

de 1 momentc•. 

Dicho proceso, por otra parte, condicionó se suscitara en las 

décadas siguientes el fenómeno de la "masificación" 

indiscriminc:\da de la poblacié·n estudic:\ntil un1versitaria en 

América Latina, que constituye una problemática que han 

enfrentado en las • .. Htimas décadas lc•s distintos gobie1-nos de la 

región al no tener la capacidad de absorber ocupacionalmente a un 

gran porcentaje de los estudiantes egresados de li\S 

universidades, -ya sea en calidad de titulados o de pasantes-~ en 

el tipo de actividades para las cuales ellos están preparadc•s, lo 

cual contribuye a aumentar los indices de desempleo y subempleo. 

No se cumplen entonces, en el plano real, las metas de 

'
1democratización integración social", programadas por los 

proyectos politlcos de educaci6n que siguieron a la Reforma 

Cordobesa de 1918. 

Por otra parte, la carencia de recursos econd.micc•s así c:omo 

la introyecci6n de valores morales y cultura les ajenos 

propia realidad~ entre otros factores, hacen QLle un b¿:i.jo 

porcentaje de los sectores asalariados logre alcan=ar el nivel 

Superior de estudios, lo cual nos habla de la pervivencia de un 

carácter "elitista 11 de la Universidad en Latinoamérica. 

En términos generales, será una "élite de clase media o alta" 

la que culmine realmente su edL1cación universitaria, pasando a 

ocupar posteriormente, los puestos directivos y administrativos 

en nuestras sociedades industriali:=antes. Lo cual indica que la 

Universidad latinoamericana no cumple realmente su "funci6n 

social de desarrollo". Loi:. principios de fomento y c1-ecimi.ento 

edL1cativo establecidos en las Constituciones no se plasman la 

realidad estructu1-al .. 
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3.- Directrices. ideológicas de la educac:i6n univers1taria 

latinoamericana en las últimas décadas. El modelo 
11 neollberal'' y la ''crisis de la Universidad de Masas''. 

El ''Foro Internacional sobre la Vigencia de los Derechos 

Humanos en América Latina", reunido en Montevideo, Uruguay, del 5 

al 11 de septiembre de 19?1 concluía., con respecto a este tópico, 

que la "Educación debí.a ser el móvil de una comprensión profunda 

de la realidad hist¿·rica, así come• de la necesidüd de la vigencia 

de ~os Derechos Humanos". 

Con respecto a lo señalado, el mismo asunto por la 

"Declaración Universal de Derechos Humanos", formulada por ta 

ONU, en Aaamblea, el 10 de diciembre de 1948, cito p~rte del 

Articulo 26: 

"La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generali::ada, 

igual para 

respectivos. 

el acceso a 

todos, en 

los estudios superiores será 

función de los méritos 

"2. La educaciOn 

desarrollo de la 

tendrá por 

personal id ad 

objeto el 

humana y 

pleno 

el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y 

las libertades fundamentales; favorecerá la 

comprensión, la tolerancia y la ami<5ts.d entre todas las 

naciones y todos los grupos étntcos o religiosos; y 

promoverá el desarrollo de la<;; actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz". 

El problt?ma 

"ilusorio'' del 

fundamental aql.li estriba en 

constitucionalismo latinoamericano•~ 

el carácter 

debido, en 

gran medida, a la incompatibilidad de los modelos institucionales 

europeos y norteamericanos, adoptados por los gobiernos 

'~- Real, Foro Internacional sobre la Vigencia de los 
Derecho~ Humanos en América Latina: 5-11 septiembre 1971. 
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latinc•americanos desde. la épc•ca 

realidad socioestructural de 

independiente~ con respecte· a la 

cada de estos paises. Se 

pretenden obte\""ler condiciones do desarrollo similares a las de 

las g1-ande9 potencias bajo bases de crecimiento totalmente 

diferentes. 

Las contradicciones internas de la educaciC.n universitaria 

son el reTlejo de las .contradicciones internas inherentes al 

sistema, de carácter "capital is ta monc•p61 ice• dependiente", en el 

caso de la mayor parte de América Latina en la década de los 70. 

La política represiva ejercida por las dictaduras militares 

prevalecientes en esta époc:a en algunos paises de la 1-egión, 

agudi=~n dichas contradicciones. 

La Universidad se desarrolla bajo el supuesto de que debe 

fungir como centro forjador de una "conciencia critica" y no como 

centro "manipulador de conciencias". Por el lo, las luchas 

estudiantiles suscitadas en América Latina durante la primera 

mitad del siglo XX, se abocaban e):igir como priciridad del 

cambio democrático la EnseMan:=a Superior, la "autonomía 

universitaria", para que la institución pudiera regirse por 

patrones propios. Aunque, en la práctica, y a pesar del carácter 

aut6nomo de muchas universidades públicas en América Latina, 

logrado en la sucesión de las décadas siguientes, las directrices 

ideológicas de la educación universitarias, estarán determinadas 

mB.s por instancias de orden político y econémico, que por 

instancias de orden académico. 

Las políticas culturales y educativas que prevalecieron en 

muchos paises de América Latina durante el periodo de las 

"dictaduras mi 1 i tél.res" condujeron a 1..m retroceso de los proyectos 

progresistas e integradores de educación y fomento de la cultura 

y de la investigación en todos los campos. Menciónense los casos 

de B1wasil, (que debió suf1-ii- las consecLtencias de un régimen 

militarista desde 1964), Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, en 

dO\""lde la .-epresi6n se hi :o patente durante buena parte de la 

década de los 70, ~.=.í como la de los 80. 

Se intente:., desde el aparato estatdl, fomentar el desarrollo 
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de profesionales y especialistas con tendencias "tecnoc1·áticas". 

adecuadas a los intereses imperialistas que respondía el 

1·égimen. 

Los 16 años de dictadura militar en Chile. (1973-1990), 

propiciaron un retroceso académico y político en el ámbito 

universitario, al generar el exilio for-:adc• de muchos de los más 

prestigiados profesores e investigadores de ideas progresistas, 

al te.c:hárseles de "subversivos", (lo cual quería decir solamente 

''peligrosos para el sistema''). La Universidad se convierte asi 

un centro educativc• y cultural "acrítico", en que la ausencia de 

verdaderos valores en los ramos de la docencia y la 

administracie!.n, trata de substituirse por malentendida 

"profesionalizaci6n 11 del personal, y el estímulo indiscriminado a 

la investigaci6n cientí.íica aplicada, destinada 

ºdesideologizar" a los cuerpos estudiantiles. Además, la política 

militarista propicia la formaci6n de una ''élite de investigaclDres 

altamerite jerarquizada", que gozaba de elevados salarios pero que 

estaba totalmente desvin~ulada de las verdaderas necesidades de 

desarrollo de la ciencia y la cultura nacionales, y muy ligada a 

los requerimientos de progreso científico y tecnol¿gico de las 

grandes metre!.polis capitalistas. 

Asi surgirá de hecho, el 

Profesionalizante y Tecnocrática''~ 

modelo de 

entrando en 

"Universidad 

c1-isis la 

"Universidad de Masas"~ que ya no resulta funcional para una 

politica económica que adquiere cada vez más tendenc:la 

marcadamente "neoliberal". Modelo que también forja México 

partir de los eo, a pesar de que este pais no enfrenta un régimen 

militas, como en el caso de los del cono Sur. La misma tendencia 

se hará patente en casi toda América Latina. 

Con anterioridad y posterioridad los regímenes 

dictatoriales distintas instituciones de investigaci6n, tales 

como el UDUAL, <Unión de Universidades de América Latina>, se han 

abocado a la tarea de moderni~ar la estructura académica y 

administrativa de las universidades y a fomentar el desarrollo de 

una educaci6n uni ver si tar ia "integral" para toda Amé1w íca L.~tina, 
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-:;omanClo .-~m cuen"ta que al desari-ol lo econ6mico y soci~l fuerte de 

~sto~ ~aises ~ortribuye en buena medida. !a olevaci6n dPl ~ivel 

cultural de sus habitantes. Sin embargo, historiadores como 

Steger consideran qL1e el mismo carácter ''auté·nomc•º de m1..•ch:::1s de 

las Universidades de América Latina, el cual les ha $ido otorgado 

por el Estado a través de las Constitucic•nes y que se cc•nsidera 

uno de los más importantes triunfos de las luchas democráticas de 

estudiantes y obrerc•s. ha frLlstradc· de alguna manera la 

reali:aci6n de estos proyectos.•• 

Además, sabemos que realmente no eNi~~a una ~utonomi~ plena, 

pués ésta está condicionada por la política estatal vigente. 

Ne• e:~iste unifc•rm1dc:-d de acciones en 1..ois legi~laciones 

univer:.itarias de las distintas naciones de Amérlca Latina. 

Por otra parte, los proyectos de ''integr~ci6n educacional'' en 

la regió11 elabc·r~dos en la década de leos 6c). respondier<:•n a la 

política de desarrollo impuesta por la ''Alian~a por el Progreso'' 

en Amé1-ica Latina, a través de la CEPAL, y que se1-í.a c:onocida 

como ''desarrollista''. En la Sesié.n Especial del Consejo 

Interamericano Económico y Social de 1961, reunido Punta del 

Este, Uruguay, fue adoptada .• entre otras, la resc•luci6n "A-1", 

que quedarla anexa a la ''Carta de Punta del Este'', y que tenia 

como finalidad primordial fomentar la "elevacié·n del nivel 

cultural de la sociedad latinoamericana"~ e11 función de los 

plQn~s de desarrollo econ6mico y social proyectados por el 

presidente norteameric:anc• ~~ennedy para América Latina en los 

próximos diez años. 

que cada pais adopte 

abocado precisar 

plan de educaci6n 

objetivos definidos integral 

destinados incrementar el nivel cultural de la 

poblaci6n de América Latina y estimula1-1os 

participar c:onstructivamente en el desarrollo ec:oné.m1cc• 

l•.- H.A. Steger, Las Universidades en el Desarrol lc Soc:ial 
de la América Latina, p. 44. 
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y social'"•'~ 

Al principiar la década de los 70, dicho proyecto no se ponía 

realmente en práctica, ante la falta de coyunturag estructurales 

propicias a su consec:ucié.n. Sin embargc•, si hablamos de la 

necesidad de integración cultural, social y económica en América 

Latina, para forjar un ·"desarrollo autónomo" en la regi¿.n, es 

claro que si el proyecto anteriormente mencionado respondla a los 

lineamientc•s establecidc•s por la "Alianza para el Progreso", no 

c:umpli1·ia estos propósitos, y más bien perpetuaría 

"dependencia externa" de estos paises; ya que el 

proyectado largo pla::=o e1-a pa1-te del 

''modern1zaci6n'', cuyas paL1tas marcaba el 

norteamericano. 

el estado de 

desarrollo 

proceso de 

capitalismo 

La disfuncioné.\li.dad del modelo de educaciDn universitaria 

latinoamericano de las 0.:1ltimas décadas con respecto las 

necesidades de prc•greso social y económico de cada uno de estos 

pai<:>es. responde p1·ecisamente a las contradicciones inhe1-entes 

la estructura socic.politica y económica nacional de los mismos. 

Durante las décadas 60 y 70, fue muy e: laro el enfoque 

"materialista" que se confirió a la educación universitaria, en 

donde "el éxito prc,fesic•nal !o proveía la obtenciC:·n de bienes 

materiales". 

Serán pr1nc1pulmente los "5!'cl:ores medios" de la población 

quienes. ~l carecer de los privilegios econOmicos otorg~dog a las 

clases alt .. 'ls por el sistema~ experimenten cierta inconfc·rmidad y 

se disocien del i-esto de los sectores dominantes, para asLtmir una 

''postura critica'' frente al modelo universitario, con el fin de 

promover :ambios parciales que faciliten su propia integraci¿n al 

mismo sistema vigente. 

Ante la crisi!:'i de l,:1, Unive1-sidad P0.:1blica y concretamente de 

10
.- H.A. Steger. Las Universid¿o.des en el Desarrollo Social 

de la América Latil,a, p. 44. Cita a Victor L. Urquidi, "La 
Alian::=a para el Progreso y el Desarrollo Latinoamericano". 
V1abi lid ad Económica de Amctwica Latina~ FCE. HéHico, 1962. 
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la ºUniversidad de Masas". surge la opción de la Universidad 

Privada, donde matriculan estudiantes muchas vec:es 

procedentes de las capas medias~ que al egresar, alcanzan una 

posici6n satisfactoria en la dinámica social y pasan a engrosar 

los cuad1·os dirigentes del sistema. 

Fenómenos como: la creación de la "Alianza para el Progreso" 

y el impulso del 11 de'E>arrc-llismo", como re~pU.C!;:>ta del imperialismo 

norteamericano a la Revolución Cubana; la invasión de Estados 

Unidos a República Dominic:ana en 1965, entre otros .• demc•straban 

la imposibilidad de erigir politic:as tendlentes a transformar el 

"statu quo" en la mayor parte de América Latina. 

A los primeros intentos de establecer gobiernos radic:al-

democrátic:os, sigu1C:., como ya mencionamos. la ronda del 

"militarismo político", y el "nacionalismo" se asent6 como base 

del poder de las dictaduras militares. 

Al c.ontrario de las Universidades de Europa ·1 Estados Unidos, 

las Universidades latinoameric:anas h.?.n jugado LITI papel 

"desintegrador" 

moderni zante". 

y "c.onservadurista". más que "integrador y 

La industriali;:acié·n misma en la regi6n. no se aboc:a al 

desarrollo pleno de la soc.iedad nacional si1,o a la ' 1ga1,ancia 

personal". 

De ahi qL1e los procesos de Reform4' Agraria y reorgani::acié-n 

de los benefic.ios, se den en Latinoamérica con posterioridad al 

desarrollo parc:ial logrado, y no como c.ondici6n fundamental del 

mismo. 

"El anacronismo de los modelt•s de enseñanza, además 

de su inadecuada orientacié·n, dificulta la satisfac:c:i6n 

de las n-ac:esidades que la sociedad en transformac:i6n 

tiene"." 

• 1.- Castel l.:"nos, Sosa. I; E>tamen de una década: sociedad y 
universidad. 1962-1971, p. 37. 
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La polltica desarrollista consider6 prioritarios los rubros 

industrial, y de servicios. abandonando a su suerte los rubros 

primarios de la productiv1dad nacional. Esto gen~ra 

estancamiento de la agricul tL1rC\ y la conc:entrac::i¿.n del poder en 

una élite predomine\ntemente urbana. El desempleo se hace cada vez 

más agudo, afectando inclusc• a lL\s capas medias e intelectuales, 

no siendo nada extraAo que se de una gran fuga de profesionales. 

Entre 1960 y 1970 crecen enormemente los sectores lndustrial 

y de servicios, -a 26'!.J y de 23.m~ a 34'l.-, :"'espectivC\mente .• y 

decrece el sector agropecuario, -un BY.; de 48.1Y. a 40.4X-u y se 

va conformando una sociedad plenamente "cc•nSLtmista", carente de 

la base de una ''productividad sdlida'', 

El resultado final es la marginacié·ri de vastos sectore!! de la 

población. 

La Univensidad reproduce el esquema de Ltn nistema de 

dominación que fomenta la "desintegraci6n social" y la 

''dependencia ec:on6mica 1
' frente al orden capitalista mundial, y 

entonces se generan los siguientes problemas en materia de 

educación superior; 

1.- Escasez de recursos financieros para el desarrollo del 

sistema educativo. 

2.- BaJa productividad académica. 

3.- Manipulación politica de la educaci6n. en funci6n de los 

intereses económic:os vigentes •¡ en aras de evi.ta1- el cambio 

social. 

t+.- Dependencia cultural, cie1"ltifica y tecnol6gica de los 

modelos de educación universitaria del mundo capitalista 

desarrollado. 

5.- Tendencia ''elitista''. 

Ciertas Carreras, cuyc• eJerci.cio beneficia principalmente 

los secto1-es dominantes se vuelven prioritarias, confiriendo 

··.-~. 
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además especial prestigio a sus profesionales. Asi sucedia en la 

década de los 60 y principios de la de los 70 c:~n: Contabilidad. 

Administración, Derecho, Relaciones Industriales y Comerciales, 

Per ic•d ismo, etc ••• 

Las mayores o por tun i dad es de trabajo áreas bien 

remuneradas, que otorgaban prestigio social, facilitando la 

incorporaci6n a los cuadros dirigenteG del oistema, derivaban de 

las Carreras pertenecientes al área humanistica y de Ciencias 

Sociales, mientras que las Carreras corr8spondientes al área de 

Ciencias Ei<actas e• Técnica, eran pa1-cialmente abando1,adas. <En 

afios posteriores dicha situacitn cambiará debido a la orient~ci¿n 

cada vez más "tec:nicista" que asumiría la educac ié.n 

universitaria). 

Siendo América Latina una región básicamente agraria, escasea 

en esta época el número de alum1,os matriculados en Ciencias 

Agricolas. Por otra parte, las Carreras científicas y técnicas 

que se promueven, no se orientan a satisfacer las necesidades de 

desarrollo de los sectores mayoritarios de la población, sino las 

de las élites. 

La crisis Lmiversitaria en América Latina, ya presente en 

estos tiempos, se vi6 acelerada. a ca.Lisa de la gran revolución 

"cient í f i co-tecnc• lógica" generada años en campos 

diversos, 1nanifestándose en una gran cesantía de profesionales, 

paralela a la no menor demdnda de "técnicos especiali:::adc•s"~ en 

contraposici6n a una mínima oferta de los mismos. 

Las anteriores serían características generales, en sentido 

abstracto, de la problemática universitaria latinoamericana dada 

en la década de los 60 y parte de la de lc•S ?ú. Es necesario 

distinguir, por supuesto, las características específicas de cada 

uno de los modelos universitarios latincamericanos, las cuales 

'l'arían por regiones. En este trabajo se anali=an sólo dos de 

estos modelos, sin embargo, hay aspectc•s de los mismos que son 

comunes al modele• de Universidad Pública de América Latinc.1 en 

general. 

Por lo pronto, podríamos diferenciar tres regiones: 
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1.- Regié-n constituida por paises como: Chile, Argentina, 

Uruguay y Costa Rica; presenta un gran desarrollo urbano, el 

problema del analfabetismo parcialmente superado, 

homogeneidad cultural y grandes avances en el ramo del 

ingreso ''pcr cápita''. 

2.- Brasil, México,. Venezuela, Colombia y Perúi región que 

presenta estadc• de insatisfacción de las necesidades 

primordiales de la mayor parte de la población, problema de 

analfabetismo de un alto porcentaje poblacional y bajo nivel 

d~ escolari~ación en va~tos sectores. 

3.- Ecuador, Bolivia, Paraguay, Centroamérica y el Caribe, 

con excepción de Cuba: bajo nivel educativo de gran parte de 

la población, a consecuenc:ia de los prof'undos problemas 

económicos y sociales que estos paises tienen que enfren~ar. 

(En Paraguay es menor el analfabetismo>. 

En cuanto a la orientación de la matr-icula universitaria en 

la década del 60, la UOUAL realizó un estudios a fondo. sobre la 

situación correspondiente al periodo que media entre 1962 y 1971, 

y percibió que la tendencia construir universidades se 

incrementó, (de este periodo proviene una tercera parte de las 

universidades latinoameric:anas>, como manifestación de la 

politica ''desarrollista'' propia de esta época. 

Sin embargo, el porcentaje de ''matriculados 11 estas 

universidades era totalmente desproporcionado con el porcentaje 

de "egresados" <33-93Y.>. 

Seg..:1n la información obtenida de e'3tadisticas de la UNESCO, 

de 1960 a 1970 la Mat1-icula de Enseñanza Superior en América 

Latina, creció en una P-58.SY.. Sin embargo, para 1970, la tasa de 

escolaridad a este nivel fue de sólo 5.óX. A principios de este 

década~ menos del 1% de la población latinoamericana tiene acceso 

a la Educación Superior. 

En cuanto a la clasificación del estt.tdiantado por CarrerasJ 

un 58Y. se incorpora a las áreas de Pedagogía, Bellas Artes, 



Humanidades, Ciencia~ Sociales y Derecho; 15% las de 

Ciencias Médicas e Ingeniería y 

Ciencias Naturales. 

5'1. a las de Agricultura y 

Tunnermann .. , plantea como uno de los problemas centrales de 

la Universidad latinoamericana el de la incompatibilidad 

et<istente entre el carácter "especiali::ado" de la capacitacié-n 

profesional y técnica universitaria y las enpectativas de 

desarrollo de modelos industriRles, científicos y tecnol6gicos 

"transplantados" a la regié-n en un ámbito de total dependencia. 

Lo que lleva reafi;-mar el concepto de "Universidad 

condicionada" y no aut~.noma. 

El sistema impone la política universitaria a seguir, y sin 

embargo, desa1-ro l la estructuras de crecimiento totalmente 

desvinculadas de la universidad. De ahí que, en la década del 70, 

se dé una notable "fuga de ce1-ebros" al extranjero. Entre 1961 y 

1970, m"s de 61,or:io profesionales latinoamericanos fueron 

admitidos en Estados Unidos en calidad de inmigrantes, Ccifras 

del Departamento de Justicia de EBtados Unidos). 

En cuanto a los porcentajes de matriculados por 

disciplinas de estudio, en relación a las Universidades 

áreas y 

Públicas 

y Privadas, en la misma década se han sacado las siguientes 

estadisticüs: 

Area de Ciencias de la S.?llo.'•d: 81.31. Matricula~ Universidades 

Públicas. 

Area de Ci~ncias Naturales y Exactas: 73.9X MatriculQ; 

Universidades Públicas. 

A\·ea de Ciencias Sciciales y Administrativas: 59Y. Matriculai 

Universidades Pt:lblicas. 

Es decir que la Universidad Privada en esta década orienta 

... - Tunnermann, "Alternativas de planeación 
uni-.1ersitaria ••• " Plcineamiento y Universidad en América Latina. 
II Conferent;L;· .1 pp. 111 y 112. 
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sus actividades sobretc•do al desari-ollo del campo administrativo 

y social. 

Por otra parte, más de la mitad de los estudios reali;ados 

abocan al ejercicio de Carreras comoi Ingeniería, Contabilidad y 

Derecho. 

En cuanto a los porcentajes de matriculados en relación a los 

sectores poblacionales cuya edad media entre los 20 y los 24 

años, tenemos las siguientes tasas: 

1965. Tasa media = 4Y. 

1970. Tasa media = 5.2% 

De lo cual se deduce que, general, 1 de cada 25 jóvenes 

era estudiante universitario, en 1965; ascendiendo la relación 

numérica a 1 de cada 19, en 1970. 

Las tasas más altas se dieron en los siguientes pa!sesi 

Puerto Rico, 14.7%; Argentina, 13X; Costa Rica, 8.4%; Uruguay, 

8.4% y Perú, 8.1%; Haití., 0.4%. 

Considerando que en paises desarrollados come• Estados Unidos, 

uno de cada dos jóvenes recibí.an educación supe1-ior, en la misma 

época; en Japón, 1 de cada 5 y en la antigua URSS, 1 de cada 4, 

puede concluirse que la Educación Universitaria en América Latina 

es "elitista". 

Promedios de la Matricula Universitaria por áreas de estudio 

en las distintas regiones: 

1.- Area Administrativo-Social:. de cada 3 estudiantes, 

promedio. Honduras y Nicaragua~ 1 de cada 2 .. Cuba, Chile y 

Costa Rica, promedio menor de la media regional. 

2.- Area de Ciencias Exactas y Naturales: 1 de cada 

estudiantes se orientaban las Ciencias de la Salúd, 

mientras que 1 de cada 6 ~e incorporaba a las Ciencias 

Humanas y Pedagógicas. 

Lo cual nos demuestra la preeminencia de las Carreras de los 

sectores Industrial y de Servicios .. 
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Hablando más concretamente del caso de la Matrícula y su 

distribución poi- Carreras en las U1iivel"'"sida.des Públ ii::as~respec

tivas de Mé~:ico y Chile, presentamos el siguiente cuadrco: 

Pais Universidad Matricula 

México UNAM 46 1 407 
Chile U.de Chile 12,?40 

México UNAM 46,407 
Chile U.de Chile 12,?40 

México 
Chile 

México 
Chile 

UNAM 46,40? 
U.de Chile 12,741) 

UNAM 46 1407 
U.de Chile 12 1?40 

Egresados 
% sobre Ma
tricula 

16.a:~ 

10.óY. 

!ó.8% 
10.óY. 

!ó.8% 
10.óY. 

!ó.8% 
10.óY. 

Matricula por Carreras 
<porcentaje) 
C. Médica!; e.Agrarias 

21.9% 
19.4% 

Ingeniería c. Jurí.dico
Administ. 

24.SY. 
15.9% 

Artes 

2.9Y. 

Otras. 

0.40Y. 

Pedanooia 

13.?% 
4% 

E.n los 70~ las áreas de la Educaci6n y las Clenclus Sociales 

y Administrativas adquieren prioridad en ~l conte>:to de los 

proyectos estatales de desarrolle• latinoamericano. debido al 

crecimiento acelerado del sector servicios. 

E.n cuanto a la situacitn de la matricula, será reflejo de la 

situación económica típica de cada pais. Asi, mientras que de 

1970 a 1975 encontramos un acelerado crecimiento de las 

inscripciones universitarias, conco1-dante con el crecimiento del 

._ Fuente~ para el cuadro estadístico, así como para las 
estadlsticas señaladas en la página anterior: Oarcy Ribeiro, ~ 
Universidad Latinoamericana. 
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Producto Interno BrL\to., de 1'975 a 1'980, notamos un decrecimiento 

de éstas paralelo a la baja de las tasas de crecimientc• del PIB, 

en países como Argentina, Chile, El Salvador y Guyana, mientras 

se da un incremento de la matricula en Guatemala, Haití., Perú y 

Rep..:1blica Dominicana. 

De 1970 a 1983, la matricula universitaria en Latinoamérica 

aumentó en 3 530 748; es decir que en 13 años la educación 

universitaria creci¿ 2.2 De 1970 19?5, el aumentó 

promedio anual de la matrícula fue de 16.7Y.. De 1975 a 1980, 

dicha tasa disminuyó hasta ser sé·lo de Lma tercera parte. 

La década de los 80, conocida por los especialistas de la 

CEPAL como la "década perdida para el desarrollo en América 

Latina", presencia una disminución, en sus prime1-os años, del 

crecimiento de la matrícula uni'l'ersitaria, a un 3.8Y. de aumento 

promedio anua1.•n 

Es importante destacar en este conteHto que para el periodo 

1970-1975, el PIB América Latina tuvo un crecimiento medio 

anual de 6.4%, mientras que en 1983 fue de -3.1% ... 

Sin embargo, sé.lo Lina tercera parte de los paises de la 

región alcan;:an uria i=scola1-idad universitaria alta, mientras qLle 

otra tercera parte, tienen la escolaridad universitaria más baja. 

Así., la tasa de escolaridad univm-sitaria de los paises 

latinoamericanos, por grupc•s. en c1rden descendente, en el peiiodo 

que media entre 1970 y 1983, o<:!S como sigue: 

Puerto Rico go;:e1 de al ta tasa de escolaridad 

universitaria. cercana a la de Estados Unidos, (debido a su 

calidad de pais asociado). Ecuador se encuentra segundo 

lugar, logrando dotar de educacié.n universitaria a más de 

.. __ Jesús Hidé\lao Ranu'.re=. La Un1versidad Latinoamericana 
en cifras. Mé::ico, UDÚAL, 198?~ p.7. 

96.- J. Hidalgo, Op.Cit., p.a. Cita a CEPAL, "Anuario 
Estadístico de América Latina y el Caribe", Ed. 1985. Santiago, 
Chile, 1986. 
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una tercera parte de su población joven. 

El g1-upo conformado por: Costa Rica, Argentina, Panamá, 

Perú, Ul"'uguay y Vena:::uela, presentan una tasa promedio de 

escolaridad universitarii\ de 20 a 30'!., <tasa similar a le.:\ de 

algunos paises desarrollados>. 

El grupo siguiente lo constitL1yen: C1..1ba, Bc•livia, México 

y Colombia. Presentan una escola1-idi'ld menor al COY. y mayor a 

la tasa que señala la mediana. que es igual a 12.2% y 

correspor1de Nicaragua, que es considerada tasa de 

escolaridad "media alta". 

El grupo conformado por El Salvador, Br"'si 1, Chile y 

Repúb 1 ica Dominicana. presentan una tasa de escolar id ad 

menc•r a la mediana y mayc•r al 101., que es clasificada como 

'
1media baja". 

El último grupo lo conforman ocho pa:i.ses, la mayc•ria de 

ellos de El Caribe, con una tasa de escolaridad "baja", 

menor del 10%. Entre ellos Haiti sobresale en el último 

lugar"'. 

Con respecto a la distribución de la matricula por Carreras, 

responderá a las tende11cias asumidas por el sistema social en el 

momento hist6r ico estudiado. De alguna manera, la fc•rma de 

distribución por áreas de la matricula universitari·a const'ituye 

un claro indicador de las demandas que el Estado plantea a la 

sociedad, de acuerdo al Proyecte.• de De!.u.rrol lo Económico que 

pretende impulsar. 

El siguiente cuadro nos muestra la Oi5tribución de la 

Matricula de Educación Superior por AreaoS de Estudio, <en 

porcentajes>, en 1983 • 

.., - J. Hidalgo Ramire:: 1 ~' p.9. Cita datos de la 
UNESCO. 
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Paises 

Argentina,, •• 
Brasil ••• , ••• 
Costa Rica ••• 
Chile ••••• , •• 
1'1é>1ico ••••••• 
Uruguay •••••• 
Venezuela.,., 

Paises 

Argentina,, •• 
Brasil ••• ,, •• 
Costa Rica.,. 
Chile •••• ,, •• 
Héxico •• ,, ••• 
Uruguay.,, ••• 
Venezuela ••• , 

Paises 

Argentina •• ,, 
Brasil ••••••• 
Costa Ric~ ••• 
Chile •• , ••••• 
México •• ,, ••• 
Uruguay.,,,., 
Venezuela •••• 

Area de Cs. 
Agropecua
rias y del 
mar 

4,2Y. 
3.9% 
4.8Y. 
3.5Y. 
5,8Y. 
B.OY. 
4,8Y. 

Area de Cs 
Económico
Admtnistrat 

19.5% 
15.5Y. 
19.7% 
12.1% 
20.3Y. 
19.2Y. 
22.4% 

Area de Cs. 
Exactas y 
Naturales 

12,5% 
8.9% 
?.OY. 
8.2Y. 
4.0% 

10.9Y. 
6.6'1: 

Area de Cs 
de 1 a Comu
nicación 

1.8Y. 
2.e~: 

2.0Y. 
0.4Y. 
1.9Y. 
0.6Y. 
1.2% 

Area de Cs Pedagó
oicas 

4.2Y. 
15.?Y. 
14.6Y. 
17.9Y. 
2.5Y. 
1.9% 
12.6% 

Ar ea de Cs, 
Tecnológi
cas 

18.?Y. 
14.8Y. 
10.3Y. 
31.BY. 
31.9% 
12.9% 
21.0% 

Area de Cs 
Sociales 

12.5% 
17.8% 
11.4% 
?,BY. 

16.9% 
26.3% 
10.BK 

Area de Ar
tes 
l.3Y. 
1.ox 
2.0Y. 
2.0% 
0.9Y. 
0.4Y. 
0,4% 

Area de Cs. 
dP. la Salüd 

1b.1% 
12.9% 
7.2Y. 

11.4% 
14.0% 
21,ó~ 
17,q•.( 

Area de Cs. 
Filosóficas 
Humanidades 

9.2% 
b.?% 

16.9Y. 
4.9% 
1.8% 
5.BY. 
2.31. 

Otras 

4.1% 

Fuente 1 UOUA , 
UNESCO, Anuario 

"Censo Universitario Latinoamericano 
Estadístico 1985, Bélgica, 1985. 

1983"~ Mé:<i.co, 1985. 

Podemos observar en el cuadro anterior, q1.te la mayoría de los 

países mencionados presentan un porccntaJe de matricula. 

unive1~sitaria mayor las Areas Tecnológica y Econ6mico-

lo cual nos habla de la orientacié·n 

"tecnocrática" de la educación superior latinoümericana en los 

SO, propia, por otra parte del modelo "neoliberal" de desan-ollo 

que pretende implantarse. Tienen mayor auge las Carreras 

vinculadas los niveles directivos de la industria y el 

comercio, as! como al sector productivo de este rubrc•. que las 

vinculadas al sector productivo primario de la ec:onomia e:• al áreB 
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humanística y artística. Aunque es notable en el caso de Chile, 

la importancia conferida al área Pedagógica~ qui:as como uno de 

los canales más viables para jóvenes procedentes de sectc•res 

medios, que en otra~ áreas encont1-arían mayc•res dificultades de 

trabajo, o para aquel los que obtiene11 un punta.je insuficiente en 

el Examen de Admisión para otras Carreras. 

En el caso de México, el área de Ciencias Sc•c:iales prese11ta 

más demanda que en el anterior, en buena medida~ como respuesta a 

algunas de las necesidades del ~~c:tor Servicios y en parte, por 

el bajo costo de las Carreras de esta área cc•n respecto a otras 

como la de las Ciencias de la Salúd. 

De cualquier modo, Chile y Mé~ico participan, en mayor o 

menor medida en la tendencia fomenta¡-

universitaria 1'tec:nocrática y eficientista'', 

educación 

encaminada 

satisfacer los requerimientos de un modelo de ''industriali:ación 

condicionado" por la economía de mercado internacional, y que 

priorizará, por lo tanto, las Carreras de corte tecnológico y 

económico-administrativo. 

En lineas generales, el "sector terciaric•" es el de mayor 

demanda ent\-e los estudiantes. 

Por otra parte, es evidente la ''orientación economicista'' que 

a.sume la educación en este ramc•, como respuesta a un proyecto de 

Modernización en donde "desarrc•llo 11 es identificc'.\dC• directa y 

exclusivamente con "crecimiento económico", siendo que el primer 

concepto encierra un significado mw:hc• más "integral" del que 

aquí se le confiere. Pareciera como si el crecimiento indLtstrial 

fuera la garantía del desarrollo, cuandc• para darse éste se 

reque1-iri'.a en realidad el progreso moral y material de la 

sociedad, desde una perspectiva global, y éste implica aspectos 

no sólo económicos. sino políticos, ideológicas, culturales. Se 

olvida el sentido ''comunitario'' del desarrollo. 

La educación universitaria de corte ''tecnocrático'' que el 

neoliberalismci promueve, dej.a de lado la necesid~d de lograr por 

ejemplo, la ''integración social y cultural de la población 

nacional", que facilitara un consenso y de ahí la participación 
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ciudadana en marco de democracia real; objetivo menos 

inapla:able sobre la base de educación univenii ta.ria 

"criticaº, la cual fomentarla también mayor creatividad y 

productividad en el individuo, que facilitaría, a su vez, la 

incorporación de los diversos sectores a los beneficios de un 

desarrollo económico impulsado sobre bases propias. 

En materia de investi_gación: 

"La dependencia 

diferentes formas 

cientifico-tecnológico 

afecta a los paises de 

que en 

la región 

latinoamericana y del Caribe, eG la principal causa de 

que el desarrollo 

costosa; que la 

de la inve~tigación en el área sea 

demanda interna de innovaciones 

técnicas por parte de las empresas productoras, sea 

peque~a y que la infraestructura en este renglón sea 

escasa, restringida y margi~a.1 11 .•1 

La investigaci.On juega un papel estratégico en el desarrollo 

y las universidades en las últimas decadas han tratado de 

fomentarla cada ve: mAs, así como de estrechar vinculo» entre 

este rubro y el de la docencia. 

en 

Parece 5er que 

América Latina 

los países con mayor número de investigadores 

son; Brasil, México y Argentina que, 

consecuentemente, son además los de mayor desarrollo industrial 

en esta época. La distrlbución por áreas de estudio de la 

investigación Ltniversitaria en algunos paises de América-Latina, 

a principios de los 80, puede observarse en el siguiente cuadro: 

".- :1. Hidalgo Ramirez, ~' p. 14. 
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Países Area de Cs. Area de Cs. Area de Cs. Area de Cs. Area Cs.Ec:onó-
agropec:ua- exac:tas y tecnot¿.g i- de la SalUd mico-Administ. 
riaG y del naturales cas 

mar 
Argentina 566 944 694 619 202 
Brasil 536 2 017 766 2 861 200 
Chile 184 354 431 226 135 
México 677 1 740 1 235 007 344 
Venezuela 107 610 673 368 92 

Paises Area de Cs. Area de Cs. Arua de Cs. Area de Cs. Are a 
de la comu- sociales filosóficas pedagOgicas de 
nicac.!ón humanidades Artes 

Argentina 352 352 58 
Brasil 37 794 586 130 420 
Chile 16 133 1~0 398 59 
México 274 973 554 217 2 
Vene2uela 57 232 130 98 19 

Fuente: UDUAL, "Censo Universitario Latinoamericano 1983", México, 1985. 

Las áreas hacia las cuales se orientan más los trabajos de 

investigación en esta época son: Ciencias Exactas y Naturales y 

Ciencias de la Sall.'.1d, las cuales emplean en promedio, 1 de cada 5 

investigadores. En este sentido, el sector productivo pr.imario es 

priorizado en materia de investigaciln, aunque los cauces 

asumidos por ésta los imponen los requerimientos de progreso 

científico y tecnc•lógico de las grandes metrópolis capitalis~as. 

Para los nuevos proyectos estatales de desa.rrollo económico 

en cada uno de estc•s países, el modelo de la "Universidad de 

Masas" se convierte en un escollo, generándose su crisis, la cual 

se hace más aguda en la década de los 80, manifestándose en 

'fenómenos como: 

1.- Bajos niveles académicos. 

2.- OesE:>rción escolar temprana. 

3.- ''Oepa~tamentalizaci6n del conocimiento'', a través de la 

aplicación de eHcesivos mecanismo.;;: de especialización. 

4.- Burocrati::aci6n del aparato ac:adémico-administrativo. 
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s.- Política educativa "acrítica" desvi1"lculada de su 

contexto histórico-social real. 

ó.- Carácter "conservadurista" de la Univers;idad, que la 

convierte en instrumento de "preservación del statu quo", 

despojándola de su función social "moderni::ante". 

?.- Desplazamiento del sector "académico" en la direcciór:' de 

los cambios, por intereses de orden ''político''. 

a.- Carácter "condicionado" de la educación univerSitaria, 

que la hace $ervir a un proceso de "transnacionali::ación del 

conocimiento cultural, cientifico y tecnológico''. 

9.- Bajos niveles de remuneración a académicos y 

administrativos. 

10.- Financiamiento eecaso y redistribuido forma 

inadecuada para la actividad universitaria. 

El antiguo proyecto de "Universidad de Masas" resultaba 

funcional en los 50 y 60, en una sociedad que pretendía integ1·ar 

las masas al desarrollo y así. generar la industrializacié-n 

deseada sobre la base del cambio social y económico, y el apoyo 

paralelo del crédito financieró externo, como lo marcaba el 

modelo "desarrollista". Ya no así en los 70 y 80~ en que los 

nuevos proyectos de modernización supeditados a las 

fluctuaciones de la "economía de mercado" internacional, desde 

cuyas cúpulas de poder se determinan la forma y condicionPs en 

que las naciones subdesarrolladas incorporarán los 

beneficios de dicha economía, en un nivel de competitividad 

industrial, independientemente de la problemática socioeconómica 

interna de dichos países. 

La crisis del socialismo mar:dsta, el .::1celerado proceso de 

desintegración del Imperio Soviético, las guerras civiles de 

corte '1 nacionalista 1
' y ''democrati:ante'' de los peque~os estados 

de Europa del Este que un di.a fueron sometidos al "centralismo 

burocrático" de aquel imperio, la seCLlela de crisis econé-mica por 

la que atravie9an algunos paises de Europa, Asia y hasta la antes 

gran potencia norteamericana, en los últimos años y la 
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consecuente neceuidad. por parte de dichas naciones de hallar 

nuevos mercados en donde encau:ar y complementa1- su producción, 

son fenómenos que, en conjunto, propiciaron la reaparición en el 

mundo de la alternativa política económica ''liberal'', s6lo que 

con nuevos matices. El "neoliberalismo", la exaltaci6n de los 

beneficios del ''libre mercado'' y de la ''democracia política'', 

sólo que en un contexto más cosmopolita y menos nacic•nalista, de 

alian;:as empres~riales y ce>me1·ciales entre paises, domin~dc:1s E!SO 

si por los intereses primordiales de 

industrialmente más fuertes. 

Los males sociales de cada país vuelven a 

necesarios, desligándose el Estado, cada 

las pc1 tenc1as 

como males 

más, de 

responsabilidad ante el los. Lc•s intereses del "mercado" empie:::an 

condicionar todos los aspectos del desarrol leo nacional, 

incluyendo el de 

"dependencia" de 

la educación. En 

carácter 

Latinoamérica se refuerza la 

sólo económico sino t¿i.mbién 

tecnológico, cultural y científico. 

La Universidad Mode1-na, desde la perspectiva "neol ibera}" 

debe regirse por un sentido "empresarial", no "académico", y 

funcional desde el punto de vista''tecno-burocrático''. El 

"mercado", no el sector "ac:adémico 11 tomará las riendas de los 

cauces asumidos poi- la educación universitaria. 

En cuanto al sentido ''critico'', que te6r1camente es inherente 

la ense1':\anza u1,iversitaria, es i'.nulado. La "ef'ic1encia" del 

profesional egresado se equipara a la habilidad técnica del mismo 

para incorporarse al sistema rápidamente, cuestionar, ni 

intentar transforma.- algunas de sus estructL1ras. 

Son bien recibidos los técnii.:os hábiles pa1·a maneja.-

máquinas, los intelectuales que apoyan desde diversos campos la 

nueva política económica, así como los profesionales diligentes 

en el manejo y dirección de cualqL1ier empre5a o institución. 

La Unive1-sidad privada, sobretodo aquella que se encuentra 

más vinculada al sector empresarial, sobrepasa en importancia a 

la pública. La primera otorgará mayor prestigio social al 

egresado, desarrollando además equipos más modernos de enseñan~a 
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a nl.vel práctico y representará un descanso para 

C:ual cede la "func:ión educativa 11 al secto,~ 
el Estado, el 

"mere: ad o". El 

"profesionalismo" comenzará a asentarse cada vez más en la 

institucié.n de la cual se procede que en la capacidad propia del 

individuo. 

Estas son las características que definen a la "Universidad 

Profes_ionalizante y Tecnoc:rática", ya mencionada. 

4.- lPor qué no es funcic:•na.l el modelo de "Universidad 

Profesionali::ante"? Modelos de Universidad Moderna 

propuestos respectivamente por Darcy Ribeiro y Burton R. 
Clark: 

La "funcionalidadº de la educación universitaria radica en 

realidad en su capacidad real para responder a los intereses de 

progreso' integral de la sociedad a la cual sirve, de forma de 

lograr que el individuo participe consciente y act.ivame1,te en el 

desarrollo de su comunidad. 

Por lo tanto, el modelo de "Universidad F'rofesion.:t.li~ante y 

TecnocrAtica", no puede ser funcional en el co\itexto histórico

social en que se desarrolla, y mucho menos el parámetro de la 
11 Universidad Modernau. Ya que, por una parte, no fomenta una 

enseñanza ºcritica" en todo el sentido de .la pal,;.bra:o únicn que 

podría contribuir al "cambio", cambio 01-ientado al progreso,; y 

por la otra, se trata de una "universidad condicionada por los 

requerimientos cientí.'ficos, tecnológicos y culturales de las 

grandes metré.polis capitalistasº, lo cual la llevará ser 

predominantemente "reproductora" y no "creadora" de conocimiento, 

con las implicaciones que ésto encierra en el sentido de 

diTicultar más que facilitar a la nacié.n la posibilidad de crear 

tecnología y ciencia propias y alcanzar así. la tan anh~lada 
11 autonomí.a económica y culturí\l". 

La pregunta seria, ¿cómo lograr la adec::ua.ción de la educación 

universitaria las necesidades de integración social y 
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desarrollo actuales en cualquiera de los países que constituyen 

América Latina? Ya no se pueden seguir los mismos 1 ineamientos 

políticas estatales inte1·vencionistas de las planteados por las 

décadas anteriores. 

desarrollo adecuados 

Hay que marcar nuevos par.flmetrc•s de 

los cambios políticos, econ6micos y 

sociales que se han venido generando en el mundo en los Ultimes 

años. Simultáneamente a todos estos cambios se desarrolla la gran 

revolución científica y tecnológica propiciada por los crecientes 

avances de la computaci6n. 

Pero ex is te, desde hace unas cuantas décadas, un 

desfasamiento entre la estructura de la educación universitaria 

en América Latina y las verdaderas necesidades de desarrollo de 

las sociedades 11ac:ionales. 

La diferencia entre el desarrollo histórico de las 

Universidades La.tino.;..mericanas. y el de las Europeas y de Estados 

Unidos, r~dica en que en estas últimas regiones fueron más bien 

los grupos comunitarios, Cindividuos reunidos por localidad 

intereses comunes), así como la misma Iglesia, en países como 

Inglaterra, los que marcaron las directrices de las reformas 

educativas¡ mientras que en América Latina fue el Estado el que 

asumió la direcci6n de los cambios. 

Son tres los principios básicos que rigen a las legislaciones 

universitarias modernas: 1 ibe1·tad de cátedra, autonomíá y 

autarquía financiera. 

Sin embargo~ debido la preeminencia de intereses 
11 políticos" sobre los estrictamente "académicos" en la estructura 

universitaria típica de los países latinoamericanos, no es 

posible establecer parámetros ideológicos claros para la 

elaboración de proyectos de desarrollo académico integrales y lo 

suficientemente coherentes en la prá~is. 

La ''libertad de cátedra'' es uno de los principios, ya 

mencionados, que se defienden con más ahínco en las legislaciones 

universitarias de la región. Sin embargo, este derecho se ha 

visto 1 imitado en las reformas constitucionales de mediados del 

siglo XX, a raiz de la priori~ación por parte del Estado, de 
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i11tereses polltico-económicos muy claros. 

Asi, el Estatuto Orgánico de la UNAM en el Titulo Primerc• de 

su Articulo I, señala que la Universidad: 

tiene por fines impartir educación superior para 

formar profesionistas, invest lgadores, 

univer~itarios y técnicos útiles a la 

profesores 

sociedad; 

organizar y realizar investigaciones principalmente 

acerca de. las condiciones y prc•gramas nacionales, y 

extender con la mayor amplitud posible los beneficios 

de la cultura". 

En general las legislaciones uni"versitarias de los distintos 

paises de América Latina parecen coincidir en los siguientes 

puntos: 

1.~ El Estado es el principal promotor de la EducaciOn. 

2.- La finalidad primordial de la educación es fomentar en 

el individuo un sentido de solidaridad nacional, libertad y 

progreso. 

3.- En toda institucié-n educativa debe regir la "libertad de 

cátedra", gara1iti::ada por el Estado. 

4.- La Educaci.:.n debe orientarse a prc•mciver el desal'"rollo 

del Arte, la Ciencia y la Cultul'"a. 

De lo anterior parece derivarse que el Esta.do ejerce un papel 

central en el desarrollo de la Educaci6n, lo cual lleva a los 

paisos latinoamericanos a priori:ar un sentido ''nacionalista'' de 

la enseñanza sobre la necesidad de elaborar "proyectos de 

educación integral", favorables al desarrollo social y cultural 

de toda América Latina. No hay uniformidad en las legislaciones 

referidas a este campo, ya que algunas Universidades están 

regidas por Estatutos Orgánicos espec!ficos, mientras que otras 

lo están por Estatutos Generales, aplicables tanto 

Universidades Püblicas como Privadas. 
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De manera que la evolución histórico-social de la Educación 

Superic:•r, está condicionada en gran medida por las íluctuacic•nes 

politicas derivadas de las crisis nacionale9 de gobiei-no. 

De hecho~ la Universidad en Latinoamérica ha $ido desde sus 

comienzos la "cuna del intelectualismo de la élite dominante", 

que pasa a engrosar las filas de la facción en el poder y se ve 

favorecida por el gc•bie1-no, mientras el pueblo queda excluido del 

proyecto. 

La "Reforma Universitaria de Córdoba" y sus derivados en toda 

América Latina, encaminados a lograr la 11 dE!rncicrati::ac:i..5n y 

modernización" de la universidad, 5Ólo lograron reformas 

"parciales" más "p1-ofundas" de!' la estructura educativa 

universitaria. Se c:onsiguió extender las posibilidade9 de acceso 

a el la, a vastos sec:to1-es de la población que antes no podían 

aspirar a este derecho por motivos de orden económico, y en este 

sentido, la Universidad si se democratizó; sin embargo, siguió 

siendo el ''espacio de cultivo de los valores de una élite 

intelectual privilegiada''• 

A este fenómeno, Oarcy Ribeiro lo define como el de la 

educación universita.ria orientada a la "actualización histórica", 

que contrapone a la tendencia la ••aceleración evolutiva••, 

caracteristica 

desarrolladas ... 

de las Universidades de las naciones 

De esto se deriva la paradoja que encierra la mejor 

capacitación del profesional eKtranjero pa.ra anali::ar y 

comprender la problemática estructural latinoamericana frente a 

la ineficiencia de algunos profesionales latinoamericanos que, 

parten, para el estudie• del mismo fenómeno, de un marco teórico 

impuesto desde arriba, en función de intereses politicos y 

económicos de preservación del "statu quo", y no de cambio 

democrático y progresista. 

La política autoritaria y represiva emprendida por las 

dictadui-as militares que se consolida1·on en América Latina entre 

••.-o. Ribeiro, La Universidad Latinoamericana, p.19. 
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mediados de la década -de los 60 y mediados de la de los 70. < 'I 

de las cuales e~:traemos aquí el de Chile, para un anál lsis 

mas profu,"\do>, fue portadora de los proyectos de "actuali:;::ación 

histórica". 

Durante la vigencia del régimen en países como Brasil, 

Arge,,tina, Uruguay, Chile y Paraguay, los ºPlanes de Estudio" de 

las Universidades e1-an reestructurados en función de las pautas 

ideológicas fijadas por la "Doctrina de la Segu1-idad Nacional", 

(arma fundamental de dominación del Imperialismo norteamericano>. 

Así., las Universidades en todo el Cono Sur, pasa1-on a ser 

administradas directamente por militares, que se encargaron de 

reprimir en el ámbito univl:!rsitario, la e>tpresión escrita u oral 

de cualquier ideología contra1-ia a los intereses del régimen, 

empleando, frente la opinión pública, la propaganda 

juetificator1a del ••combate a la subversión y al comunismo''· 

Estas medidas redu11daron en lo. perpetuación del atraso social 

y cultural de estos países, en donde los proyectos de 

"integración" quedaron t1-Lmcos y la independenc.i.a económica y 

cultural resultaba una falacia. 

El caso de la Universidad Pública mexicana es diferente, pues 

no participa en la misma época de este esquema, (al menos en lo 

integral del mismo), que Levy clasifica bajo la categori~ de 

"Autoritarismo BLlrocráticc•"• Sin embargo, a raí: de su carácter 

"hiperpoliti:ado 11 dicha universidad r:;i manifiesta el fenómeno de 

"a.ctualizaciPn histórica" en su educación, que plantea Ribeiro. 

El "discurso académico 11 ha resultado siempre el medio más 

idóneo para inculcar al estudiante los valores convenientes a los 

intereses del Estado, o más bien dicho, de la facción en el 

poder; y en él es fácil apreciar una tendencia ideológico-

política "retrógrada" o una tendenc: ia "progresista"~ cuyos 

matices intermedios son vastos. 

Ribeiro reconoce dos i.mágenes bien clarificadas dentro de la 

educaci6n universitaria; 

1.- La de la "Universidad Mitificadora"; sustentadora de 
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ideas y vale.res ·incompatibles cc•n la realidad nacional que 

la envuel•¡e, decir. sustentadc•ra de ''v.:\lc·res 

profesados" •11º 

a..- La de la "Universidad Moderni:::ante"~ que prc•yecta una 

adecu.!\cié·n C• mayor ce•herencia entre los valores sustentados 

y la problemática nacional real que constituye su entorno, 

con el fin de fe.rja1- e11 el estudiante Ltn "ente critico". 

"Esta imagen mítica de la universidad puede ser 

reconstituida fácilmente a través de los discursos 

acudémicos en que se ,-epiten, como un rofrán~ L1na serie 

de pe•stulados vac::ios de sentido. De entre el los 

destacan, peor su roiteraci¿·n, la definición de la 

universidad como una lnstituci6n dedicada a cultivar y 

hacer florece1- el espíritu humano en sus formas más 

des arrollar el estudiantado la creativas; 

conciencia de dignidad huml\na; el cele• por su 

libertad espiritual y los sentimientos más hondos de 

tolerancia~ de serenidad. de justicia y de ecuanimidad; 

logra1- pa1-a sus patrias la prosperidad material 

juntamente con la felicidad espiritual, la al~gria 

intelectual y la tranquilidad moral. 

"Desde luego frases ret6r icas •.• su 

reiteración ••• demuestra en qué medida está arraigado 

en el espíritu académico tradicional~ el culto a un 

ideario que, 110 teniendo nada que ver con la 'pi-áxis', 

enajena la universidad de si misma. 

"Esta retórica ejerce la función de ocultar la 

universidad real~ ••• "'1 

".- ldem. 
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Este discurso prepara, a través de la int1-oyección de la 

ideologia de la clase dominante, a los sectores medios y altos de 

la sociedad pa1-a ocupar los cargc•s directivos más importantes y 

orientar sus .:1ctividades a preservar el "statu q1.10", al fomenta1-

en el educando el anhelo de verse favorecido por el sistema en el 

ejercicio de su profesión y de éxito económico, más que el de 

super~rse intelectualmente y contribuir al progreso general de la 

sociedad en la cual está inmerso. 

Asi ~ la Universidad es despojada de su rol de "transformación 

social 11
• Palabras como "modernizaci61,", por ejemplo, pueden 

implicar estos mismos propósitos si la consideramos en el sentido 

político-ideológico ''imperialista'' del término. 

¿Cuál sería entonces el papel d" la Universidad 

latinoamericana en el lucha contra el ~ubdesarrollo? Responder 

esta pregunta requie1-e de amplios estudios. 

La educación universitaria puede cumplir una de dos 

funciones: 11 \·eformar o perpetuar el orden establecido". La crisis 

se manifiesta cuando el desarrollo de la educaci6n univr:?rsitaria 

no corresponde a las necesidades reales de desarrollo social del 

entorne•. 

Es necesario que la "educac16n universit.J.ria avance en el 

mismo sentido que las fuer::as sociales motoras del desarrollo". 

De otra manera• se convertirá en un factor no "acelerador" sinD 

"desacelerador" del desarrollo social. 

Ribeiro,w• quien fuera Rector de la Universidad en Brasil, 

co1,sidera esencial para la moderni~aci6n de la estructura 

universitaria y adecuación las nuevas necesidades 

.. El Dr. Ribeiro, -antrc•p6logo brasileño-, gran 
investigador de la educación; ha desempeñado los cargos de 
P1·ofesor de Etnología en la Universidad de Río de J"aneiro. Rector 
de la Universidad de Brasilia y Ministro de Educación y.Cultura 
en su pais. 
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sc1 cioecon6micas de desa1-rollo en América L"'tine. la reali:::aciC·n 

de cambie• prc•ft.tndos en la estrt.1ctL1ra de dict..:i 1nstituc1é-n, 

El plantea la creación de la "Unive1-~idad /'Jecesa1-ia.". qw:~ 

seria aquella que logre i1·1tegrar los tres 6rganos bás1cos de la 

estructura un1vers1ta1-ia: Ense1'!\u1"'\=a. I1"1vestigac1ón y Difusión.u 

La Universidad Necesaria tendría que tener tres funcic•nes: 

1.- Académica; destinada a preparar a las intelectuales, 

técnicos~ científicos y artistas necesarios para el prc•greso 

moral y material de la sociedad •• 

2.- Cul~: destinada a logr1'\1- un dominio prof1..tndo sobre 

todas las áreas del conocimiento y del saber, 

3.- Política: a ésta tc•caria. vincula.1- al individuo r:c•n la 

problemática sociocultural y econ6mica que lo envuelve~ de 

una manera real y efectiva~ comprometiéndolo .Ji cha 

problemática y evitando así. su enajenaci6n cultu~al así como 

adoctrinamiento político. 

Por otra parte, la UniversidDd latinoamericana retc•m6 para su 

const1-ucción el modelo francés napoleC.n1co de Un1ve1-s1dad 

autárquica~ aunque no así. su c~rtlcter centralista. 

De ahí. procede la estructura de~centrali=ada r:lc la:.:; 

universidades. atomi:ada FacL1ltades y Escuelas. ai~ladas~ 

profesionalizadas y autárquic.:is que no siguen li1;namie1"1tos r.i.fines 

de desarrollo entre sí. 

Así., deri•1an de esta situaci6n, problemas tales como: 

L- La des1ntegrac1ón de inte1-eses entre estudie.ntado y 

persc•ne.l docente, asi como al interior mismo de cade. uno de 

estos sectores. 

2.- Burocrati::?:acié-n del personal administrativo y académico. 

3.- Atomi:aci¿n de las distintas Escuelas y Facultades. 

4.- Elitismo la ense'"'an:a ~ rai:: de marcada 

... - O. Ribeiro~ La Universid~d Lati1·1c•americana, p.58. 
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confusi01, qi..te atr:ibLtye la baja del rüvel académico sufrida a 

la masificaci6n universitaria. 

Uno de los problemas centrales de las universidades 

latinoamericanas radica. a mi JLiicio. el hecho de que 

diferencia de las europeas, donde estas instituciones se 

orientan a una mayor ''sociali~aci6n'' del conocimiento, las de 

América L~tin~ se dedican a garanti:ar la preservaci6n del ''stati..1 

quo". independientemente de las nec:esidades de integraci.¿.n sc0cial 

y desarrollo existentes. 

A íines de los 70 Ribeiro señalé· como los grandes desafíos de 

la Universidad Latinoamerican•. los siguientes: 

1.- Li\ E:-ipansi6n: l"'s Lmicas universidades en aceptarle• han 

sido la UNAM y la Universidad de Buenos Aires. La única 

Universidad Pi.'.1b 1 ica que ha enfrentadc• verdaderamente el 

reto, y lo ha superado, promoviendo la extensión de las 

instituciones de educaci61, pública, es la de Cuba. 

2.-Ei<tensiC.n de 4o nivel; 

Posgrado: Hé>:ico y Argentin.:i tienen experiencia acumulada en 

este aspecto. 

3.- EHtensi6n y fomento de Institutos Universitarios de 

Inve5tigación; en general• han creado los 

correspondientes al área de las Ciencias Exactas <Física, 

Química, Medicina, etc .•• > y de Humanidades, CLetrasl. 

4.- Capc.:icitc•Cié.n y especiali::aci6n del doce:mt~ los 

niveles Medio Supei-ic•r y Super1or: se reqL!ierc;> reafi1-mar la 

investigacié·n er1 la docencia para promover al Maestre• de 

Carrera. 

Fue en noviembre de 1979, que Ribeiro señaló, con relaciC.n a 
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los esfuerzos que se hicieron en s•.t país para moderni:::ar la 

Universidad creada. en Brasilia, qu~: 

la creación de una nueva universidad más 

funcional, que no fuera producto ni reflejo del 

desarrollo global de la sociedad, sino motor de 

desarrollo autónomo de esa sociedad ya 

necesaria'"'"' 

Se trataba de erigir una Universidad vinculada a la realidad 

socioeconómica concreta vivida por el estudiante, que debía estar 

regida por un ''modelo educativo propio", para cada país, y 

ajeno a la situación educacional del mismo. 

Todas las universidades estatales de Brasil habian 

e><perimentado cambios este sentido, y en la misma época. 

reali:aban proyectos similares 

Metropolitana, CUAM> y en la 

México; aún cuando éstos dos 

la Universidad Autónoma 

Universidad Iberoamerica11a de 

últimos no se llevaron su 

culminación, como ya veremos en el capítulo correspondiente. 

El antropé. logo brasileño propone renovar incluso el cc•ncepto 

tradicional de Universidad, en función de los cambios 

socioculturales suscitados en la dGcada de los 70 y, retomando un 

término empleado por un amigo SLtyo que conside1-a, engloba todo el 

carácter interdisciplinario del conocimiento que abarca la 

institución, nos habla de la PLURIVERSIOAD o PANUNIVERSIOAD. 

Considera que la universidad como tal no ei:is.te; ya que sus 

estudios no abarcan un solo universo, sino varios, muy diferentes 

entre si. 

el término panL1niversidad encierra 1..m extenso 

••.- Reuniones para el "Simposio sobre alternativas 
universitariasº. Nov. 1979. Universidades, Año XX, 3a. Serie, 
No.79, p. 188. 
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panorama ecuménico que aba1-ca todo conocimiento" ,H 

11 Panuniversidad" seria para 

de 

Ribeiro una institución 

gigantesca, capa;:= 

contexto''interdisciplinario'', las 

engloba1-, 

distintas áreas 

un 

del 

conocimiento humano y formar profesionales que sepan afrontar con 

sentido critico los problemas que aquejan a su sociedad, asi como 

de preparar, forma "autosuficiente 11 sus propios cuadros 

dc•centes y de invest1gac1C.n, sin que intervenga ningLtna instancia 

ajena a ella. ya fue1-a de raigambre política o económica. 

"'Yo creo que a cada nación le es indispensable una 

panuniversidad, pero para ello tendría que existir 

plena conciencia de lo que debe ser esa institución, y 

de su re~ponsabilidad para lograr un dominio 1io sólo 

funcional y operativo sino alto y auténtico en todos 

los campos del saber humano, propiciando que 

campos del saber se interfecunden, es decir que, por 

ejemplo, los matemáticos convivan con los Tísicos, los 

ve ter i nar ios con odontC.logos, los litera tos 

escultores. etcétera: eso seria indispensable. 

"'La fuer::a de esa panuniversidad -concluyé.-, r~dica 

su misié·n de ser la casa que tiene encomendada la 

promoci6n de la conciencia critica y del espíritu de la 

nación para que se encuentre y tenga una imagen de si 

misma que la capacite para diagnosticarse. 

"'Debe haber una panuniversidad en toda nación que 

quiera ser autónoma y existir entre las naciones ••• 

"'Seria bueno tener más de una'"." 

•• - Ribeiro, Reuniones para el "Simposio sobre alternativas 
universitarias". Nov. 1979. Universld~des, Año XX, 3a. Serie, No. 
79, p. 188. 

··.-~. 
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Independientemente. del nombre que tome, Universidad, 

Pluriversidad, F'anunivers1dad) etc:.... la institución de que 

hablamos deberia ser extensión de las aspiraciones de 

progreso y bienestar de la sociedad en la que se encuentra; el 

conocimiento que imparte~ abocado a crear conciencia en el 

estudiante de la problemática inherente a la nación, asi c:omo al 

mundo en el que vive, por un lado; y a fomentar, por el otro, la 

asunción por él de una identidad propia. 

Aquella universidad que responde a inte1~eses "politic:os" 
11 ec:onOmic:os 11 c>cclusivamente, quedando sometido a ellos el sector 

"académico", -que es el fundamento de dicha institución-, 

desempeña la "funi::i¿.n sc•c:ial" que. de acuerdo tc•dC• lo 

anteriormente mencionado~ le corresponde. Ya que en lugar de 

contribuir la transformac16n de las estructuras caducas 

vigentes en la sociedad, las "preserva", y adquiere un carácter 

''conservadurista''. Desde mi muy particular punto de vista, esta 

Universidad no puede llamarse "Moderna". 

As:.í, la "Universidad Profesionalizante" que se va asentando 

desde la década de lcis 70 en Chile y en M1trnico, (aunque más 

tardíamente en este último país que en el primero>, entre otros 

países de América Latina, y que fundamenta el "profesionalismo 11 

en una func:ic•nalidad puJ"amente "tecnocrática", en el c:ontexto. de 

un ~istema que programa la industrialización con base en modelos 

de desarrollo ajenos a la realidad nacional de cada de 

nuestras naciones; en palabra, el modelo de educación 

universitaria creado por el "neoliberalismo" latinoamericano 

resulta antifunc:ional para un "desarrollo autónomo e integral" de 

la regiónª 

No que1-emos significar el lo que la universidad 

represente la soluci6n a toda la problemática social y econ~mic:a 

que nos envLtelve, ya que ésto está muy lejos de la realidad, sino 

que, e11 su práctica "ideol6gic:a ·¡ técnica". a través de los 

estudic•s profesic•nales y su eJercicio, influye de manera 

importante en la mentalidad con que los futuros profesionales y 

técnicos, aborden los distintos campes de aetividad social 
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disponibles. 

De ahí la urgencia de "moderni::ar" la P-strLtctl1ra de la 

Universidad Públic~, de acuerdo a las nuevas demandas sociales de 

desarrollo. De la "conciencia del error" surge finalmente el 

"cambio y la soluci6n", y al 1 i donde la edLtcación 

universitaria juega un papel fundamental. 

Aunque sabemos que pa1a que se de proceso de 

transformacié.n de la estructura de educaci6n universitaria 

este sentido, se requiere de una previa transfc•rmación de las 

estructuras de poder en las naciones respectivas, no está demás 

proponer una teori.a sobro el "deber se•" de la Universidad 

Moderna. 

Lo primero que debe variar para estructurar Universidad 

Mode1-na y Progresista en cualquiera de nuestros paises~ es el 
11 modelo de moderni::ación" que sirve de base, el c:ual debe 

congruente con las perspectivas reales de desarrollo de estos. 

Luis Villero dice sobre la funci6n social moderni:adora de la 

Universidad latinoamericana: 

"Pienso que universidad que pretenda ser 

factor de cambio dentro de nuestras sociedades, ha de 

ser también una universidad que fomente la libre 

investigaci6n cientifica y el libre pensamiento critico 

frente al pensamiento simplemente tecnológica y 

técnico, frente al pensamiento uniforme y adocenado que 

representan las viejas creencias establecidas~ que 

actualmente 

profesional" • .., 

la base del ad iest1-am lento 

También considera Villoro que para formar una Universidad 

verdaderamente crítica, debe darse prioridad a la "investigación 

n Reuniones para el ''Simposio sobre alternativas 
universitarias". Nov. 1979, Universidades, Año XX, 3a. Serie, No. 
79., p. 187. 
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y a la e:icelenc:ia académica". El viejo cc•ncepto de "Universideo.d 

de Masas" quedaría abolido con esta afirm.?1ci6n, ya que, para 

obtener la 11 excelencia académica".• la institución universitaria 

debe ser "selectiva". y el criterio de selectividad debe regirse 

por la evaluación del ''mérito estrictamente académic~··~ 

independencia de la procedencia socioeconómica del estudiante. 

Asi, la Universid.?1d ••• 

''•·· sin dejar de ser elitista podrá liberar a muchas 

mentes y a mucho~ grupos sociales de su sujeción a las 

ideo logia:. estab lecidas'1 •
11 

Burton R. Clark propone cuatro elemento9 como los componentes 

básicos de lo que, desde su perspectiva, debería ser una 

Universidad Moderna, de cualquier parte del mundo, ya 5ea Pública 

o Privada: 

prin1ero es la capacidad de la universidad para 

diferencia1·se el la misma internamente en una forma no 

planeada y en una moda de crecimiento constante en 

lugar que mediante planeaciOn global desde la cima 

hacia abajo; segundo, una capac: id ad para desarrc•l lar un 

gobierno compartido entre profeso1·C!s y administradores, 

dentro del cual hay mucho de descentrali:ación 

efectiva; tercero, una c~pacidad para desarrollar 

lógica de profesionalismo, donde los juicios del mérito 

dominan sobre los juicios políticos y; cuarto, 

pertenecer al ambiente de un sistema nacional que 

promueva la e~celencia competitiva••.•• 

~- Villoro, Reuniones para el "Simposio sobre alternativas 
universitarias". Nov. 1979, Unive,-sidades, Año XX, 3a. Serie, No. 
79, P• 188, 

·~- B.R. Clark, ''El Sistema de Educaci6n Superior: Modelos 
Organi:o:acionales 11

, (Versión en español de Carlos Ornelas). 
Superación Académica y Reforma Universitaria, P• 38. 
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Concretame11te: 

t.- Debe aceptarse la diversidad como elemento inherente al 

ámbito 1..miversitario y profesional; ya de otra manera la 

universidad torna rígida y nada adaptativa a los 

cambios. (Creación de institutos, 

nuevos). 

espacios y posgrados 

2.- Para de5arrollar un gobierno 

académicos, 

compartido entre 

administrativos y el cc.ntexto 

interdisciplinario propio de los estudios profesionales 1 

debe promoverse ta d~scentrali=~ci6n; lo cual significa, no 

la pérdida de control total por parte de las autoridades 

académico-administrativas, sino el ocuparse de la 

supervisión general, más que de detalles inherentes 

Departamentos o Areas específicos. 

3.- El profec;ionalismo académico productivo se logra con el 

"examen entre pares", o sea el concurso de selección entre 

aspirantes, de acuerdo aptitudes y a. políticas 

personal is tas del grupo dictaminador 1 para lo cual 

necesaric• que el dictamen pase a revisiC.n de varios cu7rpos 

académico-administrativos, correspondientes distintos 

departamentos del área; <sistemc:\ de la Universid.:1d de 

California). 

4.- "La b..'.tsqueda de la e><celencia competitiva dentro de un 

sistema nacional, relac:iona los académicos con los 

estándares nacionales establecidos por disciplinas y 

profesione!S". -0 El estimulo a la excelencia académica 

individual producido por la opinión de los ~olegas. 

Aunque, para lograr fomentar esta ambientac:lC.n de 

competitividad académica, necesario incrementar las 

... - B.R. Clark, ~' p. 47. 
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fuentes de financiamiento de la Universidad, a través de un 

proceso de c:olaboración de carácter mixto, entre 

instituciones públicas y privadas, (Japón y Estados Unidos 

lo han logrado>. 

La diversificación del financiamiento universitario 

contribuye incluso a una mayor autonomia de la institución. 

Aún cuando Clark parte, para esbozar su proyecto de 

Universidad Moderna, de parámetros educativos ya establecidos por 

otros paises desarrollados, -prilicipalment~ Estados Unidos-, los 

componentes que supone bánicos de dicha institución, 

dejan de tener posibilidades en Universidades de América Latina, 

si se manejan adecuadamente. 

Ahora, Clark toca más bien el aspecto "técnico 11 de la 

estructura educativa universitaria, orientado resaltar la 

importancia de la "excelencia académica", mientras que Ribeiro 

profundL::a más sobre el aspecto "teóric:o-cr!ticoº de dicha 

estructura, el cual nos conduce precisamente al punto de las 

"directrices ideológicas de la educación superior en algunos de 

los paises latinoamericanos'', tema de esta investigaci&n.•1 

Ambas perspectivas resultan, de cualquier manera, 

enriquecedoras en el análisis de posibles solucioneo::s a la crisis 

universitaria. F'rob lema que anal i :aremos de manera más concreta 

en los capítulos s1gLlientes, al hablar sobre las Uni.versidad 

Pública en Chile y en Mé;:ico. 

" 1.- Con respecto al punto de la "eHcelencia académica"~ nos 
remite a cierto ámbito de competitividad en el interior de la 
estructura universitaria. que parece respc•nder a los intereses de 
la "economía de mercado", a los cuales se ha hecho referencia 
como uno de los factc.res que c:•Cüsionan la crisis que actualmente 
enfrenta la Universid¿;d Pública l.:.>tinoamericana. Sin embargo, 
esta alternativ<i!I se torna inte1-esante en cuanto al cauce 
institucional que se de a las actividades destinadas a fomentar 

unC11 "competitividad académica", que puede resultar favorable 
el proceso de adaptación a lo5 cambios socioculturales y 
económicos que se han venido dando, siempre y cuando dicha 
alternativa no asuma una tendencia marcadamente "eficientista y 
tecnocrática 11

• 

ó9 



Una Universidad moderna 'i prc.grasista. ·.1inculada de 

estrecha a la sociedad nacional. deberil entconces fomentar: 

1.- La investigación seria y abocada a los requerimientos de 

''creación'' de una tecnología y ciencia nacionales, y no a la 

"reproducción" de esquemas de progreso c:ientifico y 

tecnológico "transplantados". 

e.- La interdiscipl ina1-iedad de áreas y funciones, para 

preparar profesionales formación critica 

integral, no departamentalizada a través de una mal llevada 

''especialización'' •• 

3.- La Autcinomia del quehacer intelectual universitario con 

respecto a modelos políticos partidistas o de planeamiento 

económico que cifren el progreso y reali;::ación humanos 

exclusivamente en los avance9 técnicos y materiales~ dejando 

de lado los aspectos éticos de la sociedad. 

4.- La AL1tonomia Administrcitiva y Financiera, qt.te permita 

mayor libertad de movimiento, y que puede ser lograda con la 

coordinación de acciones entre el organismo estatal e 

ingtituciones privadas, educativas y de investigación. 
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11.- 11 Directrices ldeolé.gicas de la Educación Universitaria 

PW.blica chil¿na en las décadas 7(1 y 80". 

Comencemos ciertas referencias históricas sobre la 

principal Univer~idad pública del país; la Un1versidad de Chile. 

1.- Antecedentes histOricos de la Universidad de Chile: 

Fundada noviemb1-e de 1842 pc•r sectores más bien 

conservadores aunque de ideología progresista, bajo el 

auspicio de la era "Portalia1,.o>. 11 y en substituciOn de la 

vieja Universidad de San Felipe, l?ntraria en 11...mcic:•nes en 

1843, 

En los aRos 30 y 40 en el siglo XIX, Chile disfrutaba, 

diferencia de otros paises de América Latina, de un orden 

democrático y progresista, aún bajo la tutela de un régimen de 

raigambre conservadc:•ra. Portales había iniciado una de 

estabilidad política y económica, que culminará Bulnes bajo su 

presidencia. 

En este cc•nteuto, la cultura y la educación tuvieron amplio 

desarrollo, y grandes personalidades como: el colombiano Juan 

García del Río~ el uruguayo .Juan Carlos Góme:: y los argentinos 

Domingc1 Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre y Rafael Alberdi, 

pasaron a formi\r parte de la historia nacional. 

Se constituyeron sociedades literarias, <como la presidida 

por Lastarria en Santiago, en 1842> y se desarrollé. L1na cultura 

renov~dor~ y prnl"Jresista. 

En este marco. se estableció la Ley Orgánica de la 

UnivE:rsidad de Chile. El vmie:::olano Andrés Bello .• Cquie1, sería el 

segundo Rector en funciones de la instit1.1ci6nl, preparó el 

proyecto en 1941, por encargo del entonces Ministro de 

Instrucción PUblica~ Mam.1el Montt¡ la Ley es promulgc,di\ el 19 de 

noviembre de 1842, habiendo partido la iniciativa del Ministro 

Mariano Egaña, en 1839. 
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La Ley Organica dE: la Universidad de Chile. de noviembre de 

1842, sentaria las bases de una Universidad encargada del cultivo 

de las ciencias y las let1·as, y creada por el Estado para formar 

a los profes1onAles y técnicos que este ~ltimo requiriera para 

promover el progreso econ6mico y social de la naci6n. Ya que. se 

estableció desde el principio, que dicha institución tendria como 

Patrono al Presidente de la República y como Vice-patrc•no, al 

Ministro de Instrucci~n P~blica. 

En cuanto a su estructu1-a académicc•-administrativa, esta.ria 

conformada por las siguientes subestructLl1-as y funcionarios: 

1.- Cinco facultades: Filosof!a y Humanidades; de Ciencias 

Matemáticas y Fisicas:; Medicina; Leyes y Ciencias Pol!ticas y 

teología. 

2.- Cada Facultad estüría regida por un Decano, elegido por el 

Patrono, <o sea por el Preside1itel, de una Terna de candidatos 

sugerida por la Facultad misma. El Decano ser.!a auxiliado por un 

Sec1-etar io. 

3.- El gobierne• de la Universidad seria ejer-c:idc• por 1..tn Rector, 

elegido por ~l Patrono, de una Terna. propuesta poi- la 

institución. Lei i\LIHiliaria un Secretario Generi'll. 

4,- Un Consejc• UniYer5itario_:; el c:u.:i.l deberia a su ve= nombrar 

un Tesc•rero. 

5.- Otras funciones del Rector; ejerce en principio la 

Superintendencia de la Educaci6n Pública, y confiere los grados 

de Bachiller y Licenciado~ previo examen del alumno frente a una 

Comisión de la Facultad. 

&.- Las remun~rAciones de! personal académico y administrativo 

debian ser comoattbles con las otorgadas por el Estado a sus 

empleados. 
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7.- Funciones asi~nadas 

ense~an::::a: 

las Facultades. además de la 

a.- La Facultad de Filosc•fia y Humanidades tendría a su 

cargo la direcc:ión de las Escuelas Primarias. 

b.- La Fac:ultad de Medic:ina debía velar por el progreso de 

la ciencia médica en el pais. 

c.- La Fac:ultad de Leyes y Ciencias Políticas intervendrá en 

la revisión de los documentos relacionados CC•I, la 

legislación y la politic:a. 

El Proyecto de Bello con respecto las funciones cada 

Faculte1d, cc•rrespond:l.a a 1.:1 estructura interna del "Instituto de 

F~ancia'1 • El sentido ''academicista'' de las Facultades de la 

Universidad de Chile, es e larC"I en el hectic• .9e que el docente, 1io 

nec.esariame1,te pertenecía a la Academia o Facultad de su ramo; 

debia reunir ciertos méritos para lograrlo. 

En materia de enseAan:a. bajo la dirección del vene:olano 

Bello, se implementa~ además de los estudios 

profesionales, la enseRan:a técnica, para la capacitación 

materia laboral de los sectores marginados, así cc•mo el acceso de 

las mujeres a lci. educación. 

De esta fi:•rma, 1 ~ oriente.cié-n de la ense1.,an::a superior chilena 

en este per iodc•, asume un carácter "l iberal-demé-ci·ata", en donde 

la Ciencia y la Técnica conforman las bases fundamentales. 

Siguiendo el modelo napole6nica de universidad, la universidad 

estructurada pc•r Facultades, seria el órgano rector de todo el 

sistema educativo. 

El Proyecte• Educativo de Bello consistía en la instrL1cción de 

las masas, destinada a lograr la integraci6n de los distintos 

5ectc·r~s de la sociedad chilena, en un marce• de u1,idc:td nacional, 

~l proceso de mc•C1erni=acié·1, social y económica impulsado por el 

Estado para alcan:ar los niveles de desarrollo logrados por las 

pot~ncias europeas. Así, en su primer Discurso al inaugurai·se los 

cursos de la Universidad, Bello diría; 
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11 Yo ciertamente soy de lc•s que miran la instruccié·n 

general, la educi\ci6n del pueblo, como uno de los 

objetos más importantes y privilegiados a que pueda 

dirigir su atenció11 el gobierno; como una necesidad 

primera y urgente; 

progreso; como el 

la base de todo s6lido 

cimiento indispensable de lñs 

instituciones republicanas. Pero, por eso mismo, 

necesario y urgente el fomento de la enseñan::: a 

literaria y cientí.fica 11
•• 

La orientación "cientificista y erudicic·nista" que Bellc1 

imprime a la educaci6n universitaria pública chilena, a mediados 

del siglo XIX, dejaría una huella importante en la política de 

educación superior nacional de las 5iguientes décadas, itic:luyendo 

las primeras del siglo :<x, en que el Derecho y la f"led1cina serian 

área5 de desarrollo prioritarias para el Estado. 

Para 1847, decreté· la separaci6n de los estudios 

Secundarios de los Superiores. El Instituto Nacional se haría 

cargo de la enseñanza en el nivel Medio Superior. El decreto 

comienza a hacerse efectivo desde 1852. 

En cuanto a la organización de los Planes de Estudie• el 

nivel Superior, esta.ria a ca1-go de las respectivas Facultades. 

El proceso de delimitac16n de las funciones espBcífica: de la 

estructura universitaria, continúa la segunda mitad del siglo 

XIX~ y el 24 de noviembre de 1860, el gobiei-no expide una Ley que 

establece la separac16n de la Primaria del organismo 

universitario, y la creaciC:.n de una InspecciC:.n específica para 

regir la. 

Con ello~ la Universidad ya tendría cargo la 

Superintendencia de la Educaci6n Nacional. 

Poi- otra parte, se incrementa la creaciC:.n de Colegios 

Privados y se promueve el desar1-ollo de la Enseñan::a Técnica. 

La tendencia "academicista" de la educación universitaria, 

La Universidad de Chile <1843-1934), p. 38. 
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propia de esta epor.:a. pe1-du1-a1·i.a. durante décadas, sin sufri.

mayores transform~ciones. 

Poco a poco~ la influencia del ''positivismo europeo''• 

impregr1'3.1·ia el ámbito de la educacié·n universitaria, siendo 

las ~ltimas décadas del siglo XIX y a principios del XX, muy 

clara la orientac16n ''cientificista'' de dicha educaci6n~ la cual, 

ya desde mediadc•s del primer siglo, responde cada ve: más a 

''proyecto nacion~l de moderni:aci6n'', propuesto por el Estado 

funci6n de sus aspiraciones de progreso econ6mico al nivel de las 

grandes potencias de la época. 

La Moderni:aci6n econ6mica y social equiparada 1 .. 

Industriali=ación capitalista proyecto, enma1-cada por los 

lineamientos establecidos por el "liberalismo europeo". guii\rá 

cada vez más los procesos de cambio que se den en la Educación 

Superior chilena. 

Por otra parte, las primeras décadas del siglo XX constituyen 

una épc•ca de g1-a1, 

Chile. El régimen 

transformac16n polltica, econ6mica y social en 

libera! 

prevalecido desde 1891, 

oligárquico parlamentario 

partir de la caída de 

que había 

Balmaceda, 

(presidente que intenta fomentar el desarrollo de una econc•mía 

capitalista moderna el país>~ agotá11dose ante el 

surgimientc• de una élite de capas medias~ prc•ducto del proceso de 

industrializaci¿.n y urbani::aci¿.n suscitado en estc•s ai;os~ debido 

al auge de la economía minera y su comerciali:aci6n~ que abriga 

tendencias liberal-dem6cratas y cuyo crecimiento irá a la par de 

la ampliaci6n del sector servicios. 

En 1980, el ascensc.• de Alessandr-i al poder. promovido por la 

burguesía agraria y minera. amplia base electoral 

capa.mediera, termina con el régimen parlamentario e inicia un 

régimen politico-econ.:.!.mico c•rientado a desarrollar un capitalismo 

moderno SLtstentado sobi-e la pequeña y mediana propiedad pi- ivada .. 

Los ideales de demcq:1-acia y justicia sc•c:ial de los sectoreo;: 

medios y las clases p~pulares, manifiestos estos ~!timos en los 

movimientos sindicalistas generados desde fines del siglo XIX. en 

el seno de la industria minera, contribuyeron a la ruptura con el 
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r-égi.me1i oligárquico . antsr1or y al establ~cimiento de li'!i 

Constitución de 1925~ que sienta las bases l~gisl,;:i.t1vas de {.In 

Estado liber-al-dam6crata, en donde se c•torg~ una "func::i6n social 

a la prc1piedad~ el tl·abajo y la edue:~c¡6ra", y se P1mpli~ el 

espacio de acc1C.n del Estado, el cual eJercei·á l.ln cont1~c1 mas 

directo sobre la economla y las instituciones sc•ci<:\le$. 

La educ:.:;,.ción universitari<'l espec:i"ficamente, seri.<.~ manejada 

como medio de c:apacitacié·n de los prc:.fesic•nales y técnicos 

necesarios a la industr1ali~ac16n nacional. 

Al interior de la Univ~rsidad~ el impacto causado, tanto por 

la Reforma Unive1-sitaria de Córdoba, Arge..ntina, de 1918, como de 

la Ravc•lucié-n Sociali~ta Rusa de 1917, contribt.tye al surgimientc 

de un.;. ideología c·enovadora y prt•grcsista entre estudiantes y 

académico~, con base en la cu~l dichos sectores exigirán la 

moderni:aci6n y democ~ati:aci6n de la instituc16n universitaria. 

No debem~s blvidar la activa labor de la Federación de 

EstL~diantes de Chile, en los años 20, qua impul!:iaron u1"'la mayor 

apertura de \a Educac:iQ.n Superio1· al acceso de eectores medios y 

bajos del trabajo. a tr4vés de la creación de la Universidad J.V. 

Lasta1ria y el Liceo Nocturno Feder1co Hansen, (pif\ra dar 

Educación Media y Media Superioi~ a aqualleis jóvenes que no habi..-tn 

podido recibirla>. 

La antigua or1entilei.é·11 "positivista" de dic:ha eciuc:aci¿.n q{.1eda 

atr.é.s~ siendo subst:ituida por una de t;i.po "profesi.onalista", aún 

c:u.:t.ndo el caracter "erudicionista" que Bel lo habla herededc• "" la 

institución se rnant~ene. Las Car~eras de Derecho y Medicina. como 

profesiones 1 iberales parecen !?er más de~tacadas, aunque ª';te el 

creciente ~umento del sector servicios y comercial en los 20 y 

los 30, la Ecc-nomia y la Contaduria entran en ~uge. 

Cada ve:: más, el ejercicio de una profesión t.miversitaria. 

garantizará <11 individuo prestigio soc:ll'.1. La~ aspiraciones de 

ascenso social de l~s capas media~~ 

uni vera i tar iois. 

c::ifra1~án en lo-= eshtdios 

Los 40 se carac:teri~arán por el fortalecimiento de las 

fuer:::as polltit:i\S de centre:• y cl:!ntro-i:i:.quierdi:otas~ a. partir óel 
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ascenso del Frente Pop.ula1- al pode1- en 1938, con AgL111·1·e Cerda. 

en pugna con las fuer=as de la derecha mc•derada. así cc•mC• ~aje• la 

influencia de los mt•vimientos anñrco-sindicall.stas. 

La integración de las masas al prc•yecto de "mcoderni::acii·n 

económica nacional'', impulsado por un Estado que int~nta 

implantar un capitalismo reformista. baJo lA dirección central 

del Partido Radical a lQ largo de toda esta década, a través de 

la ciducación, se vuelve cada ve:: m ... -!\s imp1-esc1ndible. 

El radicalismo promueve P-1 indust1-ial y 

simultáneamente la expansión de la Educac1¿n P~blic~ ~n Chile. 

Sin embargo, la des1ntegrac1C.n de sus 11.ler::as pc•lit1ca:. 1ntc1·na5 

y un paulatino viraje a la derecha. debilitan al radicalismo 

el poder, a princ1p1os de los 50. 

A lo largo de esta década el Estado impulsa Prc•yec to de 

Desan-ollo Nacional cada ve:: más des.ligado de los inten~ses de 

los sectores asalariados y vinculado 

nacional ligada al Imperialismo. 

los do lo burgue5ía 

A..:1n así. la tendencia socializante anterior y el prc•ceso de 

industrializaci6n acelerado generado por el comercio del cobre, 

propician una acelerada e:tpansi6n de la matrícula universitaria 

en Chile. 

L~s universidades chilena~; in1c1an el procese• de 

''masificac16n estudiantil''• avalada por el slogan ''Univer~1dad 

para todos", qL1e circulabc."'\ en ese enL:•nces. En 1962 habia en lus 

unive1·::.idades 27,60(1 .:1lumnc•s.; pa1·.:.~ 1986, la ci1ra sup1:2i-a lc•s 

t30.(10ü•'. 

Con la nc•table e):pansiC:.\""I de los sectores medios en las áreas 

industrial y comercial de la productividad chilena. suscitada 

las décadas 50 y 60, el ''erud1cion1smo y cientificismo'' que regia 

en estos n1veles educativos. -.1a derivando en un "tecni.cismo''• qL1e 

cc·nfer1rá mayor imp8rtanc1~ al ~mb1tG pr~fesi,·nal d~ la Economía 

y despla::ará al de Derecho 

Mario Orellana. 
estudios SC•Cl~les, p. 12.· 

''La universidad chilena: ••• '' 
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política estatal con respecto a la educación un1vers1taria se 

abocará a fomentar los campos de: la lr1genieri¿,, las Ciencias 

Económicas y Administrativas, por encima de los demás, como 

respuesta al esquema ''desarrollista'' de progreso impulsado por la 

CE PAL para América Latina, siguiendo los lineamientos 

establecidos por la Alianza para el Progreso. 

La Universidad chileiia retoma entonces el modelo norteamericano 

de educación universitarta. 

2.- El Golpe Milit~r de 1973 y el proceso de Reforma 

Universitaria emprendido: 

En la década del 70 y pal""te de la siguiente, encontramos el 

crecimiento acelerado de la actividad capamediera en el ámbito de 

los servicios; lo cual detarmina 

universitaria nacional hacia el 

viraje de la política 

fomento prioritario del 

desarrollo profesional en la~ áreas de Educación y Ciencias 

Sociales. Otro factor que contribuye a este viraje, es el proceso 

de reformas democráticae que la movili:ación de sectores 

estudiantiles y académicos inicia en el 67. 

Paralelamente, hallamos Ltn proceso de creación de instituciones 

privadas de educación superior que va en c1~eciente aumento~ hasta 

propiciar la privati:ación, en el país, de buena parte del sector 

super ic•r .. 

Los ca111bio5 implantados en la Educación Superior chilena 

hasta los 60, habían estado condicionados por criterio según 

el cual la profesi6n académica tradicional, confería prestigio 

social y elevaba el status. 

La situación se modifica en la segunda mitad de los 60. La 

movili:ación de grLlpos estudiantiles y ac:adémicOs por una reforma 

universitaria, ante la inestabilidad de las relaciones existentes 

entre Universidad y Estado en aquel la época, alcanza cie1-tos 

logros, sustentados por una coyuntura política favorable, de 

apertura al cambio. 
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Así~ se ampliarán las vacantes universitarias. t.:i.nto ~l 

ámb1to académico como estudiantil, en parte porque al Est~do le 

resulta redituable. 

La estructura .;1.C:adémico-administrat1va base se mantiene 

durante la Reforma: el patr6n de cambio es el ti-adicional. 

decir, tiene la orientaci6n reformista impresa a la universidad 

c:hi lena desdo los 20, por el impcicto de la Refor-ma de c¿.1-doba, la 

cual cuenta con el apoyo del aparato estatal. 

Brunner clasifica la Refc•rma de 1967-1973, como u1,a 1-eforma 

de origen ''interno'', produ~to de la ac:ci6n colectiva de 

estudiantes proc:edew1tes de universidades tradicicnalistas. como 

la Católica, que demandarc•n mayor participaci6n en el gobierne• 

interno de la institucié-n. <.>..sí como la moderni;::uciC.n de la misma. 

en \.tn sentido c•rientadC• al c.:i.mbio sc•cial y al prc•greso nacic•nal. 

El secto1- académico tuvo que adi1.pta1-se y el gob1cr110 facilité· su 

desarrollo. 

Sin embargo, los sectores estudi.;.ntil y académicc· neo lograron 

la conclusión plena de la reforma, pues asumieron poco a poco un 

papel "contestataric•", más preocupado de los sucesos e:<ternc•s y 

de las reivindicaciones políticas nacionales, que del ámbito 

universitario mismo. Dicha situación se hace más aguda entre 1970 

y 1973, en que del diálogo se pasa ocasiones al 

enfrentamiento. La ref'orm<3 de la estructL1ra universitaria fue 

postergada en aras de par tic ipa1-

radicales que est~ba ~ufricndo el pais. 

A~1n cuando dicha reforma, iniciada a mediados de los 60~ 

implic6 la iniciación. al menos, de cambios profundos en el 

sistema de educación superior, los avances fueron truncados 

abruptamente en septiembre de 1973, con el golpe militar. 

En aras de lograr la estabilidad tambi~n en el ~mbito 

universitario~ el régimen estableci6 un estrict~ contr~l militar 

que se manifestó en la aplii::aci¿.n de las siguientes medi.das: 

i .- Supresión de las medidas de Refc.rma. 

a.- Supresión de la Autonomía universitaria. 
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3.- Supres16n de~ pluralismo y el e~pac10 de libre discusi6n 

ideol¿gica que antes regían en la 1nst1tuci611. 

4.- Restricci6n de los aportes fiscales a la 

! legaron a su pLmto más baje' en 1976). 

(éstc•S 

5.- Expulsi6n de Profesores de ideas progresistas. 

Como no h.abía Lll1 Prc•yectc• de reestructuracié.n de la Educacic'.·n 

Universitaria definidC'I, de 1973 a 198(1. se aplicaron reíormas 

parci~les, de forma independiente cada una de 

universidades intervenidas. 

La coerción psíquica para1i=C· y desintegré· la comunidad 

universitaria. pues sus m1emb1-os 

pertenencia a ellA. Desde el punto de vista cultu~~l h~bo 

claro retroceso. 

Entre los años 1973 y 1978, el régimen aplicaba 

autoritarismo basado en la fue1-za, la coerci6n ideológica y 

"anticomunismo" exacerbado que caía en el fanatismo. No había 

manera~ en estos términos, de legitimar un sistema de ~ducac::ión 

superi<:•r integrado. 

El patrdn de cambio varia notablemente ante la inestabilidad 

caracteri5tica de las relaciones entre universit~r1os, grupos 

sindicalistas y élite en el poder. Cada ve~ más~ el Estado 

busca1-á adec:L1i\r la edi_1cacié·n t.mivers1ta1-ia a SLI "proyectC:1 de 

desan-ollo n.:tc.ic•nal", ccindicic•nado a ".3LI ve>:: pc•r el modelo de 

industr¡alización de las grandc:?s pc•tenc1as, 

enfrent-::\rse e.l escc•llc• del modelo de un.:\ "Univc:ffsidad de M.ns.:<s". 

Avanzando la década del 71), el sectc•r académico va perdiendo 

contrc•l sobre lc•s cambiC•S en l,"' estructura edL1cativ:1.~ los cuales 

quedC".rán subo1-dinados a una combinc"\cié1n de coordinaciones de tipo 

profesion~l, de mercado y de política. 

En este conte:~ te•, sé· 1 o las o\igarqLtías ac.3démi.cas••~ 

•• - Bt.lrtcin Clark, "Implementatittn in the United States: A 
compari-son with European Higher Education"~ e11 Cerycho, Ladislav 
& -z;abatier, Paul, 'Gr~Oo\t Enpec:t<'ltions .?In Mi;<ed Per-t-.:·rmance, 
Trentham Books. Chester. 1986, Anne:<~ pp. 259-267. 
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(definidas por Burton. Clark>. estarán en condiciones de incidir 

de ~lguna manera en el cambio, quedando fuera la mayor parta del 

sec::tor académicC• base de la Universidad. 

Los investigadores, que en América Latina son del 15X, 

serán los únicos posibil1t_ados para influir en los prc1c:esc•s de 

cambio, guiados por el interés del conocimiento. 

"Por le• que toca a los demás dc0cer1tes ~u pc•der radicc-

ahora esencialmente su capacidad pa1-C\ defender y 

promove1- intereses corpc•rativos y sindicales. En estE' 

sentido será por lo general un poder de freno frente al 

c~mbio. una fuer=a conscrvadc·r~~ n1~s que un ~actor de 

transformaci6n''.•s 

El sistema universitario adopta un rostro polit1c::o. Por un 

lado, sirve para mantener a un buen nL1mero de jóvenes desligado 

del mercado de trabajo, <tan re~tringido>, y por otro, para 

satisfacer las necesidades de preservaci¿.n de la cultura 

nacional, asi como para reafirmar la cc•nciencia. de los sectores 

medic•s y formar los cientificos y tecnólogos requm-idc·s por el 

sistema para el "desan-ol lo". De hecho, la socied.ad 

contempor~nea, la idea del desarrollo determina la valor" i ::ación 

que se hace de la Universidad y sus funcic•nes. Así.~ en matcri·a de 

investigación, ~e tratará de fe-mentar aquel la qut? vaya de acue1-do 

al "proyecto nacional de desarrollo", que no siempre es 

congruente con las verdaderas necesidades naclc·nales de prog1~eso; 

principalmente en el caso de lc•s paises latinoamericanos en donde 

el modelo a seguir es e1<te1-no y ajeno a la raal idad estructua-al 

de los mismos. 

Desde el interior de la universidad~ el Sindicato de Docentes 

actua1-á como un gruoc• de interés más oue como ele1ne1;to end¿genr~ 

de cambio. 

•• - .J.:J. Brunner. El r:ambio de los si.stcm~s de t?duc:aciC.n 
-superior. Apuntes sobre el casa chilenc•. p. 12. 
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El cambio en el sistema de Educacién esta1-á determinado por 

~l orden político. con la intervenci~n del gobierno. los grupos 

de interés. la opinién 

comun1ce>c::1é•n. 

pública y lc•s medios masivos de 

A fines de los 70.. el sectc•r de la derecha alcan:::ó ne.table 

inflL1ü1'1c1a la dirección politica impulsé una serie de 

transformacic•nes socialee y econé·micas sustentadas en la doctrina 

"1,eo l ibe1-al". 

El Golpe de Estcido del 73 en Chile habí..:1 tenido sus 

antec::edent~s situaci6n de profunda crisis social y 

econé.mica. manifiesta en una aguda inflac::iC.n, suscitada a su ve:: 

por una inadecuada administraci6n, por parte del gobierno, de 

inst1tuc1c•nes y empresas, al cifrar, este último, el des,"'rrollc• 

econé.mic::c.1 en el subs1dio y contn:1l estatal, reduciendo a.l mínimo 

Q} espacie• activo de la burguesía empresar10-financiera, por un 

lado; así como en la violencia de algunos grupos agremiados, 

<camioneros y obreros calificados de la industria del cobre~ 

entre otros), por el otro. 

Dicha sitLtación gener6 el descontento para cc·n el régimen 

socialista de buE:ma parte de los sectores medic•s y altos 

vinculados a una derecha nacional desplazada por el mencionado 

1·égimen. y que apoyarian el golpe. En un análisis 1·ec3li::ado al 

respectei de este tema, a principios de los 80. O'Deir.nel señalará 

que ~ste últimc:• quedaría a cargo de la única élite que había 

quedado al margen de los errores de las demás: la de los 

militares~ quienes además vie1·on peligi-a.r, bajo el gobierno de 

Allende, el equilibrio de su corporaci6n, al intentar la élite en 

el pOder desincorporar a algunos de sus sectores(''subofi~iales 11 > 

y vincularlos a los grupos .:?.narc:o-sindic::ales.•• 

Perpetrado el Gc•lpe~ la derecha chilena destinada 

desglosar el nuevo proyecto político-econ6lilico quedaría dividida 

G. O'Donnel. "Las fuerzas armadas y el Estado 
Autorit;a1·io del Cc1no Suf. de América Latina". Estado v Política en 
América Lati1,a, p. 207. 
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en dos sectores: 

1.- El de la ''oligarquia propietaria'', ansiosa de rescatar 

un ''liberalismo 11eoclásico" que restaui-ara la prosperidad 

económica propia de los af'\c.s 30. y 

2.- El de la "bu1-guesi'=' financiero-empresarial" cc•n una 

visi6n ''tecnocrática'' del desarrollo, que pretende lograr 

una ''reactivación de la economia nacional'', rompiendo con 

esquemas antei- i c•res. 

La primera se caracteri::aria por tener una idec•logia 

reaccionaria~ sin sei- por el lo conservadora., ya que fue testigo 

de los errores resul tantas del hecho de mantener esquemas de 

productividad y valc11-es ya caducos. 

"Esta actualidad, y su pertina: tendencia OC• 

evaporarse, es el blanco del instinto reaccionario: 

'reestructurar• economía y sociedad para aproximarlas 

al espejo de la •eficienc:ia ' neoclásica, postulada 

como vigencia pasada y como proyecto para el futuro -lo 

cual presupone una tarea no menos intransigente y 

prolongada que la que las fuerzas armadas entrevén para 

erradicar la subversión e implantar 'la autoridad' en 

todos los niveles de la sociedad. 

''Esta l iga:;::ón comien::a a prodLtcir!le en las respectivas 

visiones del pasado. No en el librecambismo y la 

hostilidad de las viejas clases dc•minantes la 

ind\.lstriali::ación -que en el pasado cercano separarc•n a 

·los dliad~s de hoy-, <;;inc• 

paternalista, desprendida de 

en la 

groseros 

auto imagen 

intereses 

materiales, autoritaria pero bondadosa, 1 const1·uc:tora 

de la nacionalidad' y 'expresión de verdaderas 

esencias 1 , con que tanto las fuerzas armadas como 

aquellas clases se ven a si mismas como actoras· de lo 
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más pL11-o ••• de estas hi.,;torias nacionales".º 

La derecha "tecnc•c:rática" añade al ''liberalismo neoc:lásicc•" 

de la. oligarquía propietaria chilena el "tecni.cisrno y 

eficientismo" propios de las modernas economias de mercado der1tro 

del mundo industrializado. 

''La simplicidad de su discurso es la del libro de 

teHto: en cL1antc• a las metas .• una economía 'eficiente'~ 

basada ventajas comparativas, con mercados 

equilibrio y sin precios 'artificiales'. Lo es también 

con respecto a los medios una pol {ti ca monet.:<•ia y 

cambiarla, dotada aprior1 ••• de elegancia que 

contrasta con los vaivcne~ l ncc•ngrLtenc i .ots que 

imputan al pa=:.ado cercanc•. Eso elegancia tiene el 

respaldo de la 'ciencia• ••• 

"Gracias a esa simbic•sis Cque la C•tra derecha no puede 

lograr> -entre, peor un la.de•, lo más técnico y modernc• 

y, por el otro~ capacidad de invocar un pasado 

tradicional -es que la ideologia liberal-tecnocrática. 

se convierte en ideología dominante en el interior del 

pacto de dominaci6n cc•nsagrado por esos estados 

autorita1-tos~ subordinando incluso, ideologías proPias 

de las fuer=as armadas".•• 

El papel que Juegan las Fuer:::as Armadas el 

desenvolvimiento del nl\evo modelo de desarrollo es el de ''sujeto 

hist6rico'' del cambio que permitirá 1~ inserci6n de la burguesía 

liberal-tecnocrática~ ya mencionada. 

Bajo su visi6n ''organicista'' de la sociedad, <propia de la 

estructura también c·rganicista de corporaci6n>~ la élite 

"''.- O'Donnel, ~'p. 208 • 

.. ..,_ !..Q.i.~!.~J!h pp. 209-211). 
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mi 1 i tar co1,siderará a.l comunismo como una especie de c.;inc<l'r qt.le 

impide el sane:• y normal funcic•r.amiento del cuerpo sc•c2al. y que 

tend1-á. por lo tanto, la obligación de extirpar, siendo lo de 

mer'lt•s, los medios que emplee para ello. 

De acuerdo a la est1-a.t~gia de defensa suste1;tad¿, la 

ºDoctrina del Estado de SegL11-idc.1d Nacional',. •• cualqu1en-

movimiento idec:•l¿.gicc:•-pc:•.l iticc:• que atente cgntra el orden 

capitalista inte1-nac:ic1 n<"'l, es "subvei-s1vc•" y hay que corta1-10 de 

raiz. Se hac:e a las FLter::as Armadas la cc•rpc•racié·n respc•nsable de 

la ''integridad'' política, soc:al y ec0n6m1ca de la 11aci6n; ~si. 

dicha corporaci6n tratara de erradic~r la ''subversi¿.n•• en todas 

fo1·mas. (Partidos pol iticos. orga111::i::i.c1c:n1es ~c.·ciales y 

culturales, literatura, centros de estudio, rnov1m1entoG sociales. 

etc ••• ) •• 

El Autoritar~smo parece surgir. desde esta óptica. como 

única vi.a posible a la Demc0 c1·acia, conceptuali::ada ésta en el 

contexto de un ''liberalismo patriótico 11 que e~alta la tradici6n 

histórica libe1-tar1a da Chile, sustentándola en la "creatividad 

individual'' de los chilenos. Dicho régimen, por otra parte, 

quedar-á sustentado en el "universalizado1- i-ac:ieonalismD econ6micc•º 

propio de los "tec:né·cratas". quienes :1sumirán las riendas del 

desarrollo, implantando el modelo "neollberalº. 

Durante el periodo de la dict~dura milit~r se dió un pr¿ceso 

de 11 reestíucturac:ión económica" e11 el paí-;; que, en principio, 

a.taca la industria, fomenta la c:oncentrac1ón de c:apital y 

sustenta la rentab i l idc.d de las transacciones f i.nanc:ieras, 

repercutiendc• asi negativamente les interese~ de lc•s sectores 

"".- Fi lc•sofía cread.:-. por el Per.t.ti.gono r.orteame1-lc:ano, que 
formula la p1~ese1-vación del 01-dcn politic.c.1-económi.co vigente, de 
cualquier movimiento que intente romperle•, por la fuer::C\ de las 
armas si es 1iecesario; y qt.te se cc-nvterte en une. de los 
instrumentos idec•l¿.gicc·-milit.,\res de la política e::terior 
imperialista de la potencia. Asi, la estrategia ~ilitar de Golpe 
de Estado practicada primero en Brasil, en los 60 y en el Cono 
Sur en la siguiente déc:ad""-, tie1~e su p1~incipal Escuela en 
Chicago. 
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de la burguesía vinculados al área productiva, y positivamente en 

la consolidación de una élite burguesa financiera local, que toma 

las riendas de la economla, y aprovecha el desequilibrio 

ettistente entre las tasas de interés nacic.nales 

internacic•nales, pa1-a buscar una alianza cada ve:=. más estrecha 

con el capital externo. 

Asl, se fue asentando en Chile un "capitalismc• tecnocrático 

y consumista" que perpetu6 los métodos ''autoritarios del 

sistema'', pero sobre la bilse de una ''ética desarrollista y 

economic1sta''. Dicha tendencla fue ajena lC•S cambio 

impulsados en la estructura de Ja educación superior del pais. 

Los caracteres ideológicos que sostienen el nuevo modelo 

universitario implantarse, en flmción de los parámetros 

neol ibera les, y que 

instituidas en 19BL son: 

erige finalmente con las refo1-mas 

1.- En cuanto a ''expectativas de desarrollo'': este ~ltimo 

constituye una gran empresa nacional que involucra a todos 

los sectores sociales. El esquema de "cinturón apretado" se 

substituye por el de "progreso a través de un esfuer:o 

c:onjunto 11
• 

"'Chile avan:;:a E?n Pa=. y Tranquilidad' es la expresión 

del nuevo esquema. Cualquier cambio 

presentado c:omo una amen~:;:a a la nueva si tuacié·n" .ao 

2.- El Consume•: consumir es el producto del exito, y por lo 

tanto es símbolo de status. Los medios masivos de 

comunicación. al igual que la educación~ se encargan de 

difLlndir esta ideología enajenante. 

3.- Los sectores que legitiman el desarrollo proyectado son 

'º.- Carlos A. Bascuñán, "Un modelo autoritario para la 
universidad". CPU: estudic•s sociales, No. 55, P• 45. 
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los que conforma la ''élite tecnocr~tica'', 

''Asi~ surgen los eNpcrtos, que descalif'ic~n las 

ideologías, los principios y fundan su poder las 

cifras, los porcentajes y los planes de dessrrollo. 

Quienes manejan este mundo son los l lamAdos a conducir 

el pais1 grupc:. de iluminados cuya image11 

presentada como modelo, sin importar la liviandad de 

sus propuestas. Frente a la imagen del tipo ide~lista, 

desgarbado y algo informal del pasado, aparece la del 

hombre formal, ejecutivo, potcnciosamcnte vestido y con 

un dis~ursc tecnicista'',~ 1 

4.- Cc•n respecto a la "movilidad sc•cial": hay un.:>. f'uE-rte 

critica al pasado y la promesa de un futuro propicio para el 

cambie• y el meJc•r,:1miento de perspectivas. 

En este esquema, Ll\1 sistema universita.1-ic• fundamentado en el 

valor de la critica, pluralista y aut6nomo, no era posible. La 

política de educación superic•r se modifica en función del r"\uevo 

modelo polí.tico-económico de desarrollo. 

En la interacción del sistema de poder y las institucic•nes 

educativas influirá cada ve;: más el área del "mercado". El 

gobierno, inca.pa;: de solvantai- varias áreas del desarrollo, se 

irá desligando de la 1-esponsabilidad de financiar políticas de 

cambio, para delega1- la tarea a los "mercadc•s". 

La Universidad pública queda fuera de la esfera de control 

del Estado, y bajo la supe1·visión del factcq· 11 mercado". 

La Reforma del 81, por el contri'lrio de la del 67, tuve• 

01-ige11 e:<ter110, ya que fue implantada por el gc•bierno, a través 

de un.r. leg1slación. Los académicos ne• fuerc•n cc·nsult;ados. 

Respondí.a al proyecto de Mode?rni::ación de la Sociedad 

chilena, impLllsadc• pc•r el Estado militar, bajo le:\ influencia 
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directa de la derecha pmpresarial. 

La Reforma del 67 habia producido alterac16n el 

funcionamiento general del sistema de Educac16n Super1cr; los 

cambic•S varían en función de la inst1tuci¿.n e• depei,de11ci:::. de que 

se trate. El sistema crece, a la par que 13 matricula. en cadd 

una de las instituciones integrantes. 

Por el cont1-a1-10. la Reforma del 81. Ccc•ntinuac;i¿.n de las que 

se inician en el 73), altera el sistema en su conJunto. pues los 

cambios son d1r1gidos de manera centrali=ada~ desde el ,parato 

político~ aunriue la estrwctura del trabaj0 académico deja 

intact¿;. 

Si i:::c·nfrontamos lc•S alementc•<E· centrales de ambas reformas 

entre s1, siguiendo el estudio especifico que sobre ambas 

refc.rmas hace Brunner, tendríamc.s ._,n esquem.:l come• el que sigue: 

Reformas del 67 
1.-Cogob1erno universitario pc•r: 
académicos, estudiantes y admi
nistrativos. <Rectores, Deca
nos, Directores y Jefes de De
partamento, elegidos por la co
munidad universitaria). 

.:.- La cátedra. es reemplazad,; 
por el Jepartamentor departa
inentcs de invest:.gación se a
gruparon en i nst i tu tos y las 
escuelas se reagruparon forman
do centros, cuya actividad tenia 
carácter interdisciplinario. 

3.- Se impulsó la "profesional i
:ación del personal aci'ldémicc-". 
creándo'5e un mercado de posicio
nes en este sector: (antes, los 
profesores eran eventuales en 

Reformas del 81 
1.- Reforzamiento de una 

estructura de poder 
verticali:ada, en donde e1 
gobierno ejerce acción directa, 
a través de las "Juntas 
Directivas", (integradas por 
académicos interno$, académicos 
de otras instituciones y gente 
designada por el Presidente), 
stobrepuestas a cualquier 
Departamento o Centro. (~lo 

aplicableü a dependem:ias 
universitarias de la !glesia o 
a nL•ev~s Universidades 
Privadasl, 

2.- La est:-ucturél ac:adémic:a 
c0per=tiva se deJC· intacta. 

3.- Se regula y restringe la 
orga.ni:ac:ión del persCinal aca
dém1c:o. mediante la jerarquiza
ción del mismo en c:ategorias de 
diversa esc¿¡.la, c:on el fin de 
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Universidad, pues la mayor. 1 
parte de su tiempo la dedicaban 
al eJerc1c1c. de su prc0fes16n. 1 

4.- Se cc.nservan lc.s mecanis
mos de financiamiento estatal 
del SES. (sistema de Educación 
Superior), La ense1iam:a supe-. 
rior se mantiene como un ser
vicio gratu1 to. 

5.- Se re-.;petó el mecanismo de fun 
cionamiento interno del sistema,ca 
racteri.zado por la interacción de 
Estado y el sector académico-
e1dministri!l.tivo universitario, que 
garanti:a la. autonomia universi
taria y el financiamiento púbh
co. 

fomentar en.1 carrera prc.fe~tc•
nal docente :!e e:1celenc1.;;. 

aunque!' este• impl 1aue un :liH·o 
el1t1smc• en lc1s c.i-1ter1os di? 
selección. 

4,- Se ¿¡l':t>ran lc·s mecanismc·~ 
tradicionales de financ1am1entc• 
Lof> recursos financieros 
estatales dest1n.o1dc•s al SES 
disminuyen. De este monte.. una 
parte es asignada directc'.\~entc.> a 
la lnstituci6n un1vers1tt?.r1a y el 
resto, indirect?mcnte, i\ través de 
organismos que tienen como fin es
timular la c:Grnpetenciai siendo a
signada una porc:iOn a a.lumr.os so
bresa.l1entE.>:; egrest?.dos del nivel 
medio, y la otra distribuida r.ntre 
las distintc'.\s institucit•nes. a manera 
de "credito fiscal un1versitar1C•", 
con destino i'I estudiantes q•.1e 1 por 
sus escasos recursos, no alcanzan a 
cubrir el arancel de la matricula. 

Hav una captación dlrec:ta de 
rE!c:ursos del mercado, a traves del 
cobre· de colegiatura y convemos de 
servicios cc•n empresas. 

5.-" En contraste, la reforma del 
81 se ha propuesteo eHpl íci tamente, 
desplazar el eje de coordinación del 
sistema c!esde el Estado hacia ~l 
mercado, con el fin de 
incorporar el tEector 
pri•1adc1 en l.:t cret?.c1ón y gesti6n de 
nuevas insti tuc1eones de enseñan:a 
superic.r y de di·1ersificar tanto las 
fuentes de financiamiento, como la 

~~=~=:c~~d:~~~!~!fs educacionales 

Se pe.nen en práctica medidas t!e 
intervenc16n estatal en el gobierno 
ce l.:i.s universidades. que son de dos 
,.rdenes: 

~) ~~t1~«.::·rd1nar1a.s: facultad pres~-

u.- :J.:J. Bru11noeff, "La Reforma de las un:ivei·s1dades 
chilenas ••• " S1..1pe1-¿:i,ci611 Académi.c<"! '·' f::·>?ft:•r'me'l. U11j_y.fil:!.:...L~ • pp. 
135 y 136. 
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denciial de designar •.¡ remover a los 
Rectores, <vigente hasta el 89). 
b) Ordinari~s: facultad presidencial 
de concurrir a la designación de los 
miembros de la$ Juntas Directivas 

La RC?forma del 67. pl-opicié· cierta moderni::ación de la 

estructura universitari~. al fomentar una mayor diversificaci~n 

de funci~nes entre los distintos seLto~e~. d~i Lomo la µlaneaci6n 

integral de sus respcctivc•s programas y actividades~ pc•r una 

P"'rte; promover. por la otra, el de5arrollo de la Ca\-rera 

Académic~, otorgando mayor estimulo moral y material los 

docentes, así. como la pa1-ticipac:i6n del sectc•r estudial'ltil, 

además del academice .. en la toma de decisiones. 

No se modificó eso si. la estructura académica en sí., poi- lo 

q1.1e no podemos hablar de una reestri.\cturaci6n total. 

Se intento estrecha1- vínculos entre la docencia y la 

investigacié.n, aún cuando no se generaron las bases adecuadas 

para esta interrelación. Tambión se intentó ,-elacionar las 

labores univer~itarias con la sociedad nacional, insistiendo 

una formación política, que derivaria en acciones partidistas. 

Desgraciadamente, ante tantas demandas externas, la 

universidad veia frustrada su función de "formar" sobl~e bases 

cientificas y filosoficas, estudiantes. 

Por otra parte, la politi=.aci¿,,'l de las universidades 

latinoamericanas e,; general~ hacía difícil la ta1-ea de hacer 

ciencia ~n ellas. 

En cuanto a la orientación que se otorga a la investigación 

científica en este período. hacia el Area de la investig.~ci¿·rt 

aplicada,idónea para el proyecto estatal de industrialización, ne• 

resulta del todo adecuada, si pensamos en que el modelo •tiene de 

afuera y en que además, parece conferirse a la investig~icir;:'.n una 

orientacié-n puramente "econ¿.mica"; fenómeno que 

dur~nte la Reforma del 81. 

agudizará 

Sin embargo, no podemos negar los avances logrados en la 

Educación Supe1-ior- durante este proceso de reforma, que no pudo 
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continuarse a raí= del Golpe de Est~do de 1973. 

La Reforma del 81 en cLimb10. propici6 una fuerte 

dlferi=nciación y desintegración i1""1ten'"\a del SES. Se pe1-di¿. aquí 

la posibilidad de realizar una plane~ci&n coherente. intQgral y 

definida del rumbo que tomaría la Educación Superior en Chile, en 

fUl'"\C iOn de sus prc.p ias necesidLides de prc•gref>o, cc•n independencia 

de intereses políticos o de mercado. 

Aunque es necesar lC• acl.;.ffar ~ qLte ambas Reformas fueron 

regidas por el factor polit1co, como ~s comón a los procesos de 

reforrt1a universitaria en Ameri.ca Lat1n.r1, y no pc•r el factor 

estrictamente académico, dc.nde serian las necesidades de 

moderni=aci¿n del conoc1m1ento mismo las que guíen el cambio. 

En el caso del proceso 1-cformista del 67~ la dirección 

política del cambio es "interna"~ y este último se ve favc•recido 

por la c~·YLtntLlra de ape1-tu1-a demc•crAtica del momento. No así, en 

el caso del proceso reformista del 81, en donde la dirección 

política del cambio es "externa", proc:ediendo de un 1·égimen 

autoritario que requería, p,ara legi.timarse, ejercer un cc•ntrc•l 

total sobre la universidad y que dará luga1- a la aplic:ac:ión en 

dicha instituciOn del modelo de "AL1toritarismc• Burocrático", 

plan'teado por Levy, cuyc•s p1i11cipios van asentándose a partir de 

lc•s procesos de intervencic•nismo militar en la Ltniversidad, a 

partir- del golpe de Estado, y qu.e ¡;o::po1""1d1·emos a continuación. 

3.- Aplicaci6n del modele:· ''AB", en la estructura 

universitaria pL1blic:a chilena: 

3.1 •. Política de admisión a la Universidad de Chile: 

Bajo un régimen de AB, las políticas de <:.>.dmisión gene1-an la 

EXCLUSIOU. Las pC•lí ticas de éldmisic.n a l.?. universida.d chilena, no 

son la excepción, así 1:s que l lev.:;n consigo: 

A.- La E:-cc:lus1ón de los sectores medios e inferiores 
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despla:ados.por el sistema. 

B.- La imposic16n de criterios tecnocraticos en la 

percepci6n de la realidad social y material. 

c.- La enpansié.n del pDder del EstC\dC• en el sistema 

educa ti ve•. 

El proceso de E~:clusi9n ya menciona.de., manifiesta en la 

situación de la Matrícula unive1·sitaria en Chile, entre 1964 y 

1977. De 1965 a 1973~ el n~mero de alumnos matriculados se elev6 

de 41801) a 1400(11). lo cual equivale a 1.111a tasa de crecimiento 

anual de la Matricula del 16.6X; entre 1973 y 1975. dicha tasa de 

crecimiento bajé. a 2.5'l. y an los dos años subsiguientes a un 

C.3Y., ~prov.imadamente.', 

Seg~1n estos datos. en los peric·dc•s ccq·respc•ndientes a los 

gobiernos de la Demc.cracia Ci-istiana. ( 1964-7(1) y la Unidad 

Popular ( 1970-73), La Matricula universitaria expandía 

notablemente por a.Ao, mientras que bajo el régimen militarista, 

<1973-1989>, este proceso se revierte y se suscita una creciente 

reducci6n de las insc1-ipc1ones por a1':10, hasta alcanzar en 1977, 

un nivel equivalente al alcanzadc• en 1972. AL1n cuando desde 1976 

el gobierno empi-ende u1,a campaña de estab11 i:::ac1¿.n de dicha 

situac16n, la politica de eNclusi6n de vastos sectores de la 

sociedad chilena del terreno de los ;;;studios profesionales, es 

muy clara. 

El periodo que media entre 1973 y 1977. se caracter1:::a pc•r Lma 

drástica reducci6n, por parte de la Junta Militar, de la 

Matricula Universitaria. 

De 1974 a 1978, el cupo par-a estudL:.ntcs de nuevo ingr~sc, bajé

de 42 .• 555 a 34. 277 ( 19'l.) • u 

Otros factores que condicic•narc•n esta caída paulatina del 

59 D. Levy, ~' p. 262. Emplea .::c•mo fuente. el 
uAnálisis financiero de la educación superior chilena: período 
1965-1978 11

, Santiago, 1978, Anexo 2. Ministerio de Hacienda. 
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porcentaje de matriculados a la Univei-sidi\d fue1-on: 

A> El incremento del contingente de recha:ados en el 

Examen de Admisidn. de 1975, que provocC. una 

disminuciC.n del nl.'.1merc• de solicitudes de ingrese• para 

el siguiente a~o. 

B> Factores da retardo en los niveles de enseñan:a 

media, generados por el cambio de sistema. 

C) Caráct.er "elitista" de los mecanismos dt? selecciC·n 

impuestos por el Estado a la Universidad, en el plano 

de los E:{ámenes de Admi~•té.n, cuyo contenido es de cc•rte 
1•tec:nocrático y eficientista". 

Si comparamos el modelo de AB de la Universidad chilena, con 

el de las Lmiversidades del 1-esto del Cono Sur, encontraremos 

varias similitudes. principalmente con el de Argentina, aunque 

puede hacerse una dist i ne: i6n con Brasi 1, en donde no se l lev6 una 

politica de educaci6n superior exclusionista, sino por el 

contrario, de mayor apertura al ingreso de universitarios, aú11 

cL1ando si se emprendieron en este país mecanismos de regul.:1c:ié·n 

del nivel Pc•sgrado, en el periodo comentadc•. 

El caso mexicano también resulta peculiarmente diferente al 

chileno, ya que se dió en este período una nota.ble e::pansidn de 

la Matricula, que confirié- a la Universidad tfacion.o<l Auté.nc·ma de 

Hé:t1co la apariencia de una verdadera ''Universidad de Masas". 

3.2. Política de salecc:i6n de personal en la Universidad de 

Chile: 

La política de seleccitn de personal en la Universidad de 

Chile. resulta también 1 'co~~c1tiva'' principalmente en el proceso 

de dcsignacié·11 del ::.ectc•r admi..1iistr.::.t1· .... o; le• i::u¿i,l .-..o es dificil 

de entende1- si resaltamo~ que dicho prc·c:eso 5e asiente.• $Ob1-e toda 

una estructura base jcrarqui:ci.da, en dc.nde los lideres 
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l!"lst1tuc1onales sc•n colocados por el Estado. fiscal i;:ando este 

último través de ellos todo el control del sistema 

acarlémico-administrativo en cuestión. 

Sin embargo, desde el enfoque "tecnocrático" del AB, los 

funcionarios administrativos deberían seleccionarse sobre "bases 

1-acionales"sa 

La destitución de parte del personal aci\démico y administrativo 

ya en funciones, orientada a evitar la disidencia, por un lado, y 

a reducir el gasto público, por el otro, se convierte en 

,-equ1sito indispensable del modelo AB. 

La dictadura chilena desde sus inicios, emprendió una campaña 

de reestructuración cas1 total del personal académico, en donde 

muchos profesores investigadores fueron expulsados, otros 

1-enu\,ciaron voluntariamente y otros redujeron su jornada laboral 

a medio tiempo en la instituci6n. 

El recorte de personal fue aún más impactante en la Universidad 

Técnica y en la Universidad de Cc•ncepci6n •• por sus tendencias 

declaradamente izquierdistas. 

Una de las consecuencias de esta polttica fue la fuga de 

cereb1-os al extranjero, <Brasil, Hé~ico, Venezuela y Argentina, 

en primer lugar, y posteriormente a algUnas de las potencias 

1nund1ales). 

Miett1bros de la Fuer::a Aérea pasaron a ocupar el Rectorado de la 

Universidad de Chile en d'lferentes ocasiones. aún cuando civiles 

con'!.ervaban la Vicen-ectc•ri.a. 

Otra consecuencia de este proceso en el ámbito académico, fue 

el ascenso de la Universidad Católica a uno de los espacios de 

ate1,ción prio1itaria del régimen, ~l cual la empleó además como 

centro de capacitación de los tecnócratas y "Chicago Boys", que 

requerí.a. 96 

59 0.Levy, ~' p. 271. 

Estos sectores intelectuales se formaron en la 
Universidad Católica en la década del 60, a partir de la serie de 
convenios que dicha Universidad hizo con la Universidad de 
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A pesar de ello. el gobierno debi6 cedo~ a la exigencia de la 

Iglesia a nombr3r su propio Pector en esta IJ~iversid~d. 

Con respecto a !a Universidad de Chile. la categoría militar da 

lc•s Rectores no tmpidi6 que. paulatinC\mente, éstos comeri::a1·an a 

1dentific~rse cada ve:: más con la instituci6n. ante la influencia 

que sobrR ellos ejercían Docentes y Decanos. 

fricciones al interior del 

régimen. entre la Fu~r~a Aérea. -que dir1gi~ la Un1versidad-, y 

el Ejérc i te•• -cabe:; a del gobierno-. Para debilitar esta 

dtriqe11cia .nilita1- L1nive1-sita1-ia le. &lite en el pode1- cc•men;:ó a 

clelega1- más "'utorid.:id en los dec:anc•s. lo cual generé- descontente• 

y protestas por parte de un amplio sector, conformado por 

estudibntes, maestros y autoridade~. de la institucidn. 

Una de las p1-imeras maní fest.o\cio1,es de esta problemática se 

presenta con las prote5tas de los universitarios, apoyados por el 

Recto1-, como reacci6n al anuncio del decreto gubername1ital de 

reducc16n del financiamiento '-tnive1-sitaric• en 1976. 

En el terreno politice, el grupo radical ''Patria y Libertad'', 

intervino para demandar las C1L\tor1dades una depuraciC·n del 

sectc•i- administrativo-académico. Consecuentemente, el gobierno 

implanté. ccimo nuevo Rector ¿\ un General del Ejército, efectuando, 

a parti1- de ento1,ces, dest1tuciones masivas de personal. 

Posteriormente, se inicia un periodo de relati.va estabilidad, 

al cual siguen en 1979 11uevas purgas. 

A pesar de que el proceso de despla;::amiento masivo de personal 

académico y ad1Tiinistrativo, no es priva.tivo de Chile, dentrD del 

Cono Sur, en Argentina y Brasil, las Universidades Privadas 

log1-an cDnse1-var mayor autonomía y se convierten en el refugio de 

los académicos e:1pulsadc1s del sector p~1bl ice•. 

3.3. Politica académica: 

Considera Levy q1...1e las politicas académicas reúnen en SI-\ 

Chic:ago. 
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proceso de aplicación,. dos fac:to1-es ese11c:iales: 

a.- La partu:ipac1é0 n del estudiante en el diseño de la 

politica educativa universitaria. 

b.- La elaboración del Plan Curricula1- Académico 

universitario, de acuerdo 

ento1-no social .e:-: terno. s., 

los requerimientos del 

En el caso chileno, el modele• AB se m.:>.ní.fiesta en la supresi¿n 

del primer factc0 r, o sea, la partic:ip-:ic:16n estudl.ar1til en el 

diseñe• curricular académ1ce•, asi como de la libertc.<d acadérnic:a, 

(integrada al segundo fac:to1-); con lo cual se aplica, de manera 

general, la política de E~clu$ión. 

Los nuevos cánones de enseñan=: a $C•n impuestos por el Estado, 

bajo una c:c•nc:epción tec:nc.lc:rática del desarrolle• nacional, en 

donde la función c:rLtica y humanizadora de la educación 

universitaria pierde vigencia, para dar lugar a una c•rientación 

"profesional-efic:ientista" y mecani;:adora de aptitudes. 

La actividad política de estudi"'ntes e intelectuales en el 

ámbito universitario prácticamente se suprime, siendo prohibida 

cualquier tipo de organio=D.ción o reuni6n, que no sea de índole 

e:tclusivamente académica. 

En este c:onte~:tc•. las viejas organizaciones estudiantiles son 

sub~titu1das por ''centros sociales de estudiantes''• y los lideres 

estudiantiles r-eempla::ados por alumnos de confian;::~, elegidos pe•r 

el Rector, con base en sus "méritos ac:adémice•s". 

En el plano específico de las directrices ideológicas de la 

educación universitaria, los cambios son evidentes. Por ejemplo, 

la Universidad Católica sigue enseñandc• Sociolc•gía, pere• no de la 

misma manera que antes; la Facultad de Economía de la Universidad 

n lbidem, p. 279. Levy se basa aquí en las c:ategorias 
estc;blecidas por la universidad nortQamer-i.c:.;1na. de "policy 
formation'' y ''policy output''. 
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de Chile, que antes se encontrab~ tan d1vidiaa, en esta época 

pregc•na las ventaj~s del "l 1b1-e 111erc.;.do". En c•.tcntc• ¿¡, la E:;cuel.,;.. 

de Leyes de la misma Universidad, cierra Dep.:-1- t.;rniento de 

C1encias Sociales con el fin de retornar al Plan de Estudios 

anterior la Refc•rma, ca rae te1-1 z.::i.do por promovei- 1 a simple 

recepción de dates como materia de aprendizaje sufici<.:>nte, no 

dejando cabida al análisis impidiendo, pc1r l c. tanto, 

desarrollar el espíritu crítico en el estudiante.~• 

En el ámbito de la capacitac16n ~rtística se limita la libertad 

creativa. 

Dejan de apli.carse los Programas de Extensi6n Universit.:\l·ia, 

come •• por ejemplo. los que desari-r:1lli"1ban con.1•.i1,to. la 

Universidad Técnica Ndctonal y el Sindicato Central CCUT>. 

La enseñanza adquie1-e un ca1-ácter rígido, •°0!11 donde los alumnos 

deben memori=ar conceptos para los e:<ámenes. asistir a clases 

peri6dicamente~ de manara obligatoria, supeditarse al Programa de 

Estudios sin proponer n1ngun~ mcd1ficaci6n, cerrAndc•se así la 

opc16n a una actitud espontánea y critica por part~ del alumnado. 

Las únicas ventajas del cambie• dE? sistema son: 

a) Mayor dedi.caci6n de los estudia11tes al estL1dio, ante 

el cese de la actividad poli~1ca. 

b) Disminucidn de los indices de deserci6n. 

e> Observaci6n de un mavor grado de dificultad en los 

exámenes de Admisi6n. 

d) Mejoramiento de la calidad de la investig~cidn 

aplicada. 

e> Disminución de la ineficiencia del sector 

burocrático-administrativo. 

"En c·pinié.n de muchos lo que se r,a dadc.:· es un retc1 rno 
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al modelo univei-sitario pre-Reforma. esto 02s, a la 

'Universidad Prc•fesic•nC\li=ant.2'. La Universidad :>ara el 

c.ambici ha transformado universidad al 

servicie•. riuevamc-nte. de una '.5c.ciedad cc•nservadc•ra.. Una 

veoz más, la capa.citaci61'l de élites profesionales se ha 

convertido 

instituciones. 

la principal tarea de estas 

"El 'cun-iculum' y la investigacié.n se concentran en 

lo práctico y en lo aplicado, enfat1:-ando la 

presentaci6n de datos en detrimento de la evaluaci6n 

critica de contenidos•·~· 

El carácter ''profesionali=ante'', típico de la universidad 

latinoamericana de las dos últimas décadas, se rige por un 

proyecto de ''moderni~aci&n tecnocrática"-, que intenta la 

integraciOn a las grandes economías capitalistas mundiales, sólo 

que en un nivel de "dependencia". 

La orientación dada la Educacl6n Universitaria en este 

periodo, no se rige por las necesidades de comprensi6n profunda 

de la problemática socioeconómica nacional real, sino por los 

cánones de progreso científico, cu 1 tural y tecnológico marcados 

por modelos de desarrollo externos y ajenos a nuestra realidad 

vivencial. 

Las políticas académicas que rigen al régimen de AB en el reste• 

de la regi6n conosureña son 1nuy similares a éstas, aunque con 

cierl;os matices de diferencia, como en el caso de Argentina. en 

donde el 1-égirne1; no desan-olla corpo1-aciones universitarias, a 

través de las cuales pueda ejercer un mayor control sobre la 

institución y debe reconoce,- además cierta autonomía las 

Universidades privadas. 

n D. Levy, Op .Cit., p. 286. 
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3.4. Políticas de distr1buci6n de los recursos humanos 

los distintos campos del conocimlento, en la Universidad: 

En el periodo que estamos anali::ando. la política educativ.:i. 

universitaria asume una nueva orientación en el manejo de li\ 

Matricula, variando la estructura de las áreas de conocimiento 

por Carreras así como lc•s cauces de las ~reas de InvestigaciOn, 

en función de la 11ueva étlca "tec11ócrata-efic1entista". Se di¿. 

Lma completa ree~.tructuracit.)n de las Directrices a seguir en los 

ámbitos ya señalados, <Matricula, Carreras e Investigación): 

A.- Directrices en el ámbito de la Matrícula: 

Entre 1973 y 19?7~ la Matricula en el área de las Ciencias 

Sociales reduce notc•riamente en las universidades, (25Y. en 

comparación con el 10% del total de la Matricula). A pesar de que 

la Matricula la Carrera especifica de Derecho la 

Universidad de Chile aumenta proporcionalmente, en forma paralela 

una ligera disminución de la misma 

Concepción.•• 

De acuerdo a un criterio de evaluación 

la Universidad de 

donde: las Ciencias 

Naturales, Matemáticas e Ingenieria estarían clasificadas como 

FAVORABLESJ la Agronomía y las Ciencias Médicas, como AMBIGUASJ t 

el área de las Ciencias Sociales, Leyes, Humanidades, Educación y 

Arquitectura, como DESFAVORABLES, podemos est~blecer, según las 

estadisticus que, de 1973 a 1977, la Matricula aumentó de 31.SY. a 

32.5% en la primera categoría; de 16.7 a 17% en la segund~; y 

disminuye:. de 51.5 a 51).3Y. en la tercera, <o sea, prácticarne1-ite la 

mitad) .u 

61 lbidem, p. 299. Cita datos del "Informativo l"ko. 2", 
División de Admisl6n, Universidad de Concepci6n, 1977, p. 18 Y 
Anuario 1977, Conseio, p.a. 

••.- Anuario Estadistico~ 1976. santiago, Consejo de 
Rectores, 1977, p. 14 y~~ Consejc• de Rectores, PP• 7-20. 
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Esta situaci.én est~ vinculada al gr.::odc, de movi li;:ac:ión de los 

estudiantes. asi como a las politic:as de c~PD de Matricula, para 

p1-ime1- ing1·eso. De 1974 a 1977, el CLtpo total disminuyó en un 

22~ .. mient1-as que el de Ciencias Sociales bajó en un 49Y.." 

Lo anterior significa que en este periodo, el Area de 

Ciencias Sociales y Educaci¿.n, incluyendo il.l Derec:hc.•. dejan de 

prioritarias para el Estado. El proyecto tecnoc:rátic:o de 

desarrollo exige la capacitaci6n de los nuevos cuadro3 dirigentes 

de una sociedad en vías de industriali.::ac1ón, (aunque en un marco 

de dependencia económica). para lo cual se adec:Lla11 las áreas 

prc•fesionale5 vinculadas al ámbito ecc.•né0mic:c.•-administrativt• aisi 

como al Ambito téc:nic:o-c:ientlf1co; el impL1lso de estas óltimas 

pasa e:>. ser fundamental par.r1 el Estado. 

Hay que hace1- notar que la::: ;:J.Olíticas de t-est1-icci6n de la 

Matricula. aplicadas. a través de los criterios e::clusionist~s 

que funcionaron en los procesos de evaluac:i6n de los Exámenes de 

Admisi6n, entre otros mecanismos. contribuirán a este objetivo. 

"La Unive1-sidad de Concepc:ié·n 1-edujo su cupo en 

Ciencias Sociales a solamente un 2% en 1977; muchas 

escuelas fueron transferidas a otr-as áreas Cpc•r ejemplo 

las escuelas de Eccinomia y Administración pasaron del 

área de ciencias sociales al áre?a de fí.sica, quimi
0

ca y 

ciencias naturales) y aquellas que servían de fCirtale::.~ 

al MIR fueron simplemente en-adicadas Ccomo sociolc1gia 

y periodismo). 

"La ciencia política desapareci6 tanto en la 

Universidad Cat¿.1 ica como la Universidad de 

Chi le 11
." 

" .. - Informativc• No. 2. División de Admisién, Universidad de 
Concepcidn, 1977, p. 7 y C~SEC, p. 2. 

•• D.Levy, Oo .. Cit., p .. 290. Cita "Informativo ~Jo. 2", 
Oivisié.n de Admisión, Universidad de Conc:epci6n, 1977, PPe 39 y 
30. 
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Dicha polí.tic:a edLtr:ativa, orientC'\da a desarrolla1- las ál-eas de 

estudio más vinculadas a la productividad industrial y a las 

fluctuaciones del mercado internacic•nal capitalista, respc•nde a 

una tendencia "nec:•liberal" en donde el fomente:• ~ las HLlmanidC'ldes 

podrí.a generar la ''base critica'' no dese~da ni conveniente al 

sistema. 

B. Directrices en el ámbitc:. de la Investigac:ié.n: 

En el campo de la investige\ción el Estado asume el r:ont1-ol de 

los principales centros, limitando notablemente la investigac:i6n 

en el área de Ciencias Sociales, así. como la investigacié·n pLwa. 

Abc0 ca los trabajc•s cientí.fic:os a satisfacer los requerimientos 

del Prc•yecto Nacic·11al de Modcrniz¿\ción Económica~ el cual, por 

otra parte, es regido por los intereses del 

norteamericano. 

Imperialismo 

Así., 

fundado 

el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología de Chile, 

por la Democracia Cristiana para promover la 

investigación nacional, <que habia. SL1frido cierto decliVe bajo la 

Unidad Popular, debido a la orientaci6n política que se le 

1mpr1me), pase;. ser controlado, bajo el régimen militar, 

directamente poi- el sector económicc• empresarial y financiero 

favorec:ido pc•r el sistema, y pc•cc• después, por el mismo gc·bierno, 

perdiendo el sector educativo el lugai- que antes ocupada en dicho 

centro. 

La instituci6n pasa a fijar sus objetivc·s primordiales en la 

''importación de ciencl.:;. y tecnc•logi.a del mLmdo desan~ollado", más 

que en el impulso de una investigaci6n nacional aut6noma. Aún 

cuando no pc·demos negar el progreso generado, en este periodo, en 

el terreno de la .. investi.gacié·n aplicade."~ princip.:.lrnente en las 

áre~s de Ingenieria ·1 Biología. 

La política estatal de ccntr?li:aci6n de los proyectos 

educativos y de invest ig°"'ción fue más aguda las 

Universidades CatC.lica y de ConcepciC.n. 
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La can.:'11=acié·•• del fi1,anc1amu:mtc· públicc• a las universidades 

se reduce a las áreas que '=l gobie1-no conside1-i\ prioritarias. 

Aunque esta reestruc:turac ié·n de la polttic:a educativa 

universitaria y de investig~ci6n. presenta de manera muy 

similar en el resto del Cc·nc• Sur. debemos hacer hincapié en que 

en el caso argentino, se suma la ause11cia de un proyecto definido 

de reestructuración académica glc·bal, que genera una política de 

ewclusió11 bastante más arbitraria que la de Chile. en las áreas 

de la Mati·icula y de la InvcEtigacié.n. 

3.5. Política de redistribución de los recursos financieros: 

Desde el golpe militar, la politic.rt estéltal de financiamiento a 

la Unive1-sidad fue encauzada hacia drástica 1-educción de 

recursos. 

De acuerdo al enfoque de los "Chicagc• Bc•ys", la asignación de 

un porcentaje considerable del presupuesto estatal a la Educación 

Superior~ impt icaba el abandone• de la mayc•r parte del sectc•r 

estudiantil. conside1-ando qu" es sólo una 

minoria.mayorit~riamente c~pamediera por cierto, la que alcanza 

el nivel universitario; y poi- la tanto, se descuidaba el 

crecimiento de las mayorías en edad escolar. El presupuesto 

destinado la Educai::ión Universitaria~ reducido entonces 

notablemente, a la par que 

Educaciin Básica. 

incrementa el asignado a la . 

El modelo neol iberal de desarro 11 o e><ige ademas la 

reprivatización creciente de emp1·esa.s e instituciones, y la 

ilituación de exenc:iéin del pago de colegiatura, de· muchos 

universitarios resulta un elemento c•bstructor del desarrollo 

planeado y su proyecc:iéin "tecnocrátic.:k" en la enseñan:a,. puesto 

que ocasiona una prolongación del ciclo de estudios 

profesionales, asi como la reducción de las posibilidades de 

incrementar el ahorro público. 
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Es caracte.-íst1co de esta épocr el 'fomento eo. lM ''impc,¡-tac1.:.n de 

teci'lC•lc•gieo.", ;:. -:.:-.1-go de ecc•rn:,m1stas '/ o;_;e.-~nte~ pi-ocedentes del 

grupo de los "Chicago Boys". 

Sin embargo, a pesar de estas med1das 1-estr1ctivas. de 1977 

1980, el gobiei-nc• no pL1do cesar los subsidios. 

l.a política ¡Jresupuestal en materia de educaci6n en paises que 

sosteni.an este 1-ég1men, como Argentina. sigue prácticam~nte los 

mismc•s parámet1-o~,. aunque en el caso de este úl time• pa:is ne. se 

aplic¿ 1,1ngunc, medida d~ cob1·0 de Colegii\tu1-as en inst1tuc1ones 

p..:1blicas de ed._1cr.ciC.n SLtper1c:"-, (lo cLtal se \ntent0 1?11 Chile con 

incipientes 1-csultados en un pr1ncip10), qut=as debt.1C:• n la 

fuer=a que alli tnnia el sector privado, 

A contlnuac1~n presentamos un cuadro. eHtra:ido del estudio de 

Levy, sc1bre ed Pc•rcentaje del Pn?supuestc• Est.at;i.l y de Eth•caci¿.n 

dest1nadci a la Educac1¿.n Super to\- >0m Chile entre 1965 y 1981: 
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Añc· Ed/PBN Ed/Presupuesto Es/PtJB ES/Presupuesto ES/Ed 

1965 3.2 13.1 1),9 3.9 29.6 
1966 3.4 13.9 1.0 4.1 29.3 
196? 3.4 15.2 1.0 4.3 28.3 
1968 3.6 15.B 1.0 4.6 29.2 
1969 3.6 14.B t. l 4.5 30.3 
1970 3.8 14.2 1.2 4.4 30.5 
1971 4.8 15,lt 1.5 4.9 31.8 
1972 5.2 17.9 1.9 6.5 36.l 
1973 3.9 13.7 l.b 5.4 39.8 
1974 4.8 15.2 e.o 6.2 40.9 
1975 4.1 15.7 1.4 5.2 33.3 
1976 3.9 14.4 1.2 4.6 31.8 
1977 3.9 15.6 1.5 5.3 34.1 
1978 - 14 .8 - 5.4 36.2 
1980 11.9 - - -
1981 

Claves: Ed=presupuesto nacional para Educación. Presupuesto= Presupuesto 
Nacional Total. ES= Presupuesto Uacional para Educación Superior.65 

Fi.nalmente, el me.delo de AB, en la estructura universitaria 

chilena, imp li cz la falta de "autonomía 1-eal" de dicha e<strL1ctura 

y la c~nsecuente SL1bordinaci6n de la Educaci6n Superior a los 

inte1ªe$eS de la políti-:a eccin¿·mica. vtgente, aunque esta última se 

c•riente más a sé\t1$facer lc•s parámetrc•s de desarrollo marcadot:; 

por el capital e:~te1~nc·~ que las t,ecesidades de crecimie\,to moral 

y material de l., poblaci&n nacional. 

En este conte;:t.:.. en la década de los 80, el mil ita1-ismo impone 

las directrices o:.:egui.- por la 

educacié·n ur'live1-sitaria chiten.o;.. 

Se intenta reestructurar el sistema. impulsando ~l crecimiento 

de las áreas profesionales vinculadas al libre mercado, aún en 

detrimento de las demás. 

En los últimc•s ai::¡os d12 esta década y a comienzc•s de la actual, 

la Unive1-sidci.d F'úblic.:i. mexicana asumirá tendencias muy similares, 

611 Levy, Op.Cit., p. 315. Datos del Ministerio de Hacienda, 
"Análisis financiero de la Educación Superior Chilena". Santiago, 
19?8, pp. 3-B, y Statistical Yearbool:. United Nations, 1qe2. 

104 



siguiP':"ldo el m1~mc• modelo. 

4.- El f'actcn- "mercado" como condicionante del cambie• en la 

Educación Universitaria; 

La reestructuración del 

anteriormente. vendría 

sistema educativo ya men~ionada 

romper el patrón de c:am~lo 

tr.adicional, er-. donde el sector ac:adémicc:• lleva las riendas. La 

''profesidn misma motor del c:ambio 11 , e11 aras de la 

capacitación de lc•s intelectuales requeridos para form~r los 

nuevos cuadros dirigentes del sistema, deja el espacio al 

''mercado como r~ctor del cambio''. 

Con el advenimiento del modelo neoliberal de desa1-rollc• en 

América Latina en los so, el factor mercantil comienza a incidir 

cada ve=: más en las directrices de la Educacié·n Supe1·ic11-. al 

igual que en Estados Unidos. 

Concretamente en Chile, la política de reestructurac1¿.n dc:.>l 

sistema educativc• a nivel superior, se inicia CC•n la aplicación 

de reformas en la estrLtctura administrativa interna de dicho 

sistema, la cual es d e s e e n t r a l i z a d a en organismos 

corpc•rativos m~s fácilmente manejables por el gobierno y que 

están destinados a arrebatar a la Universidad Pública central, 

el cc•ntrol de los estudios y la actividad profesional, así como a 

reducir el subs1dic• estatal de la educación superior. 

En la década de los 80~ los cambios emprendidos por el 

el ámbito de la Educación Superior se 

manifiest·an principalmente en: 

1.- La modiíicación del diser\o estructural de la EdLU:acié.n 

Superior, a través de la suc~sión de una serie de medidas 

legislativ~s y administrativa5. que tienden a mermar cada 

vez más la Autonomía Universita.~ia. 

2.- La redefinición de las modalidades de operación del 

sistema a t1-avés de los instrumentos del tesoro pi!1blicc• y 
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los mecanismos de transf~ipencia del gasto fiscJtl. De este 

~ltimo, el ~estinad~ a la Univers1d~d P~blica es disminuid~ 

notablemen::-=. 

Así, el régimen intenta abrir el sistema de Educaci6n 

Superior a las áreas de desarrollo del mercado. 

La reest1-LtcturaciC.n del sistema de Educac:iC.n SL•perior, 

inici-=-.da en leos Ge). ;;:oii 2cc:io11es cc<11c:retas come•: 

1.- Desvinculac:i6n eiitre la~ dos Universidades del Estado 

entidades 1·egionales~ las cuales 1~uerc•n for.:::adas, a. 

2.- Red1~t~~buci~n de la tarGa dD 

superiores 1?1-i tres subestructu1-as: 

a~ Las Un1vers1dades. 

b) Los Institutos Profes1onale~. 

e) Los Centr~s de Formaci6n Técnica. 

institLicic:•ner; 

in1p~rtir ~studio~ 

3.- Ampliac16n horizontal del sistema de Educaci6n Superior, 

el cual queda integrado por loe siguientes conjuntos: 

a) El instituciones p~blicas 

~n1vers¡tar1~s o ~o uni~ers1tar1as-, que rfrC1bcn un ~por~e 

fiscal d~re:to de carácter institucional. 

b) El de las institLtcic:•ne-:i privadas nLH?vas de c•.tcoi.lqu1er 

nivel, que ~o ~~ciben e5c ttpo de ~porte. 

4.- Se impl;1.nta en las universid.ades el ceob•o de cLiotas pc•r 

Matricula. da acuerdo a los co~to~ 1-eal~~ do las respectivas 

Carreras. 

5.- Se estr:tblece Lm crédito fiscal pare. estudiantes de baJc•s 

ingresos, .-estr i ng i.do a. i nst i tL1c i oncs que rGc iben apoyo 

fiscal directo. 
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6. - Se eres. un "Fondo de Desarrollo Cientifico y 

Tec:nológic:c•", para prc•mc•ver la investigación, minuciosamente 

seleccionada por el sls;tema, otorgándose privilegio a la 

ciencia básica, a. través del fomento de la investigaciOn 

aplicada. 

Asistimos ePta época a una clara "fragmentaciOn" del 

sistema de Educación Superior, que ocasiona la afirmación de 

entidades educativas autónomas e independientes entre at, que 

5on ca.paces de generar un proyecto educativo integrado y 

congruente con las necesidades de desarrollo de la cultura y la 

ciencia nacionales. Va que dichas entidades serán Jerarquizadas 

por el sl&tema, de acuerdo a un proyecto nacional de desarrollo 

que se sujeta a los parámetros establecidos por la economía de 

mercado internacional. 

En 1993, sólo 8 instituciones impartían educación 5upertor en 

Chile. Para 199?, funcionaban: 23 universidades, 22 institutos 

pro~esionales, más de 100 centros de Formación Técnica y más de 

30 Centros Académicos independientes, en donde 

investigación y diversa9 labores académicas. 

se realiza 

La Reforma se inicia con la nueva LegislaciOn impuesta para. 

la EnseAanza Superior, durante el bienio 1980-1qa1. 

Entrm las u1,iversidades actuales están: la& ocho antiguas, 

die;: universid.;'ldes públicas regionale5; dos universidades 

pedagógicas y tres universidades privadas nuevas, que se 

autofinancian en el mercado. 

La universidad mayor 1eunia en 1985 a 17,000 alumnos y 3,500 

docentesJ la menor 1eunia .a. menos de 1,400 alumnos; otra agrupaba 

a 140 docentes e investigadores, de las cuales, menos de 100 

tenían tiempo completo. 

Por otra p~rte, existen 24 InstitL\tos Profesionales que, en 

1904 reunieron a casi 30,000 alumnos, llenando más de la mitad, 

el área de Educación. El 60% de la Matricula de esta 

subestl-uc:tura se concentraba en institutos con aporte fiscal y el 

resto en Institutos Profesionales privados. 
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Hay más de 100 centros de Formación Téc1iica~ que en 198'-t 

matriculaban a ~5.000 alumnos. Cl de cada 4 de los matriculados 

en Enseñanza Superior>. Más de la mitad de la Matrí.CLlla se 

ceincentra en die::: centros; el !t(l'I. de la matricula total~ se 

destinó a Carre1-a~ de las áreas Administrativa y Comercial"' 

En cuanto et los Centros Académicc•s independientes, so~ los 

que más se 

internacional~s. 

Posgrado. 

vinculan· con las comLtl"li.dades académicas 

además de presentar prc•gramas dc•centes de 

En el ámbito académico-administrativo de la estructura 

universitaria. el Consejo de Rectores queda i1,tegrado sola.mente 

por las unive1-<::iid.;1.des que reciben aporte fiscal~ e incluyen 

Institutos Profesionales derivados de las antiguas un1vm-sidades, 

a los otros no. 

Dentro del s 1-= tema de Educac i é·n Superior en es te cc•nte::tc•. el 

subsistema un1ve1·sitario es el más importante; concentra a un 68Yi 

de la Matricula total, distribuida de manera desigual a lo largo 

de toda la República. Trabajan él 17,000 docentes 

investigadores. 

Sólo en las 1_1niversidades pueden obtenerse gradc::1s académit::os 

legalmente reconocidos. además de tener estas últimas el 

monopolio de La enseñanza en 12 Carreras de alto prestigie•. 

También se desarrolla aqui, la mayo1~ · parte de la actividad 

cien't:ifica y se provee el 83% de las pLlblicacic•nes cientific:as 

nacio1'"\ales recco11::oc1das a \iivel internacional. 

Por otra parte, las 20 Univer!i idades que reciben apc•rte 

fiscal di.recte. :i indirecto, son las destinatarias del gasto 

estatal casi completo para Educac:ié.n Superior.•'1 

Cuando la coordinaci6n del sistema opera principalmente por 

la 11 pol:í.tica'', el rol de los académicos es dinAmico; los que 

fungen como autc•ridade<E. buscan 1nclL1so ..ri.11cul.:.rse con el Est~do~ 

••.- 3 .3 Brunner ~ bQ...á.._pr:_~i~- r!¿. la-·f-:Uucari6n Superic1 r 
Chile y su fütur•o, pp; 2-4 • 

.a.'1.- 3.3. Brunner, ~.,p. 5. 
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por diferentes medios, y eventualmente intE!ntt'l.rán acomodo en 

cargos del gobierne•. El papel de los estudiantes también seré 

activo, a través de movili:aciones, en donde tienen la 

posibilidad de incidir en el gobierno interno de la institución e 

incluso en la arena política nacional, formando muchas veces 

frentes de oposición. 

Pero cuando la coordinación del sistema opera principalmente 

por el "mercado", el sector académico-administrativo 

universitario deberá demostrar "capacidad empresarial", más que 

nociones academicas o aspil·aciones políticas. ·El personal 

académico en sí, deberá preocuparse por su situación en el 

mercado, ya que surgir~ el problema de las remuneraciones bajas. 

En cuanto al sector estudiantil, su actividad política será 

~actible en espacios ajenos al ámbito universitario, en el cual 

tendrá el rol de consumidor de un servicie• que paga, y cuya 

calidad no tiene derecho a cuestionar. 

5.- La crisis de la Universidad chilenas 

Las universidades en Chile sufren, desde este periodo, una 

crisis interna, manifiesta en los siguientes ~actores: 

1) Régimen de autoridad ineficaz, implantado por la 

dictadur~, que genera inestabilidad y disconformidad las 

relaciones establecidas entre estudiantes, académicos y 

autoridades. 

2) Reducciones drásticas en el financiamiento estatal de la 

enseñan%a universi taria1 del gasto fiscal total, el 

porcentaje destinado a dicha enseñan::a pas¿\ de 6.3~: en 1974 

2.2Y. 1986; en rel~ción con el gasto fiscal en 

Educación, la reduccié·n se da de un 4·0.9 Y. en 1974 a un 

16.3% en 1986. Esto ha significado que de 1981, en que se 

implantaron las reformas a 1986, el déficit de ingresos de 
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las Universidades, ha sidc• de un 45.6'1.. Pc•r lo mismc• he1.n 

caído notablemente los sueldos del pe1-so1;al .!'cadémico. 

3) La MatricLlla Universitaria vigente en el periodo de 

estudios prev1os a la obte1;ción del grado, se reduce de 

147,000 aluomos a 127,000 entre 1975 y 1C?95. Declina la 

Matricula en el área de la Educación. (la cual representa un 

cuarto del total>, y se incrementa en el area Tecnolé-gica, 

(a efecto de la expansión de la Matricula en las Carre\-as de 

lngenieria). 

41 Proliferacié·n de los Programas de Postgrado en los 

últimos üños: pasan de 74 en 1979 a 162 en 1984. Sin 

embargo, la Matricula total de alumnos Maestria y 

Doctorado conccntr6 a solo 2,835 alumnos en 1985,<1?.SY. 

alumnos por cada Programa). El SOY. de la totalidad de los 

Programas de Postgr .. "\do, 

Universidades antiguas, (la 

son impartidos por 

de Chile, la Cat61ica, 

cuatro 

la de 

Concepción y la Universidad Austral>. La Universidad de 

Chile concentra la mitad de los programas de Doctorado, y 

tres de cadñ cuatro del total eje éstos se concentran en el 

área de Ciencias Naturales y Matemé.ti.cas, en donde se 

imparten también uno de cada tres Programas de Magister. 

5> Del totC\l del personal ac:ad6micc• universit¿\rio, menos de 

ao'l. se halla. dedica.do la investigacié.n. Pocas 

universidades reúnen las condiciones adecuadas para la 

investigación. 760 Doctores trabajan en las Universidades 

por tiempo completo~ (no tiene información sobre la 

Universidad c!e Chilel; de ellos, el ?0% se loc:i\li=a en 

cuatro Universidades: la Católica, la de Conc:epcié.n, la 

Católica de Valparaiso y la Austral. Dichas Universidades 

reunen el 06% de los Magíster de tiempo completo, (no 

contando la Universidad de Chile>. 
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6) º" los artículos c1e11tíficos dlfundidc•s 

interni\cionalme~"\te en 1984, l:. Univer~1:i¿¡a de Chile aporta 

la mitad y la Universidad Católica un.=; cuarta parte. Ambas 

Universidades~ junto con la Austral. cuentan con el 91% de 

la producci6n cientifica naciona.1.•• 

7) Deterioro creciente de la calidad académica. 

La situació11~ en general. de la EdLtcacié.n Supe1-ior chilena en 

este periodc1 es patética. Neo hay 1..1n1formidad de interesE>s entre 

las distintas instituc1one& que la conforman y exi~te gran 

pesimi5mo en el sectc•r académ1cc•, con respecto a las perspectivas 

de desa1-rollo a futL1ro. El sistema se halla 111m121-so en la lucha 

política diaria. con lo cual se bloqt1ea su capacid~d de progreso 

aut6nc•mo. Hay una escasa part1cipac1é.n de los aci>.dém1cos en el 

gobierno de las universidades y lc•s estudiantes sienten 

alien~dos debido a la represi6n, por a~os, del debate ideol~gico, 

la obstrucci6n de la capacidad creativa y de critica y el 

deteriore• pat.tlatino de la vida académica. 

Ai:1n a tres añc•s de terminada la dictadura mi 1 i t.:.r en este 

pais, los factores de crisis subsisten el ámbito da la 

educaci¿.n universitaria, la cual sigue respondiendo al modelo 

''profes1onalizante y tecnocrát1co'' propio del proyecto neoliberal 

de desarro 1 lc:•. 

6.- Perspectivcls de st.1peración de la crisis: 

Para encontrar las posibles solucic·nes la crisis 

universitaria, ~s necesario que universitarios, general, y 

gobien10, se ni>planteen las perspectivas d~ desa1~rollo a futuro 

de la Universided, ~ partir de las ~ondiciones actuales que la 

sustentan, en un pi-ocesc• "autocrítico" de eva.luaciC:·1,. 

Desde ahí, debería surgir el conse11so global sobre la 
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aplicación de medidas.de cambio viables en la realidad práctica. 

Pare. alcan:::.ar dicho Consenso, deben atac,;1rse los problemas en 

forma estructu1-al y no parcial, pal"a de ese modo, Gatisfacer los 

requerimientos de crecimiento intardisciplinario~ de todos los 

sectores que confo1-man dicha estrL1ctura y no solo los de algunos 

de ellc•s. 

Peodrian suger1rse -::orno bases de esta acción conjunta: 

ll El deslindamiento de las funciones especificas 

correspond i etites~ respec t l vamente, cada una de las 

subestructuras del ~is tema uni ve1-s1 td1· to; evitando que 

cualquiera de éstas rebase sus 1 imí tes de acc:ié.n, paré'\ así 

garantizar un equilibrio entre las diversas .1.reas congruente 

con las e:(igenciaG 1,acionales de desarrollo de las mismas. 

2) La integración de un órgano consultivo a nivel nacional, 

con i·epresentantes de los di fer entes sector.es del ámbito 

universitario, que delibere sobre la política universitaria 

a seguir. 

3> El fomento de una integración coherente de las 

actividades en materia de Docencia, lnvestigac:ión y Difusión 

de la Cultura, en funci6n de satisfac:er las nec:esidades 

estrictamente nacionales de progreso cientifico, cultural, 

tecnol6gico y artístico. 

4) El fomento de una mayor unifo1-midad de criter:c•s en la 

elaboración del diseño cu1·1~icular aplicable pa1·a las 

distintas Carreras, así. como en la redistribuci6n de las 

mismas por áreas y en la elaborc\Ció11 de los E::ámenes de 

Ad1nisi¿.n. 

5) El impulso al desarrollo de las bases "criticas" 

fundamentales sobre las cuales debe asentarse la enseñan;:a 

universitaria, para ejercer su función social mc1dernizadc•ra; 
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da acuerdo al cua1. deben prevalDcer en cicha e11~e~6n=~: el 

derecho a la libertad de cátedra, por parte de los docentes, 

y cierta apertura al des~rrollo de n1·.1eles de 

cuestionamiento ideol6gico, por parte del estudiantado. 

6) La promoción de Lm sistema de financii\m1entc• m1:-.to, Cde 

coordinaci6n entre las iniciativas p~bl1ca y privada)~ para 

las universidades p0blicas, c~n el fin de que la escasez de 

recursos estatales convierta en un obstáculo para el 

crecimiento académico de dichas instituciones. 

En n:?SLlmen, es neces.;.rio bu!:lcai- condic101•es más c..:lara~ y 

definitorias de desarrollo dentro de marcos inst1tucional~s que 

proporcionen al sistema universitario: la sufici~nte autonomía. 

interdisciplinariedad er1tre le.~ diversas ac:cic.nes p1-ogramátic:as~ 

mayc.•r calidad la Educacié·n y niveles de ezpec:i~lli=acié.n 

adecuados par~ cada ~ector, a través del Postgrado. 

Sin embargo, para encontrar estas cond1cio11es de desarrollo~ 

debe par ti 1- de 1 a6 porspP.C: ti vas real es de: cree: i mi en to de 1 a 

nac:16n y no de modelos de de~arrc•llo forJados sobr~ realidodes 

nacionales distintas y ~jenas a las de nuestros paises. 

ºNadie duda de que en n1..1e~tl-a sociedad la universidad 

debe insistir en la formaci6n do profesionales de 

acuerdo n la demanda nac:1·:•1ial. Perc· e•5te ·fo1-mac:1¿n deb~ 

equilibrar l.:1s nec:cs1d.::\dE:'s mas 1.1rgentes del :iesE'Wrc•llc• 

sccioec:on6mico con la formaci6n cultural y c:ientific:c. 

Por esta ra=6n, una func:i6n siempro relevante la 

universidad debe ser la investigaci6n c1entifica'1
.•' 

e 1 oresente, la un1vers1dad c:hilenB enfrenta l~ 

competencia de otras institucion~s de educaci6n s·~p8r1or, pues 

actualm~nto. la Educac1~n Super101- rebasa los iimitem de la 

Educación 1a form~c::.¿n de 

n.- H. Orellan.:i. "Lil. t.lliivers:dad chtle1"'···" CPU: estudic1 s 
sociales, pp. 20-21 •. 
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universldades solo "profesional izan tes", constituyen un gran 

error. La Univers1dad moderna debe estar regida por la 

interdisciplinariedad de áreas, estrechamente vinculadas entre 

si~ sin que una tendencia a la "especiali:.ac:ión" extrema, impida 

los egresados tener una· visión integral de la realidad 

socioecc•nómica que enfrentan, independientemente de si su Carrera 

pertenece al ámbito técnico-científico o al humanlstico. 
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I II.- "Directrices Ideol¿,gicas de la 

Universitaria p..:1blicCt mcH:1c:ana on las décadas 7(1 y 80". 

La Universidad pUblica 1t1e:ncana más conocida mundialme\,te y 

qui::as, de mayor influencia en el ámbito de la Educación Superior 

Pública en el pa.is es la Universidad Nacional Autónoma de México, 

<UNAM>. Antes de anali=ar la proyeccié·n ideológica de la 

Universidad púb l ic:a nacional, en las dos 1.H timas décadas, es 

conveniente dar ciertos antecedentes históricos de la UNAM. 

1.- Antecedentes hist01-icos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. CUNAM>: 

Dicha universidad 

tiene sus orígenes en la colonia, al fundarse en 1551 ~ por 

Cédula Real y concesi~n papal la Real y Pontificia 

Universidad de México en la Nueva Espa1~a. La institución 

impartía cátedras de: Teología, Sagrada Escritura, Cánones, 

Leyes, Artes, Retórica y Gramática. A su vez, la catedra de 

Artes comprendían Lógica, Matemáticas, Astronomía, Física y 

Ciencias Naturales. Posterio1-mente, se añade a todo aste 

conjunto la cátedr~ de Medicina, 

En principio, la Universidad novohispana se rigió por los 

estatutos de la universidad española de Salamanca~ s1guie11do las 

directrices de la Escolástica, Más ta1-de, el modelo salmantino 

c;i:iri.:i r:h"~l'?r:hAdc. por las reformas de Juan de Palafo:<~ qt.1ien 

pretendía abolir el elitismo ''criollista'', propio de la 

instituci6n y forjar en ella una cultura "nacic•nalista". 

Para 1833, con las nuevas leyes liberales vigentes, _la Real y 

Pontificia Universidad de MéltiCo es suprimida, estableciéndose 

para coordinar los estudios superiores una Direcci6n General ·cte 

InstrucciOn Pública. Paralelamente. se fundan Cc•legios a nivel 

Medio y Superior. 

Va independiente México, en 1834, bajo el gobierno de Santa 

Anna se reabre la universidad, confiriéndose a sus a~tudios un 
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carácter nacionalistc'..\, aun cuando la lglesic"l seguí.a teniendc. 

influencia en ellc•s, 

f'ara mediados del siglo XIX, el sistema universitario 

retomaba probablemente el modelo salmantino, al oto1-gar los 

grados de Bachiller, Licenciado y Doctc•r, previa presentación de 

EMamen. 

En el per:í.odc• de la ·Intervención Frantesi\, bajo Maximiliano, 

en 1865 se intentaba promover una educación liberal y laica en 

donde, el anterior modelo universitaric• se convierte en un 

eseollo y la Universidad es clausurada, asumiendo sus labores 

académicas var1ns Escuelas Profesionales (jurisprudencia, 

Medicina, etc •.• l. 

En la última etapa del siglo XIX, el sistema de Educación 

Supe1-ior Mé>:ico ~ adopta.ríe.. el modelo "napoleónico" de 

Universidad, (caracteri;:ado por la división entre Facultades y 

Escuelas>. 

Coincidiendo cc•n las tendencias liberales de las Escuelas de 

Estudios Profesionales, el gobierno de J'uárez proclama, a fines 

de 1867, la "Ley Orgánica de Instrucción Pública", que da lugar a 

la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, promoto1-a de u1ia 

educación claramente positivista, la cual reun:la a las diversas 

Escuelas Profesionales de nivel Medio y Medio Superior. J?l.c:ha 

institución serio:.~ más tarde, la base de fc•rmación de la 

Universidad Nac:ic•nal de México .• fundada por J'usto Sierra, <en ese 

entonces SubGec:retario del Ministerio de Justicia e ln5trucc:ién 

Pública>, en 1910, 

Mientras tanto, Escuelas Superiores asumieron las tareas 

propias de la Enseñanza Superior. 

En plena efervescencia revolucionaria y, ante la imposibilidad 

de dar una dirección integral y coherentQ la Educaci61, 

Superior, impartida por tantas instituciones, el 22 de septiembre 

de 1910 nace la Universidad Nacional, la cual en principio, 

seguirá los lineamientos ''positivistas'' propios de la ENP. 

11 Desde entonces aspira a ser l.a expresión de lo 

116 



'mexicano' en dimensié·11 universal, tal como lo 

sugiere su lema vasconcelianc.: 'Por mi raza hablará el 

espíritu'. En ella, como en tc•das las universidades 

nacic•nales latinoamericane1s de la época~ el modelo 

napoleC:.nic:o 

reali::ación""º 

profesionista encuentra plena 

Será el Estado entonces el que impulse la fundaci6n de la 

Universidad Nacional, la cual pasaría ser el vehículo de 

transmisié-n de su proyecto ideol6gico-cultural nacionalista a las 

masas. Asimismo. la Universidad se convertiría en institución 

'forjadora de los prc.fesic•nales y técnicc..s necesarios al Proyecto 

Estatal de Moderni:ac:ión Económica. 

Debido a la coyuntura político-social de inestabilidad 

acarreada por la gran Revolución de 1910~ la nueva universidad 

tuvo que pasar por muchas vicisitudes, entre las cuales, la 

constante interrupción de los cursos ·¡ las sucesivas ocupaciones 

militares del recinto, fueron las más sc•bresalientes. 

Calmados los ánimos en 1914, al haber quedado ya destruida la 

reacción huertista, la Universidad va mc•dernizando su estructura 

académica, al serle incorporadas nuevas cátedras. como la de 

Fi lc•sof:la, a las tradicionales de Derecho y Medicina. El enf_oque 

pos1tiv1sta de J¿ educaci6n iría siendo abandonado poco a poco. 

La coyuntui-a, de "reformismo profundo" acarreada por los 

sucesos revolucionarios acontecidos en la antes clericali.sta y 

oligarqui;:ante Universidad de Córdoba~ en Argentina, en 1918, 

se1·í.a replanteada por el secto\· di1·ectivo de la Universidad 

Nacional de Mé:{icci ~ en un sentido más "cc•ntrarrevo luc 1c•nario 11 que 

''revolucionar10'', a diferencla de muchos otros paises de América 

Carlos Tünnermann 
Universitar~a a la vista de 
y Univers1dad América 
Tünnermann f~te Ret:tor de 
Nicaragua y Pre5idente del 
la UNESCO como funcionario. 

B, ''Alternativas de Planeaci.6n 
cambios estrLtcturales". Planeamie11to 
Latina. II Ceinfe1-e1,cia, p. 103. 

la Universidad Nacional Aut6noma de 
UOUAL. Fc•steriormente, se incorpora ;:. 
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Latina, ya que~ en estos momentos, la universidad me~i.cana 

todavía era t.m enclave de las fL!erzas conservadc1ras del país. 

Aún cuando. este "reformismo profundo" si ejerció gran 

inflL1encia entre los jóvenes estudiantes, que reforzaron su 

conciencia política. 

La década de lc•s 20 sería portadora de cambic•S radicales al 

interior de la estructura universitaria. Vasconcelos, como 

Rectc•r, decide abandoni'r la linea positivista tradicional y 

modernizar el Plan de Estudios general de la institución, an un 

sentido más progresista. que propiciara el impulso a lüs 

Humanidades de forma integrada a las Ciencias. No conforme con 

ello, emprende además verdaderas reformas de ''democrati~ación'' de 

la estructura universitaria interna, restándole car-ácter 

"elitista", y concediendc• facilidades morales y materiales para 

que jóvenes de escasos recursos tuvieran la oportui'üdad de 

realizar estudios profesiona\Qs. 

La labor 1-efo1-mista no terminó allí. A Vasconcelos siguió en su 

esfuerzo, Ezequiel A. Ch.ti.vez, quien implementaría importantes 

reformas al Plan de Estudios y sobretodo impulsaría el desarrollo 

y difusión social de la cultura nacional. 

Aquella década terminaría con la concesi6n de la "Autonomía" 

a la universidad, previas demandas de grupc•s 

universitarios por una mayor participación de 

académicos el gobierno de la institución 

estudl.anti les 

estudiantes y 

ante ciertas 

arbitrariedades cometidas al interior del sector administrativo 

de la misma, en materia de nombramiento de autoridades y otros 

asuntos .. 

La "Ley Orgánica" de 1945 reafirmaría el carácter 
11 nacionalista'' y ''autónomo'' de la Universidad. 

La Autonomía garanti~aria dos cosas a la institución: 

1) Gobierno de la misma por los universitarios, <cc•n ciertas 

salvedades que se señeilarán posteriormente>~ lo cual daría 

también apertura a la pa1~ttcipación de estudiantes y~ 
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2> Libertad de Cátedra para el personal docente. 

A partir de la década de los SI), se presenta en México una 

creciente e>!pansión de la Matricula Educaci¿.n Superior~ 

producto, en gran medida, del crecimiento de los ciclc•s de 

Educación Media y Media Superior. 

El fenómeno contribuye acelerada "masificacié>n 

estudiat,til" de la estructura universitaria que sustentará la 

caracterización de la universidad pública, como "universidad de 

masas"~ la UNAH se 11-á convi1-tiendo en una de l .. ;s "universidades 

de masas" más representativa del p.:1ís. 

El proyecto de erigir una Univer!i.idad públici\ de este tipo, 

tenia la finalidad primordial de incorporar lc•s sectores 

socialmente marginados al proceso de ''moderni:ación econ6mica'' 

impulsado por el gobierne• para. facilitar la integr~c1C:·n de la 

naci6n a la industrializacidn capitalista mundial. 

El traslado de las instalaciones de la Universidctd e. lo que 

ahora conocemos como "Ciudad Universita1-ia", emp1-endido por el 

gobierno de Alemán, permitió absorber más fácilmente la acelerada 

expansión de la matrícula, así como promover vinculo más 

estrecho entre docencia e investigación, al establecerse en el 

área institutos de investigación correspondientes 

ramas del conocimiento. 

diversas 

Por otra parte, el tránsito por la Universidad garanti::aba a 

muchos jóvenes la 11 movi lid ad social". Muchachos prc.·cedentes de 

familias de bajos ingresos hallaban en el conocimiento y manejo 

de una profesión la posibilidad de acceder a puestos de trab~jo 

mejc·r remunerados, en diversas áreñs del sector lél.bc•ral. El hechc• 

de ser profesional otorgaba al individuo un cierto p1-estig10 

social. 

SimLtl t.ó.neamente, el ámbitc• del sector 

prc•ducción industrial y de cc1mercio, comenzó 

servicic•s, la 

amp 1 i "'1-se y 

divei·sificarse cada ve:: más en el país, lo cual propici6 un 

füerte incremento de estudiantes de capas medias en la matricula 

universitaria, que llenaron las filas de los egresadc•s de la 
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Universidad. con expectativas de incorporarse los cuadros 

dirigentes del sistema, ya fuera en la burocracia estatal o 

los ramos de la industria y el comercio. 

De hecho. la política educativa universitaria prc•movi.da por el 

Estado se aboc6 a la fc•rmac16n de estc•s cuadros dirigentes, sólo 

que la excesiva eHpa1,siOn de la matricula ct:1men::ó a convertirse 

en escollo para logr.arlo satisfactoriamente y, en el plano 

real~ era sólo una élite de universitarios y 1,0 las mayorías 

estudiantiles que ir.gresaban, la que egres.;;.ba ti tul o 

profesional 

élite de 

e11 sus mane•s; y de ella, más 

los que incorporaban al 

reducida todavía. la 

sector laboral más 

favorecido. desde el punte· de vista económ1c:o y social. Come11::6 a 

prevalecer entemc:es en dicha educaci6n un carácter "elitista". 

Las ra::;:ones de este hecho son de dive1-sa í.ndole, ¡JUdiéndose 

mencionar como tales; la deficiente base de formaci6n educativa 

que acarreaban muchos de los estudiantes que ingresaban a la 

Universidad. desde los nivel~s medie• y medio superior; la 

orientaci&n ideol¿gica de la EducaciC.n, tanto Media como 

Superior, más cercana a los valores propios de los sectores 

med ie•s, que 

baja111
; los 

los caractc:risticos de las familias de clase 

costos elevados de algL1nas Carreras por los 

materi~les de ~studio que exigen, <Medicina y Odontología, 

etc ••• >; deserciC.n de Ltn buen pc•rcentaje de estudiantes ¿1 mitad 

de la Carr~ra, a caus& do la ,ieccsidad de trabajar par~ aumQntar 

los bajos ingresos fam1liares. etc ••• 

Así, de los 60 a los 7(1, los estudios p1-ofesiona.les deJaron 

de ser el medio de "movilidad social" garanti;:ada~ que habían 

representado antes. 

En cuanto a las directrices ideol6gicas asumidas por la 

Educación Supe1-ie•r nacic•nal.. en los 60 y parte de lo::; 70, son de 

un claro caráct~r ''tecnic1sta'', que re~ponde a la corriente 

n.- P.:1ule• Freire. soci6lc•go brasileñc•, anali=a este 
prlblema en su libro La Escuela Capit~lista. 
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"desarrollista" impLtlsada por la CEPAL, en función de los 

parámetros de crecimiento económico establecidos por la potencia 

norteamericana para América Latina. a través de la "Aliam::o!\ para 

el Prc.ogreso". Asi, se impulsa en las Universidades la formación 

de técnicos y profesionales calificados para promover el proceso 

de industriali:ación nacional deseado. 

Por lo mismo, el Estado confiere mayor estimulo al desarrollo 

en las universidades del Area de las Ingenierias, Agronomia, 

Administraci¿n y Economía. Esta óltima despla:a ligeramente al 

Derecho, como prioridad del Estado materia de politica 

universitaria. 

La enseñanza técnica se amplia en el pais, con la creación de 

los Institutos Tecnológicos Regionales, que suman 47 en 1976. 

Años mAs tarde se crearon 17 ln5titutos Tecnológicos 

At)1'"opecuarios y un Instituto Tecnológico Pesquero .n Las 

dependencias del Instituto Politécnico Nacional se amplían con la 

~undación e integración él de las Escuelas de: Medicina, 

Medicina Homeopatica, Economía, 

Matemáticas. En 1961 es creado 

Ingeniería 

el Centro 

Qui mica, Física y 

de Investigación y 

Estudios Avan:ados 

especiali=ado en las 

Posgrado. 

del 

áreas 

Instituto Politécnico 

de investigación y 

Nacional, 

estudios de 

Por otra parte. la fundación de cada ve:: más centros de 

capacitación científica y tecnológica, responde a un proyecto de 

"descentralización Educativa", cuya aplicación se hará al'.1n más 

sólida en la segunda initad de los 70 y principios de los ao, '( 
que tendrá la doble finalidad de2 encauzar la demanda estudiantil 

hacia áreas de capacitación favorables a las necesidades de la 

induatriali::ación, por un lado' y de reducir la carga financiera 

que estaba representando el excesivo incremento de la. mat1-{cula 

en la UNAM. por el otro. 

En el caso específico de la UNAM, ésta atravesaba, en la 

primera mitad de la década de los 60, por un proceso de reformas 

.,. .- A. Rangel, ~, p. 17. 
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en su estructura académico-administrativa que~ generó 

modificaciones el Estatuto Orgánico de la Universidad, 

destinadas: por una parte, a elevar los niveles académicos de la 

Universidad asi como de su Bachillerato, <Escuela ~.Jacional 

Preparatoria>, para que los estudiantes ingresaran mejor 

preparados a la institución y dar prioridad a estos estudiantes 

en el ingreso a la misma, (de ahi de1-ivan la reforma que aumentó 

a tres años el ciclo de Preparatoria. asi como el Pase 

Automático>; y por la otra, a diversificar el área de Opciones 

Técnicas en Bachillerato~ 

Sin embargo, y a pesar de las reformas implementadas en 

distintos niveles de la Educación Superior, en la segunda mitad 

de la década, al problema de la "sobrepoblaci6n estudiantilº se 

sumó el del "paulatino decrecimientc• del nivel académico 11
, como 

resultado de una coyuntura económica y soci~l bastante critica, 

que fue acompañada de un autoritarismo politico, que propició un 

desequilibrio en las "relaciones existentes entre la Universidad 

y el Estado". 

La movilidad social a través de los estL1dios universitarios 

era ya mucho más restringida que antes, y la juventud capamediera 

con e>:pectativas de desarrollo profesional, quedaba ahora al 

margen de los beneficios del sistema. El desempleo~ en el nivel 

profesional fue i1,crementándose cada ve:: más~ mientras q'ue la 

efervescencia 1-evolucionaria de corte "popular y sindicalista" 

crecía al clamor de los logros de la Revolución Cubana, entre 

grupos de 1 iderazgo obrero, intelectuales y estudiantes 

universitarios. 

A esta corriente de corte "popular y sindicalista", se 

adhirieron muchos de estos jóvenes universitarios de procedencia 

capamediera que, en la alianza con las principales demandas de 

las masas encontraron caminos para cuestionar la legitimidad del 

sistema. 

Así, mientras el gobierne• pretende impulsar la "educación 

universitaria para el desarrollo económico", sostenido sobre 

bases de dependencia y autoritarismo, este sector de estudiantes 
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e intelectuales uni.versi tarios. se propone conduc:ir la 

''universidad a la lucha por la democracia y la justicia social''. 

La crisis generada entre Universidad y Estado, desencadenaría 

el "Mo'Vimiento Estudiantil del 68", en que estudiantes tanto de 

la Universidad Nacional ccomo del Politécnico, se levantan a 

través de acciones de huelga y marchas püc!ficas contra los 

abusos del sistema imperante, mas que 

académico-administrativa burocrática de 

contra la estructura 

la insti tucié•n. La 

Universidad sólo seria la plataforma de chcique. Conocemc•s el 

trágico final de este movimiento y el papel ,·epresivo que jugó el 

Estcldo para desencademarlo. No nc•s detendremos más en él, pues 

es el objeto de estudio de este trabajo. La referencia tiene la 

finalidad de presentar ciertos antecedentes de los cauces que 

toma.ria la educ:ación universitaria pública meidcana a partir de 

entonc:es, para poder entender la generación de la "c:risis" que 

comienza a suscitarse en dic:ha educ:ación, y en todo el c:ontexto 

de la conceptual izada como "Universidad de Masas". 

Con posterioridad a la Tragedia del 68, las posibilidades·, 

por parte de la Universidad, de desarrollar la función "critica" 

de análisis profundo de la sociedad y el sistema politico

econC.mico rector de la misma, contribuyendo as! al cambio social 

sobre bases de progreso y democracia, se diluyen cada vez más. 

Los cambios introducidos a la estructura universitariü, por 

la acción del Estado, serán guiados cada vez m.t4s por el factor 

"poli tico", en detrimento del factor "académico". La Universidad 

pasa a ser instrumento politico pa1~a manipular conciencias, 

lugar de centro fvrjador de conciencia critic~; quedando la 

educación a este nivel c:ada vez más desligada de la 1~ealidad 

social en que está inmerGa. 

2. - Las décad~s 70 y 80: 

La década del 70~ es un periodo de grandes 

transformaciones el ámbito de la Educación SuperiorJ 
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encauzados los primeros intentos a una seria moderni::.aciC.n del 

sistema educativo. Sin embargo, a la larga, las transformaciones 

impulsadas tratarán asuntos parciales relativos a la organización 

externa del sistema de Educación Superior Nacional, sin abordar 

los problemas de fondo. 

Los programas de descentralización de los estudios 

universitarios, con el fin de extender estos últimos a ·otras 

regiones de la República, se ponen en marcha con mayor dinamismo. 

En 1973, el Poder Ejecutivo encargó a la ANUIES, <Asociación 

Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior>n, 

el estudio de posibles soluciones la problemática 

universitaria. 

En 1970, la ANUIES organiza con apoyo de la Universidad 

Nacional, un diagnóstico preliminar sobre el Sistema de Educación 

Superior y sus perspectivas de desarrollo. 

Al año siguiente, la 11 Comisión Coordinadora de la Reforma 

·Educativa", 'fundada por la SEP, CSecreti\ría de Edllcac:ión 

Pública>, con la participación de varias in5tituciones, formula 

un documento titulado: "Aportaciones al Estudio ae los Problemas 

de la Educación 11
.. En el capítulo dedicado la Educación 

Superior, se enfati;:a la c:ontradic:i::ión inherente a una EdL1c:ación 

Universitaria que pretende ser democrática, en el sentido de 

facilitar el ingreso del mayor número de estlldiantes posible, 

pero que no alcanza en el proceso de educación mismo la calidad y 

eficiencia terminal necesarios para formar a los profesionales 

califiCados para el desarrollo nacional. Es decir, comien::a a 

plantearse la eficiencia real de la "universidad de masas". 

de los primeros problemas que se deben 

'".- Organismo creado en 1950 para emprender la 
moderni::ación y desarrollo de la Educación Superior en América 
Latina, en función de las transformaciones sociales 
experimentadas en dicha región, ha efectuado dP.sde 1969, junto 
con otras instituciones, una serie de reuniones destinadas a 
discutir los nuevos objetivos de la Universidad latinoamericana. 

124 



enfrentar es la aparente inc::ongrue\1c::ia entr~ el 

ac::elerado crec:imiento del 11úmero de aluninc•s y la 

eficienc::ia misma de la ense,<:;an:::a, desbordamiento de las 

aulas y desc::enso de los niveles ac::adémiccie. para 

precaverse de sus consecuencias. Han de e><am\.narse 

pues, con imaginación, sistemas de ensehan=a y métodos 

de trabajo que permitan superar las limitaciones que la 

tradici6n impone a la labor académica''.,~ 

Por otra parte, la creciente ampliaci6n del ''sector servicios 

y de comercio", ani. como el incremento de la demanda de los 

sectores medios para ingresar a él en esta década del ?O, como 

co1,secuencia de la urbanización creciente, p1·opicia 

rompimiento con las tendencia~ anteriores de la politica 

educativa universitaria, "tecnicistas", y el surgimiento de una 

orientación nueva, de tipo "profesional-cientificista", en donde 

son priorizadas la> Carreras correspondientes al área de 

disciplinas gociales y administrativas y del sector educativo. La 

matri.cula universitaria es engrosada por la juventud capamediera, 

anhelante de alcanzar, a través de los estudios profesionales, 

"prestigio social" y con ello ingreso seguro las élites 

económico-administrativas o burocráticas. 

Sin embargo, aunado al predominio del sector "terciario 11
, la 

persistencia de \.tn ineficiente preparación nivel de 

Bachillerato, así como de problemas de tipo socioeconómico, en 

muchos de los estudiantes de primer ingreso, propician que la 

demanda social sea mayor en las Carreras conocidas 

"tradicionales 11
, -Derecho, Medicina, Odontología, Contaduría, 

Administració11, etc ••• -~ y menor en el área de Carreras técnico

cientificas ccmo Ingeniería, Biologia, Actuari.a, entre otras. 

Esta situación se modificaría al avan::ar la década~ en donde 

la política de educación superior, retorna a la C•rientaci6n 

., •• - A. Rangel Guerra, La E'.ducacié.n Superior en Mé)(ico, p. 
63. Cita a "Comisión Coordinada de la Reforma Educativa", 
ADortaciones al €studio de los problemas de la Educa1=ión,_ Hé:dco:i 
1971, b Vols. 
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"tecno-cientificista" ,. incrementándose levemente la matricula 

el área correspondiente. 

Por otra parte, ya desde principios de la década, la 

neC:esidad de impuls~r la "especiali;;:acién a través del Posgrado", 

surge con mayor intens1dad. 

Se intenta vincular de manera estrecha, el "proyecto de 

modernizaci6n econ6mica'' .impulsado por el Estado, con la política 

universitaria. Ahora que, si consideramos que las bases del 

desarrollo industrializador planteado por el gobie1-no para 

incorporar al país a las grandes economías capitalistas, son las 

de la "dependencia económica", ya que además de 1-ecLu-1-irse, <como 

es natural en país vias de desarrollo>, al crédito 

financiero e>: terno, se siguen los parámetros de crecimiento 

marcados por el Imperialismo~ nos encontramos con qL1e el modelo 

de desarrollo impulsado por la política estatal de 

"modernización", es un ''modelo de desarrollo condicionado", que 

genera1-á, a su ve::, un "modelo de educación superior también 

condicionado'~~. Condicionado por los requerimientos de progreso 

cultural, científico y tecnol6gico de las grandes metrópolis 

capitalistas, y no funci6n de las necesidades reales de 

progreso nacional en este ámbito. 

Analicemos los proyectc:•s estatales de moderni::aci6n de la 

educac:ión un1versitari.a~ desari-ollado.s en esta época. Para 

promover l.a reforma i1,tegral de la estructL1ra de Educaci6n 

Superior en Méx1c:co, se siguieron c.1-ganizando Asambleas. a cargo 

de la ANUIES. la :EF·. y la colaborac16n de diversas 

instituciones uni.ve1-sitarias. Seria en la Asamblea reunida en 

Duer-:i:-taro, en 1974, en donde se alcan::aríao c1ertos acuerdos 

sobre la "refo1-ma educativa a nivel superior". 

Uno de los puntos más polémicos de discusión ::n esta década, 

es el de la tarea de hacer de la Universidad. un ce~tro de 

711
.- M. Carnoy, "Democrati;;:ación y burocrati::ación en las 

universidades modernas". SL1pe1-ac ión Académica y Reforma 
Universitaria, pp. 29 y 29. 
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fomento e integraci6n-cultural, portador de una ~ctitud ''critica'' 

frente a la prc•blemática r1ac:ic1nal. 

"Los ce11t1·os de educación superior son instituciones 

creadas por la sociedad para formar a las personas que 

requiere su desenvolvimiento integral, para conservar, 

mejorar y transmitir el cc•nocimientc• de si misma y del 

medio que la rodaa, y par"-' preservar, acrecentar y 

difundir su legado cultural. 

"La realización de los objetivos de la educacié-n 

superior, que exige el cumplimiento de tres 

funciones básicas -docencia, investigaci6n y difusión 

de la cultura-, conlleva una actitud critica del más 

alto nivel".,. 

Las alternativas de transformación del modelo de crecimiento 

universitario propuestas por la ANUIES, en esta ocasi6n, fueron 

la11 siguientes: 

1.- Establecimiento de Sistemas Abiertos, <flexibilidad 

académica y actividades extraesc:olares). 

2.- Departamentali:ac:i6n de áreas de conocimiento. 

3.- Estudios de Posgrado. 

4.- Introducción de troncos comunes. 

5.- Créditos ~c:adémicos. 

b.- Estudios interdisciplinarios. 

7.- Sistematizaci6n de la Educación. 

9.- Descentrali:ación Académica. 

q.- Creación de nuevas Carrei-ns. 

10.- Adec\..1<:\ci6n de los Plane~ de Estudio de las Carre1·as 

vigent~s a los cambio~ socioecon6micos del entorno. 

11. - Creac. ié·n de =entras de i nvest i92c: ión y evaluaci¿·_n 

,. __ 
Planeamientc• IJniversidad América Latin~. tl 

Conferencia, p. 51. 
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educativa a nivel regional, por la ANUIES. 

Las propuestas parecen coherentes y viables, aunque con el 

con·er del tiempo se demostré. que no se llevaron a la práctica en 

su totalidad~ puesto que la acción de la ANUIES así como de la 

SEP, siempre estuvo sujeta a las fluctuaciones de la política 

nacional. AdemAs, las reformas promovidas no debían rebasar los 

marcos establecidos por el "proyecto estatal de desarrollo". 

Por otra parte, el logro de la uniformidad de criterios 

necesaria para el cambio, 

imposibilidad de conciliar 

se 

las 

gubernamental, cc>n la facultad 

universidades públicas, debido 

situación. 

viO obstaculizado 

decisiones en el 

por la 

plano 
de "autonomía" de las 

manejos burocráticos de la 

Las universidades centrales del país, <tales como la UNAH y 

el Politécnico), mantuvieron en estos años una estructura 

Jerarquizada y burocrática de poder que hizo imposible, la 

modernización de su estructu1·a académico-administrativa en 

función de las nuevas necesidades del desarrollo nacional. Las 

reformas introducidas cubren sólo niveles parciales de dicha 

estructura y no los de base. 

A pesar de ello, se hicieron intentos de modernización de la 

estructura universitaria, así de promover la 

descentrali~ación de la misma, de manera de encauzar la creciente 

et<pansión de la.matricula hac:ia otros canales de educaci.ón media 

SLlperior y superior, independientes de la UNAN. 

En este proceso, el Colegio de Bachilleres y la Universidad 

Autónoma Metropolitana, <UAH>, instituyen con el fin de 

diversificar las posibilidades de acceso a la enseñan~a Media 

C-1-1perior y Superior, asi como los cauces de desarrollo de cada 

uno de sus rubros. 

En 1971 es fundado el Colegio de Ciencias y Humanidades, 

<CCH), para complementar las alternativas e:<istentes en el ámbito 

de la Educación Media Superior, que en ese momento se reducian 

prácticamente a las Preparatorias. Comienza a desarrollarse en la 
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institución una enseñan~a más pragmática e interdisciplinar1a. en 

los campos de las Ciencias y las Ht..1manidades, en donde se intenta 

proporcionar al estudiante los instrumentos técnicamente 

necesarios para enfrentar la problemática socioeconómica vivida, 

estableciendo una identificaciOn más estrecha entre el proceso 

"enseRanza-aprend iza je" y e 1 sector 11 trabaje• 11
• 

En general, estas innovaciones el 1-amo de la ense1':;anza 

institucionali:ada, tenian el propOsito de ensayar nuevo 
11 modelo de estructura. universitarta", desligado del carácter 

''hiperpol i t izado" de la UNAH y en donde el Estado pudiera ejercer 

un control mAs ef'ec.tivo, para integrar un solo sistema de 

educación superior. Finalmente, di.ches intentos resultaron 

f'rustrados por las clrcunstAncias sociopoliticas y económicas de 

crisis del momento, aunque las instituciones educativas ya 

mencionadas, se mantuvieron en su sitio. 

Para darnos una idea de la connotación innovadora de los 

nuevos modelos de enseñanza propuestos, podrlamo5 hablar de la 

UAM, por aJemplot la UAM sub~tituye la tradicional estructura 

integrada por F•cultades por la de Departamentos y Divisiones 

coordinadas por tres niveles distintos de órganos colegiadoSJ 

Universtdad-Unidad-División. Euto, con el fin de dar la 

actividad académica un car•cter interdisciplinario. 

El rubro de Carreras y Opciones fue ampliado y diversificado a 

los jóvenes, con el fin de satisfacer las necesidades de 

crecimiento social primordiales del paisJ y para lograr una mayor 

efectividad en la acción práctica de este modelo educativo en el 

p la.no del desarrollo social y económico, se promovié. un 

fortalecimiento de los vínculos establecidos entre Docencia 

Investigación. 

Entre otros avances modernizantes de importancia de la UAM~ 

podemos mencionar: la c1weación de los "Colegios de Profesores", 

destinados a promoYer la discusión entre los académicos, en torno 

al contenido básico de los Planes de Estudio, la planificación 

del cauce que se daría a los recursos, tanto financieros como 

humanos, etc ••• ; as{ como el ºsistema modular", practicado en la 
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UAM de Xoc:himilco~ y en donde el proceso de ense1~a1,=a-aprendi::aje 

se asienta en dinámicas de r-eformulac:1é·n 

específicos, a t1-avés de la discusión ent1-e gn.1pós de tra.b.:i.jo 

estudiantil y el maestro coordinador. 

El ensayo de modernización educativa implementado en la UAM, 

generó resultados satisfactorios eri los primeros años. Sin 

embargo, para la década del 80, los intentos gubernamer1tales por 

ejercer un mayor control sobre la institución, suscitó un proceso 

de debilitamiento de la fuerza de la acción académica en la 

misma, paralelo al Tortalecimiento de la acción estatal~ que se 

manifestó, entre otras cosas en la reducción del presupuesto 

"financiero oteorgado a la institución, lo cual c:ontribuyé· a su ve:: 

a un ligero estancamiento del proceso de reformas emprendido. 

Como parte integral de la campaña gubernamental de 

"descentrali::aciC.n de los estudios superiores" se crearon las 

Escuelas Nacionales de Eistudios Profesionales, (ENEP>, a partir 

de 1974, En ellas se imparten Ca1-reras 1-elacionada:"· con las áreas 

c:erltrales de Ciencias, Humanidades y Técnica., 

Existen también en las ENEP, una serie de innovaciones en la 

estructura acad~mico-administrativa que nos hablan de un intento 

de modernización, como es la erecciC:.n del binomio "Carrera.

Departamento", como base de todo el sistema. El Departamento 

consiste en un organismo que i·eúne a una serie de disciplinaS de 

una misma área de con~cimiento; por ejemplo, el de Humanidades en 

la ENEP de Ac:atlán. 

No ha estado ausente tampoco en estc·s prog"ramas de desarrollo 

educativo, el proyecto" de vincular "docencia e investigación". 

Otro factor que imposibilitó la reforma estrLtctural en el 

Ambito de la Educación Superior pública fue el de la escasez de 

recursos "financieros y humanos. 

Es en mayo de 1978 cuando, la Subsecretaria de Educación 

Superior e lnvestigac1bn Científica. <organismo de la SEP creado 

en 1977>, inicia~ en colaboración con la ANUIES, trabajos para 

definir lo que sería el ºPlan Nacional de EducaciOn .Superio.-°", 

destinado administrar y coordinar todas las cuestiones 
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relativas a la Educac;ión Superior en el pais, en fu11ci.6n de los 

requerimientos del "Plan Nacional de Desarrollo Econé.mic:o", 

proyectado por el gobie!"'no de López Portillo para el sexenic• 

vigente. 

López Portillo engloba sus propuestas en materia de 

administración política-económica en el llamado "Plan Nacional de 

Desarrollo". Los objetivos primordiales de dicho plati eran 

promover un proceso de "recuperación económica"~ mediante el 

fomento al inversionismo externo, con el fin de superar la 

crisis, reflejada los altos indices rle inflación, la 

devaluación monetaria y la disminución de la inversión privada, 

principalmenteJ asi como de promover un progreso industrial y 

tecnológico nacional, en coordin.!l.ción con el capital externo, por 

el otro. 

Un relativo control de la inflac~ón sustentado en estrictas 

medida• de control de precios y al ascenso de lou precios 
internacionales del petróleo entre 1978 y 1982, ~ontribuyeron a 

crea1· la apariencia de crecimiento económico acelerado en el 

pais. Sin embargo, no se habia promovido el desarrollo. La tasa 

promedio del PIB ~e mantuvo en un BY. anual J un 12Y. correspo11dia 

al ~ector industrial'". 

Por otra parte, ya en 1981 el mito del crecimiento ~e 

derrumba, haciéndose evidente el deterioro en la balan::ºa de 

pagos, así como el aumento de la taza inflacionaria. Es entonces 

cuando el gobierno comien::a a manejar el slogan de 

"moderni:::ac:ión" y "planeación", que sustentó la elabc•racié·n de 

varios Planes Globales de Desarrc•l lo Económico, en el conteHto de 

los cuale5 se ubicó el "Plan Nacional de Educación Superior", 

<PNESl. 

Consecuentemente, comen::é. a prevalecer el criterio de la 

"racionalidad económica"~ sobre el 11 populismo", lo cual der1var~ 

en el modele:· "nec•l iberal" de desa1~rc·l lo, que se iril afirmando en 

los eo, y que buscaría, en el ámbito de la educación superio1·. 

".- Villaseñor, ~ 
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terminar con el modelo de "universidad de masas". 

Para 1982, se manifiesta el carácter efimero 

económico, y el gobierno se obligado a reducir 

público y a retirar a la banca del mercado cambiario, 

gran devaluación suscitada. 

Aquella engañosa ilusión de crecimiento económico 

rigió finalmente, una politica de educación superior 

del auge 

el gasto 

debido a la 

fue la que 

abocada a 

priorizar los rubros del desarrollo tecnológico e industrial, 

evadiendo el acercamiento de dicha politica a la problemática 

swcioeconómica nacional real. 

Por otra parte, los intentos de legitimación del poder por 

parte del Estado, a través de una aparente ampliación del sistema 

electoral, que en el fondo ocultaba una táctica de contención de 

las masas, fomentaron una mayor intervenciDn de los grupos de 

izquierda en los procesos universitarios, asi como los 

movimientos sindicalistas, surgidos de los.mismos. 

El gobierno procuró, en coordinación con la ANUlES y la SEP, 

garantizar, a.través de las nuevas medidas de Planificación ~e la 

politica educativa, la separaciOn tajante entre lo académico y lo 

laboral. 

En la XVIII Asamblea .General de la ANUIES, efectuada en 

Puebla en noviembre de 1978, con la participación de Rectores y 

Directores de universidades instituciones de educación 

~uperior, surgen los lineamientos definitivos de lo que sería el 
11 Plan Nacional de Educación Superior" <PNES>. Los puntos 

formulados, en líneas generales son los siguientes: 

1.- Racionalización administrativa global de la Educación 

Superior a nivel nacional, 

sectores en su solo sistema. 

aras de integrar todos sus 

2.- Resolución del problema del financiamiento de la 

Educación Superior .. 

3 .. - Establecimiento de una legislación capaz de garanti::ar 

el buen funcionamiento de las relaciones laborales, asi como 

la '"autonomía universitaria ... 



4.- Fomentar un vínculo más estrecho entre las directrices 

de la Educac:ió11 Supe1-1or y las nece.sidades nacionales de 

desarrollo económico, social y politico. 

5.- Estructuración de un Sistema Nacional Permanente de 

Educación Superior (SNPES>. 

Los objetivos primordiales de estas propuestas de 1-eforma 

eran: la superacié·n de los niveles académicos y la adaptación de 

la política de educación superior a loñ lineamientos establecidos 

por el Plan Nacional de Oe5arrollo. 

El PNES def'ine lo central de la política. universitaria 

desarrollada en el sexenio 76-82. 

"Independientem~tnte de los resultados positivos que 

en algunos renglones pudiera p1-oducir tal política 

universitaria, lo que importa recalcar es la voluntad 

política de control y de ir1strumantalizaci6n de la 

aducación superior, ••• ".,,. 

Aún cuando, unlver5idades pUbllcas como la UNAM no se atienen 

estrlctamante • estos par~metros, debido a su caracter autónomo, 
el Proyecto incide indlrec:tamante, a través de las políticas de 

~inanciamiento, en los campos de la docencia y la investigación. 

Así, el desarrollo de los estudios técnicos y profesionales 

quedará regido por las prioridad•• se~aladas por el Estado, en el 

~mblto de desarrollo socioeconómico 7 priori~ándose unas Carreras, 

<quizas las relacionadas con las áreas social y económico -

~dministrativa y tecn~lQgica>, sobre otras, que reciben el 

mismo estimulo por parte del Estado, <las relacionadas con las 

área9 agr~pecu~ria y pesquera, por ejemplo>. 

El Estado bu,;ac:a la ast1ucturac:ión de la "universidad de 

e><c:elencia 11
, sobre la base de una 'formación educativa "tecno-

burocrática"~ que 1·esul te funcional el proceso de 

7~- G. Villaseñor, Estado y Universidad. 1976-1992, p.11. 
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industrializaci6n programado. 

En cuanto .al F'NES. en los planteamientc•s de la ANUIES, no se 

hace una propuesta clara del nuevo modelo de sociedad al que 

~ui:"-'1.:"~.1-:.rnente debía contribuir la educac:1é.n super1c•r. sino que se 

remite a acatar el esquema impuesto por el Estado. Se menc¡ona el 

cambio y transformación social y la consecuente construcción de 

una "universidad del futuro", sin hace1- el minimo cuestic•1,amiento 

al enfoque político, ni dar bases concretas para la 

estructuración de dicho modelo de universidad. Es decir, el 

proyecto carece de 1 ineam1entos bien definidos y cc•herente~, con 

respecto a las perspectivas de desarrollo real y necesario de las 

universidades en s:í., de acuerdo a sus condiciones estructurales 

básicas y a la relación r-eal que estas guardan con las de la 

estructura socioeconómica nacional, y a los esquemas de 

desarrollo externo que el Estado pretende imponer dichas 

institucionr.s. No fomenta un proceso de "autocritica" al interior 

de las universidades, el cual se1-ía bastante más f1-uct:í.fero, en 

el entendido de intentar la formacié.n de una "Universidad moderna 

y progresista". 

Se habla de mejorar la calidad académica de estas 

instituciones, para lograr la "eHcelencia", pero no se profundiza. 

sobre las perspectivas reales de las cuales se puede partir. En 

efe.e to, varias son las.acciones que podrían realizarse en este 

sentido: crear ComiGiones para reestructurar los Planes de 

Estudio; generar criterios estrictamente cientificos para la 

selecci6n del Personal Académico; seleccic•nar el i1•greso de 

estudiantes a la Universidad en funci6n ewclus1va del mérito 

académico de los mismos: promover Becas de Investigaci6n de Tesis 

para estudiantes sobresalientes, etc ••• 

El documento aprobadc• por la XVIII Asamblea cc•nvocada ~or la 

ANUIES en Puebla, <ya mencio1,adal, fue publicado por SEP-ANUIES 

con el titulo de La Planeación de la Educación Superior en 

~, que contendria las bases esenciales del PNES. Se señala 

oficialmente como un propósito fundamental ••• 
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"La partic:ipaci6n ~"lctiva y responsable de los centf"e•s 

de educaci¿.n supericq- ce.mo facto1·es 1mpo1-tantes del 

cambio social y del desarrollo nacional''.~ 

Por supuesto, se habla de cambio social come• une• de los 

objetivos de la Educaci6n Superior. Sin embargo, Lcuál sería el 

cauce que asumiría dicho cambio? Esto se aclara en el 

documento. Mas bien, el Proyecto 

Programa Político de Desarrollo Nacional. 

columna vertebral del 

Se menc:iona la nec:esidad del cambio, pe1·0 no sus objetive•s 

concretos. lNo se omite acaso en el proyecto la mención del 

desa1·rollo soc:ioeconómic:o integral. el prog1-eso econé.mico 

independiente y la satisfacción de las necesidades de crecimiento 

moral y material de los distintos sectores de la sociedad 

mexicana? 

Se e)(cluye, 

transformación 

este planteamiento el rol social de 

propio de una universidad que se considere 

"moderna y pro9resistC11", inmersa en una problem•tica. social y 

económic•, concreta y real. 

Así, se deJa d~ lado entre lo• objetivos, el que debería ser 

uno de lo• mau importantasi LA FORMACICN DE PROFESIONALES Y 

TECNICOS OUE SE DESEMPE~EN EFICIENTEMENTE EN LAS DIVERSAS AREAS 
DEL QUEHACER HUMANO, CONTRIBUYENDO ASI A LOGRAR LA INTEGRACION 
SOCIAL V EL CRECIMIENTO DE SU COMUNIDAD, 3UNTO CON LA RESOLUCION 

DE LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES NACIONALES, 

Hay que hacer r.otar que la planeación educativa formulé\da pe•f" 

el gobierno, en coordinaci"ón con la ANUIES y la SEP, no se fija 

el propósito de acabar con la "dependencia económica externa", 

sino que, por el contrario, parecen contribu1r ~ consolidar dicho 

fen6meno. 

Por e•tra parte, desgra.c:i.adamente, la vida universitaria se 

ve, en las dos l~ltimas décadas. envuelta en un nivel de 

".-La Plane~ció•, de la Educa=i.:.n SL1peric•r. ANUIES, 1a ed., 
Héxico, 19?8, p .. 10. 
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''politi:aci6n'', que no le permite abandonar carácter 

"conservadur is ta"~ y evolucionar en un sentido "moderni :ante". La 

universidad 1-esultarA un campo propicie. para el juego político, 

el predominio de la burocracia estatal, que evitara a toda 

costa, que la oposición rebase los límites de lo permitido. 

Fuera .de la creación de nuevas instituciones y cierto grado 

de fomento a la investigación, <aunque deficiente en el ~mbito de 

la investigación aplicada>, el PNES no dió los resultados 

óptimos, al no resolver la problemática sociocultural. 

La elaboraci6n de un Proyecto de ReestructuraciOn Académico

Administrativa de la Universidad, bien definido, coherente 

integral, orientado a lograr la "modernización de la Educaci6n 

Superior" en función de los requerimientos de progreso técnico, 

cientí.fico y cultural del país, se vería postergado por las 

conflictivas relaciones e:tistentes entre los grupos de poder 

involucrados, <sindicalistas y gubernamentales>~ y manifiestan en 

el fenómeno que Marcos Kaplan denomina "hiperpolitización 11 
.. del 

ámbito universitario. 

Al calor del crecimiento de aquellos sectores estudiantile~ 

universitarios inconformes con el sistema, por verse desplazados 

de sus bene~icios, que abrigan la causa popular, por un lado; y 

como parta del ensavo de "capitalismo de Estado" por el gobier1,o 

qt.\e favorece el surgimiento de organismos corporativos de 

representaci6n dirigidos, directa o indirectamente por el mismo, 

nace, apro:<imadamente en 1973 el sindicalismo universitario .. 

Desde entonces, el STUNAH, <Sindicato de trabajadores de la 

UNAM) y el AAPAUNAM, (Asociacié-n Sindical del Personal Académico 

de la UNAH>, se convertirán en fuerzas politicas de choque, en 

que·se reflejarán las demandas populares de mejoría econé-mica al 

gobierno pero .• sobretodo, a través de sus respectivas 

dirigencias, la lucha interna de grupos de poder, sembradora de 

... - M .. •(apla.n, "ModE!rnizaci6n y superaci6n académica en la 
Reforma Universitario". Superación Académica v Re-forma 
Universitaria, p. 206. 
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1;wand'"c ob~tác:.ulo::; al desa1-i-cllD a.ul.énticamente académico de la 

insti tuci.;.n y a~entada sc•bre el "burocratismo ·_1niversi tar io". 

Este 5Grá ol lado obscu1-o pero presente, de una universidad 

que se revitite, mediante la promocié·n de concursos de oposicié.n, 

convocatorias abiertas y e:iámenes, de un carácter de centro de 

libre intercambio ideolé.gico~ pluralista, en donde rige la 

libertad de cátedra por parte del docente, así como lü libertad 

de cuestic:·namie1,to de lo¡¡ valores aprendidos, por parte del 

estudiante. Sin embargo, estos principios no se llevan en 

1~ealidad su máxima expresión, por la pervivencia de una 

estructur~ académico-administrativa de corte burocrático. 

"La Universidad es cc•nvertida en arena y botín de 

luchaú políticas poi~ su valo1- político inherente y por 

su posiblo conversión en plataforma de lan.:amiento 

hacia otros niveles y escalas de la política nacional. 
11 Esta 'hiperpoliti=ac1é-n' se corre5ponde y entrela;:a 

con los fenómenos de 'superideologización', de modo tal 

que ambas integran una misma constelación problemática. 

Una y otra implican fenómenos de alineación de la 

universidad. de su automistificación y la mistificación 

de los otros; la subsunción artificial y manipulator1a 

de lo universitario en la política y la ideología, en 

relación heteré,noma y subordinada. Se multiplican las 

fuerzas y tendencias <conservadurismo tradicional o 

conserva.dur i smo moderni.:an.te y desarroll'ista; 

nac:ional ismo y populismo, neofascismo, i.:quierda 

autorita1-ia y dogmAtica) que, en si mismas y en sus 

modalidades de contenido y de acción en sus conflictos 

y en sus conve1-gencias, por proliferaci6n y 

imper ic•sa necesidad de impregnar lo todo, por 

heterogeneidad y confusión, resultan desfavorables a la 

cultura, la ciencia y la tecnologi.a autónomas y 

creativas, asi como a un sistema adecuado de educación 
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superior"H 

El carácter 11 hiperpoliti;;:ado" de univer!iidades públicas como 

la UNAM, contribuirá imposibilitar la reali::ación de una 

reforma profunda en materia académica, tendiente a conformar una 

universidad moderna y progresista, apegada a las necesidades de 

desarrollo sociocultural. del país, pués los intereses pura~ente 

''ac:adémicos 11 son despla::ados por intereses netamente "políticos 11 ~ 

en donde liderazgos sindicales y burocracia administrativa 

establecen una lucha de poderes, de la que hacen participes a los 

estudiantes. 

Este· hace, pc•r otra parte, que el gobierno vaya despla;:ando 

cada ve;: más a la Universidad pública como pr1or1dad en el campo 

de la Educac:10n SL1perior y comience a estimular el desC\rrc.llo de 

las unive1·sidades privadas, carentes de la "ideologi::.ació11 y 

politizac:iOn 11 c:arac:teristicas de las públicas, y mucho más 

eficientes, técnicamente hablando, para satisface•- las demandas 

del proceso de industriali~ación y apertura al mercado 

internacional. 

Será usual en la9 décadas 70 y BO. la incorporación de 

egresados universitarios a sectores soctopoliticos y económicos 

básicos, dentro de los cuadros dirigentes del si5tema2 empresas 

diversas, 

turistica, 

bancos, industrias, 

magistraturas diversas 

c.omerc10, infraestr~c.tura 

y buroeracia pública, en 

cal id ad de administradores de empresas, gere\ites, contadores, 

abogados, politó-lc1gos, sor.:ié.logos, historiadores, escritores, 

médicos, etc ••• 

A9{, por lo 

conte>tto politice 

Estado" hacia el 

que respecta a la Universidad Pública, on un 

económico de transición de un "capitalismo de 
11 neoliberalismo 11 , se buscar.é. en realidad, una 

Universidad "'funciona.lista y tec:nocrAtica''", en donde el 

.. _ M. Kaplan, ~' p. 207. 

".-J. Medina, Universidad, Política y Sociedad, p. 35. 
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espiritu erit"..cc- y la· crcati'lidad i;""1telech1al t""IO tGt•d1-!..1""1 t:a.bid.:i., 

frente 

conte::to de "transnacionalizacié·11 del conocimiento c.i.cntífi.co y 

tecnológico". 

La "Universidad de masas", se convierte en un escc.•l lo pari\ 

las nuevau perspectivas de desürrol\o, y entra en crisi~ ya que 

no responde a los \nter"e'SeS del Estado nacional que se pi-c.yectu. 

Bajo una ética poli.ti.ca "neolibe1-al" que irá consolidf.lndo~c en 

lOS 90, la "repri.vati::ac\¿.n de la edL1CaCión superior", Comienza a 

~er estimulada por el EstC:'.do. Este último y los sectores 

empresariales y banc~rios del país, establecen alian=as entre si 

para promover a institL\ciones como C?l tnstituto TecnolC.gico de 

Monterrey. la Univer"'sidad de le.s Américas y Universidades 

públicas descentrali=adas, pero situadas en un complejo 

industrial impc•rtante como la Un\versidad Aut¿noma de 

Aguascaliantes. 

Cada vez más. el prest\gic• social inherente a la carrera 

universitaria es atribuido al tipo de institución de la cual el 

profesional e5 egresado, y en la redistribución social de lPs 

empleos. co1'\ta1-a mas ésto que la capacidad real del individuo. 

Asi, sólo una élite minoritarta de profesionales procedentes de 

sectores medios y altos. podrán C•C:upar- los niveles gerc11cial-;s y 

directivos en los ámbitos de la banca, la industria, ~l comercio, 

la educación y la politl.ca. Poi- otra parte, en diversas empresas 

y centros de trabaje., lc•s egresados de Univer;;id~des públicas 

quedarán en desventaja frente a lc•s egresados de Universidades 

privadas de prestigio. 

Así también, en la misma Universidad póblica, las carreras de 

mayor prestigio serán ejercidas, gran parte de las veces, po1-

miembros de los estratc•s sociales más altDs. El esquema de 

est;atlficac1é-n .50C ial car~ctei~istlc:o del sistema 

"reproducidoº por la Universidad. 

De .nane1-a que, la univet-sidad pública me~i.c.ana de estas 

décadas al igual que la de otros paises de América Latina~ 

presel,ta un carácter "conserv.:i.durista", en donde el cambio social 
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no es estimulado, sino más bien evitado. Los pocos cambios 

implementados en la estructura universitaria en este peric•do~ sc•n 

regidos cada vez menos por ~l f"actor "académico" y cada •.1e:= más 

por el factor ''merc~do 1'. 

En el sexenio 82-88, la política de Educación Superior 

01-ienta a estrechar lazos con la estrategia poli.ticc·-eco11ómica 

requerida pcir el gobierno a.nte el ingreso de Mé:{1co il.l GATT, en 

donde la alianza con los sectores bancari.o-empresa1-i.ales y el 

estimulo a la invorsi6n privada resultaban fundamentales. Así es 

que también se hace necesaria. una coordinaci6n estrecha entre 

universidades y empresas privadas. 

El factor "me1-cado" ser.í ca.da vez mr3s dete1-minante en los 

cambio introducidos el ámbito universitario. y el sector 

''académico'' perderá fuer=a. El espacio de critica e independencia 

idec1l6gica caracteri.sticD de la estructura un~versi.taria~ se verá 

reducido estricta.mente li\s relaciones esti\blecidas entre 

docentes y alLtmnc·s~ sin tener ingere11cia 

decisiones de tipo académico~ 

las 

Al iniciar su gobierno, La Madrid se habia propuesto impulsar 

una ºrevolución en el '.;istema educativo" que permitiera vincular 

la educación al llamado Plan Nacional de Desarrollo, y cuyos 

objetivos primordiales erani 

1.- Elevar la calidad de la educaciOn en todos sus niveles. 

e.- Fomentar el desarrollo de la docencia~ así como de la 

investigación científica y tecnológica, en función de los 

requerimientos primordiales del pais en estos rubro5. 

3.- Crear una ºuniversidad de excelencia". 

En julio de 1981, un año antes del ascenso a la presidencia 

dE Miguel de La Madrid, la XX Reunión Ordinaria de la Asamblea 

General de la ANUIES, efectuada en Morelia, aprobó el documento 

presentado por la Coordinación Nacional para la Plani~icación de 

la Educación Superior, <CONPES), bajo el titulo de: "Plan 

Nacional de Educación Superior: lineamientos generales par·a el 
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periodo 1981-1991''. 

Lc•s >:·bjetivos prc.puestc•s por el PNES. respecte• la 

reestructuracién del sistema de educación superior, para el 

periodo 1981-1991~ fueron los siguientes: 

1.- Reestructuración de Planes Educativos bajo criterios 

uniformes, productc1 de las accionQs coc•rd i nadas de 

instituciones urliversitarias. ANUIES y orga1"lismos estatales 

representativos de la SEP. 

2.- OrientaciC:.n "tecno-cientifica" de las actividades de 

investigación y form21ci¿·n de vínculos más estrechos entre 

este rubro y el de la docencia, en las instituc:i.01"\es 

educativas. 

3.- Promocié·n de cursos de formaci6n docente. 

4.- Vinculación de la educación universitaria con las 

necesidades de crecimiento del sector productivo. Fomento de 

las áreas de: Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 

Agropecuaric.s 

prioritarias. 

y de Ingenieria y como 

5.- ElevaciOn del nivel académico del Bachillerato. a través 

del desarrollo de P1~ogramas de Estudio integrales y 

mejoramiento en la eficacia de los programas de orientaci6n 

vocacional. 

6.- OiversificaciOn de áreas de difusión de la cultura. 

7.- Fomento del intercambio académico, cultural~ técnico y 

·científico con instituciones de prestigio nivel 

internacional. 

En cuanto a la función social de la Educación Universitaria, 
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se señaló: 

''La educación superior Mé>:ico el nivel 

formativo que propicia el fortalecimiento de 

cienc1a y conciencia nacionales: en ella donde se 

han apuntado con más rigor las defic1encias del 

sistema; son -recintos en donde se forma l.ot visié.n 

critica de quie11es mañana participa1·¿i,n en la direcci¿.n 

de la nacié.n. De ahi que, por SLI im:idencia en la 

formaci6n de personál dirigente del país, la educación 

superior se encuentra vinct..1lada nl proceso de apertura 

y cambios politices~ cump l iendc• labor 

or iel"'\tadora". u 

En realidad, se señala en el párrafc:• anterior .• el deber ser 

"critico" de la universidad, siendo que, a pesar de esta retórica 

comLtnmente empleada en el ambiento institucional, no se cumple en 

la práctica. Esto, en cuanto a las directlpices ideológicas que 

asume la educación superior, bajo line~mient~s politices que 

proyectan la formación de los técnicos y profesionales 

calificados para un !iistema que, más que individuos con espiritu 

critico capaces de cuestionarlo y transformarlo, anhela integrar 

individL1os que le sirvan, consolidando los valc•res que lo 

sostienen e implementa11do la mec:á11i.ca de desa1·rol lo et:on6mico 

desertda. 

A l~ largo del s~Kenio de La M~drid, la política educativa 

univ1:Ersitaria fue var1ando de la implementación de seric•s 

intentc•s de reestructuracié.n educativa profunda ª' 
apro>:imadamente 1nediados del pet·í.odo, >:-1 i-i~lajamiento del 

prim~r impulso en .nedidas de refo1·ma parcial • ceñidas por J?l 

"bt..u·c•c,·«tismo institucional". en donde :.:?l interés "político", 

supeditado a su ve:: a lc:•s intereses de una "ecc.•nomía de mercodo", 

predo1ninó sobre el interés "académ1c:." de renovación y 

••~, CONPES, p.66. 
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moderni =ac iQn de estructuras. 

El receso comicn=a en 1985. =oincidiendo con el devastador 

terremoto de septiembre de tal aRo. Digamos que ~nte la crisis 

econ6mic:a vigente. la posibilidad de atraer la inversi6n privada 

con el ingreso al GATT, asi como ante las escisiones internas del 

Partido en el pe•der, otras pasaron a ser las prie•ridades y la 

reforma urüversitaria pasó a segundo plano. 

Es en este periodo cuando los evidentes progresos del m~delo 

de e~tructura "jepartamental 11
1 más moderno de l.:i UAM, C'l.4":iÍ como la 

innovación académic;:1 de las ENEF·, enti-an en pre.ceso de deteric•ro, 

y la universidad pública se desliga cada vez más en sus funciones 

y actividades de la problemá~~ca social del entorno. 

otra par te, presenciamos el proceso de 

''hiperpolitizaci6n'' de universid~dcs como la UNAM, por ejemplo, 

'!ª mencic·nadc·, en donde. los cc0nstantes conflictos entre 

Sindicato y Autoridades, por un lado, así como el s1.1rgimiento, 

por el otro. de grupos de agitaci6n política, tintes 

"peopul is tas", pero carentes de 

<salvo contadas eHcepciones>, 

una ideologi.a 

contribuyen 

política clara, 

a convertir al 

estudiantado en "masa no pensante y fácilmente contre•lable por la 

élite en el pode1-", en lugar de converti1-10 en una comunidad de 

gente ''critica y progresista''. 

No es posible en este cc•ntexto~ t?l libre desarrolle• en la 

universidad de la disc1.1sié·n ideolé.gic.:\ ri;:oal, crítica. que se 

esperaría de ella- Sin la previa resoluci6n de la problemática 

puramente ''académica''~ descontaminada de los factores ''politice'' 

y ''mercado'', no puede garantizarse la formaci6n de profesionales 

aptos para un desarrollo nacional sostenido y con vistas a la 

independencia econé.mica tan deseable. 

Al interic•r de la UNAH. comen;:~1·c·n a surgir propuestas de 

cambio, en l986. Jorge Cal-p1.::o ocupaba la 1-ectoría de la 

un1vers1dad. En enero de aquel año, el Rector señaló que 

principal tarea era proiTIOver el desarrollo de proyectos de 

superación académica, mejorías en la organi.::aciC.n admil"üstrativa 
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de la universidad, q1..le permitieran un mayc:•r acert:amientc• de ésta 

o<1l pAÍS y la consol1d~c16n de 

"universidad fc1rjadc1ra del cambio". 

Reconocía el funcionario el creciente deterioro de los 

niveles académicos, el cual impedía a la edt.\cación Ltniversita1-ia 

responder en forma i-ea.l y concreta, a los i1"'tereses 11acionales. 

Por ello, Carpizo manci¿ hacer un aná1 is is profunde• del 

funcionamie1"'to interno y exte1·no de la universidad, extrayendo de 

la i1"'lve5tigaci6n Lln diagnC:.stico que fue publicado baje• el titule• 

de "Fortaleza y Debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de 

MéKico", el 16 de abril de 1986, y que plantea, en una primera 

parte los fundamentos de la crisis •.miver<:;itaria y en la segunda, 

una serie de propuestas de Refo1-ma~ encaminada~ a superarla. 

Como factores de c1-isis so señalaron: 

1.- La débil insuficiente preparación de los 

profesionistas y técnicos egresados. 

2.- Bajos promedios de estudiantes de nueve• ingreso. 

3.- Bajc•S niveles de "eficiencia terminal", manifiesta en 

los escasos porcentajes de los egresados que se titulaban, 

así como de los que terminaban el currículum de materiasz 

durante 25 años concluían sus créditos un 48.5Y. de los 

estudiantes~ titulAndose en ese mismo lapso, sólo el 27Y.. 

4.- Or:.>sercié·n escolar creciente. 

'5.- Bajc.s niveles de ''eficiencia te,·minal" en el Posgrado, 

que sufre la deserción del 50% de los alumnos antes de 

te1-minar el segu1"1.do Semest1~e. 

b.- Ausentismo frecuente de profesores. 

7.- BaJos salarios del personal académico. 

8.- Ineficiencia en las labores de buena parte del personal 

administrativo. 

9.- Inexistencia de una política claramente definida en 

materia de inves;tigac:iOn, de acue1·do a los 1·equerimientos de 

crecimiento de la productividad económica nacional. 
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10.- Falta de capaci.tac:ión tec11c·lógica.-

Rectoría convocó a toda la cc•mun1dad universitaria a lanzar 

propuestas de reforma. Se reun1e1-on 1760 doc1-1mentos, que 

contenían 10S41 propuestas para s1-1perar la crisis. Todas 

pLtblic:aron en La Gaceta. Cpe1-iódiceo universitario oficial). 

También se aceptaron aportacionE's del STUNAM y el AAPAUNAM. 

El Ccinsejo Universitario revi=-ó las propuestas y ~prob¿. "26 

Reformas al Estatuto Universi taric•", que fueron presentadas como 

un Primer Paquete dir! Rcformi'1s~ en septiembre de 1986. Las 

reformas propuestas eran esencialmente: 

1.- Reglamentac:iOn de E::ámenes: las oportunidades para 

presentar E)(ámenes Ordinarios se reducían a una; restric:cién 

de los períodos de EHamen EMtraordinario; restitución de la 

c:alificaciDn numérica y establecimiento de Exámenes 

Departamentales. 

2.- Reglamento General de Inscripciones: los alumnos que no 

concluyeran su Bachillerato en la universidad en los tres 

años reglamentarios, o que egresaran del mismo con 

p\-omedio inferior a 8, participarían en el .. Concur$o de 

?elec.ciOn", al igual qtu? los alumnos de otros Bachilleratos, 

para ingresar a estudios superiores. 

a.- Reglamento General de Pagos: el monto de la Colegiatura 

se fijaría en función del salario minimo general vi~ente. 

4.- Apoyo académico a alumnos de materias con alto índice de 

; reprobación: otorgado. a través de guias de estudio y 

perfeccionamiento de la labor de los 

Departamentos de Orientación Vocacional en el Bachillerato; 

elaboración.de Antologías de estudio. 

••.- M. Ruiz Massieu, El cambio en la Universidad, pp .. 2')-26. 
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s.- Mejoramiento de la ca.l idad de la enscñar\:::a a través de: 

la promociOn de cursos de actuali=ación docentes; 

expulsión de académicos con alto indice de ausentismo; 

revisión y actuali:ac
1

ión periódica de los planes de estudio; 

determinación de la bibliografía básica a emplear en cada 

materia. 

6.- Mejoramiento y diversificaci6n de la actividad de 

investigación mediante: la actualización de los proyectos de 

investigación v su encau::~mientc• a lc:i satisfacciC.n de las 

demandas primordiales del sectc.¡· productivo nacional. 

7.- Democratización de la organización del Consejo 

Universitario, a través de la p1-omoción del voto universal. 

libre y secreto. 

Para 

instituyó 

planificar la 

el "Consejo 

aplicación práctica 

de Planeación", 

de las reformas se 

lntegrado por los 

presidentes de las Comisiones de Trabajo Académico y de 

Legisl.ación del Consejo Universita,-io. 

La~ alternativas de cambio~ propuestas de manera vertical por 

las autoridades universitarias, generaron la oposición por parte 

de sectore9 estudiantiles, conformándose, como la contraparte del 

Consejo Universit~rio. el Consejo Estudiantil Universitario, 

tCEU). que se lev•nta en defensa del carácter "público, 

democrático y popular" de la universidad~ considei-ando parte de 

lats. reformas propuestas, un a.tentado a estos principios. 

Ante d\.chos suceso5, el Rector propuso "fle:<ibili:car las 

alternativae de cambio". aceptandc•, previa petición de sectores 

estudiantiles y académicos, convocar un "Congreso Universitario", 

en Que participarAn plural y democráticamente todos loe sectores 

que conviven en la institución. 

En el proceso de preparaciOn de dicho Congreso, se celebraron 

Foros de discusión en cada una de las dependencias 

universitarias, no rebasando eso si, el marco de legálidad 
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permitido en el contexto de la m1ama autonom1A vnivers1~ar1a. 

Dichos Foros. manifiestan las demandas. por parte de 

académicos y estudiantes, de mejorar la calidad de la enseñan::a 

en el sentfdo de hacerla verdaderamente una e11señan::a "cr:í. ti ca" 

frente a la problemática socioecon¿mica del entorno, por un lado; 

y hacer prevalecer, por el otro~ su carácter democrático. También 

se plantea en ellos el prc•blema del financiam1entc•. 

En cuanto a los planteamientos de Ca1-pi;::c.., se buscc:1.ba fo1-ja~-: 

niveles de ''excelencia académica'' y l iga1- los p1-c•yectos 

educativos y de inve~tigac16n a los requerimientos de progreso de 

la estructura socio~con6n1ica del pais~ establQcid0s el Plan 

Nacional de Desarrollo, (PND1. 

Para vincular la política educativa a las necesidades dE 

desarrollo del sector productivo. se hablaba de la nacesidad de 

implementar de manera más profunda la C:C\pacitacié-n t;;ecnolo:!.gic:a 

el ámbito de la Educ:ac1¿.n Media Superior y SL1pe1-ior, estimulando 

las Opciones Téc11icas. en el Bachiller¿',tc •• 

Sin embargc•. la serie de Asambleas que se llevaron a cabo, 

dentro del Congreso, manifestaron más una luch.;, política abierta 

entre el ~-EU, <el cual ya se había venido manifestando a través 

de huelgas y movi.mientos diversos en contra de las iniciativas de 

la Junta de Gobie1-no, así como de las iniciativas del F'ROIDE_S, -

Programa Integral para el Oesarrol lo de la Educac1¿.n Super 101-

oor -:onsiderarlas fcP ... 01-ecedoras de un modelo "tecnoburocrát1c:o" 

de educación superior), y las autc•ridades universitarias, que el· 

tratamiento, a nivel profundo, de las alternativas r l es 

de reestructuril.r la Educación Superior en un sentido modernc• y 

progresista. 

Los temas centrales que ~e habie·~ pr0pueEto par~ !a d1scusi6n 

d~l Cóngreso eran: 

1.- Universidad-Sc•ciedad y desarrc•l lo. 

2.- Planeación Unive1~sitaria. 

3.- Saber 1 como base estructur~l del 
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disciplinas. 

4.- Estructura académica: investigaci6n científica y 

tecnológica. Docencia. Estudiantes. Conte1"\idos, métodos y 

técnicas. Organi:ación académica. 

Con 1-especto a la vi11culaci6n que debe e:<istir ent1-e la 

univer.zd.dad y una sociedad desarrollo, se enfati:ó la 

necesidad de capacitar en la universidad a los 1-ecursos humanos 

más adecuados para hacer progresar las principales áreas de la 

productividad económica. 

De esta forma~ se inter1taria readecuar el sistema de 

capacitación profesional los requErimi~ntos del mercado de 

trabajo en función de los avances cientificc•s v tecnc•l6g1cos 

logrados. 

Siguiendc• los lineamientos marcados por el Plan Nacional de 

Desarrollo, se hace énfasis en la enseñanza tecnológica. 

"La planeacic;!.n académica, en e5te caso, se vuelve un 

proceso de a~tud io de mercado por carre1-as y 

e5pacialidadea partir de 'perfiles' definidos 

previamente. Proyectando tendencias e identificando 

necesidades nuevas, 3e calcul~n crecimientos numéricos 

y \"\ecesidados de i;ueva5 carreras a partir de su 

•factibilidad'"•" 

En el conte;<to de una aconomi.a capitali~ta dependiente, c~n 

aspiraciones a incorporarse a la economía de mercado 

internacional, las Carreras vinculada$ al Area tecno-cientifica 

comienzan a verse como prioritarias aún cuando, su conducción no 

se c·r·iente a promover la c.rcotividad cient:i.f"ica y tecnolé-gica en 

el pais, sino ·a satisfacer los requerimientos de la "revolución 

científica y l;ecnológica" de.-las grandes potencias e.apita.listas 

99
.- A. Oidril<-.sson. Politic=ª~=E=d=u="=ª~t~i~v·="-~Y--M~o~v~im=le=n~t~o~ 

Universitario Ct983-1Q89)~ p. 1ó4. 
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mundial~s. 

Así, la csp~c1ali:::E\cié·n creciente e indiscriminada er\ el 

ámbi te. prDfesional, deriva en la 11 fragmentación del conocimientoº 

y en la "pérdida de la calidad por la cantidadº, en materia de 

resultados prácticos. 

Aún cuando se han impulsado: la investigación científica. y 

tecnológica, las Opciones Técnicas en el BactiillerC\t:n y l:¡ 

implementación de programas de Revisión y Actuali::ación de Planes 

de Estudio; éste- se ha hecho sobre bases que "l-eproducen", de 

cualquier manera, la estructura de enseñan~a universitaria 

tradicional, sólo que con la añadidura de ref'ormas parciales, 

pero no la ''transforman", en un oentido critico y modernizante. 

En materia de investigación, Carpi~o planteará el desarrollo 

de una investigaci6n abocada la "resolución de problemas 

nacionales"; para lo cual se puso en marcha el Centro para la 

Innovación Tecnológica, se propuso la reorgani~etción de los 

Consejos Técnicos de la Investigación, así como la reforma al 

Estatuto General, en orden a lograr la participación activa del 

personal académico en la definiciórl de las pol.iticas 

institucionales de investigación. 

Sin embargo, no se genera un proceso de "autocrí.tica ·y 

renovación" profunda de la estructura universitaria.. 

Un "autoritarismo burocrático", aunque relativamente 

"conci 1 iator io", se mantiene en la subestructura directiva. de la. 

universidad, tal cual. Dicha subestructura reduce la problemática 

a: salarios, actuali::ación, superación académica y 

pro_f"esic·nali=:acié.n; entendiendo esta última como el paso obligado 

hacia un "ef"icientismo tecnocrá.tico", ~n donde el valor del 

individuo 

cap.ac id ad de 

el ejercicio de su profesión, se. asienta .sobre su 

se.meterse no al "modelo de modern1zaci6n 

condicionado", que impulsa el Estadc .. 

El pr-oblema estructural, la reforma de la universidad en 

funci6n de los cambios sociales que se vienen dando, se 

discute. 

La Reforma Universitaria discutida en el Congreso durante el 
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Recto1-ado de Carpi:c•. ·tenia. do'ii 1-etc•s fu11damentales: 

1) Garantizar la democracia al interic•r de la Unive1-sidad. 

2) Contribuir a la nueva lnserción de Mé~ico a la economía 

mundial. 

De manerLI que, la reforma universitaria debía estar 

estrechamente vinculada a la reforma 

!Sociedad misma. 

el conteuto de la 

En lugar de discutirse los puntos centrales de dicha reforma, 

en el Congreso se ventilaron pugnas politicas que nada tenían que 

ver con la supeT"acié-n académica de la institución. En realidéld. 

se entabló allí, entre el CEU y autoridades unive1-sitarias ur1a 

lucha de poderes. 

Habría sido más pertinente hablar de la necesldad de 

fomentar la ''lntegracl&n cultural da los distintos §ectore~ de la 

sociedild mexicana", así. como la "independencia científica y 

tec:nológi.ca", si uno de loo¡¡ propósito• f"undamentales del Estado 

era la inserc1ón de México a la economia mund1al. F'uesto que, »in 

haber logrado previamente esos do6 factores, 

insertarse a lA economia mundial, aobre 

México sólo podria 

la base de la 

"dapendancia" y an forma "cond1ciona.da", por modelo~ de 

demarro! lo externos, <especif'icamente, 106 de las grandes 

metrópoli~ capttali$tas>, como en realidad e~ta sucediendo 

actualmsmte. 

3.- Políticas internas características de la UNAM en las 

últimas dos décadag, <comparaciOn c:on el modelo AB de la 

Univer~idad chilena); 

3.1. Política de admisiOn a la Universidad: 

En contraste con la política de admisión típica del modelo 

"AB" aplicable a la Universidad chilena, en el caso de la UNAH no 

encontramos una tendencia tan marcada de "exclusi¿,n" en el 
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peric•dc· anali::ado. Incluso podríamos decir qi..te se da p1-ic•ride1d al 

ingreso de::l mayc•r número de alumnos posible a l.;:i Unive1-sid.:id, 

sobre el garanti:~r cierta calidad académica de la in~tituci¿n 

mismCI., con la finalidad, poi- parte del Estado, de d~1- i..n"la imagen 

de democracia al procese· de educC\ciQn universitariu. pública.. Esta 

situaci6n comien:::a a transformarse en la década de los 80, e1"l que 

la acelerada expansi6n de la matrícula universitaria rebasa las 

posib1l1dades ec~n¿micas del Estado de sostenerla, así como de 

incc•rpor¿ff los cuadros dirigente& del sistema todo el 

c:ont l nger'\te de profesiona le~ egres.:idos, y la "Uni Vf:'1-sidad de 

Masas" 

Prc•yectt• Nacit:•n.::i.l de Moderni;:acié.n Eco1"l6mica, pC•l- lo q1..1e dichcr 

organismo comienza a busca1· la ''Universidad de E:tcelencia''. 

De cualquier manera, t?n el plano real y concreto la 

''e:<clusi¿n drástica'' en l~ etapa d~ admi~i6n de estudiantes a la 

universidad, no se maniriest~ a lo largo de esta década, a~n 

=uandc• cie1-tos gi-upc.s e$tudiant1 les provcr1ientes de institt..ir:iones 

totalmente ¿-ijena~ a la UNAN, tales cc•mo los del Colegie.• de 

Bachillere=. entre c·trc•s, se encuentran eri desventaja para 

ing1-'esar a dicha institución, frente a los qLte proviene?n del 

Bachillerato Universitaric·~ <Escuela t~acional Preparatc•ria> C• da 

Bachilleratos particulares incorporados a dicha Universidad. 

Encontraremc•s una t&ndencia a la "e::clusión" mtis marcada en 

la . política ac~démica misma, así como ~n la de redistribuci¿n de 

los reci...1rsos humane.os. 

La admi$i6n de· alumnos a la instituci6n está condiciona.da pcr 

des mecanismos, ambos da carácter evaluato1·io: 

r...- El "E:·amen de Seleccié-n": presentado pc1r los aspi\-antes, 

CC•li 

Universitaric•, cc•mC• requisitc• fundame1-,tal.para decidi1 su 

ingres..:• . .a la instituci6n. Di.cho enamen contiene dos pa1·te5: 

ta primE.ra incluye preguntas sobre conocimientos de cultura 

general; la segunda presenta un carácter más especifico Y 
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cor,tiene preguntas 

estrictamente al át·ea prc•iesic•nal en que 

estudiante. 

Se elabc·i·an ct.tatrc• E~t..menes diferentes. 

inscribe el 

fLmc1C.1; dE:· la 

clasificaci6n de las distintas carrer~5 que imparte la 

Universidad en cuatro 6reas interdisciplinarias: 

1.- Disciplinas Sociales y Hum•nisticas 

2.- Discip1inas Econ6mico-Admini5trativ~~. 

3.- Disciplinas Ouímico-9iol6gic~s. 

4.- Disciplinas Fisico-M~temAtic~s. 

El criterio de selccci6n filial se asienta en el pu11taje 

obtenidc• pc.r cada estt.1dii!.nte, pc•r el cual se e•torgil. un.;, 

ca 1 i f i ;::.;..e i6\"\. Teór l c:aomente, dai-á prior id ad le·~ me Jo1-es 

puntajes. ante la f.alte. de- cupo p,;i.ra todos lc•s aspirant,:.•s. Sir1 

emba1-gc , como 

Escuelas que t-1an 

elaborado poi- la 

ya mencic•namos, los alumnos p1-.:•venle1itP.s de 

SE·guido el Pre.grama de Estudie·~ de· b.;chi1 le1-é\tei 

UNAN, tale5 como los de oscuelas particulares 

incorporada~, se encontri'rlln en \lenteja cc•n respecto a ·10~ q1..•c

h~n llevado el Progran".a de la SEP, ta.lef> como los procedentes dt:l 

cc.leoio de Sachi 1 leres. 

B.- El •
1F'ase AutomAticoºi otorgado 

provenie11tes del Bach i l lei-ato Unive1-~i tario, <Escueli\ 

Nacionsl Preparatoria, lA c1..,al cuente. con nueve Planteles>, 

los cuales no tienen que pa~•r por el requt~ito del EK&men 

de Selección, puesto que desde el ciclo preparatorlano GOn 

considerados 11universi tar ios 11
• Esta p1ªerro9ativa constituye 

un arma de doble filo, en el &entldo de que no ~e eHioe a 
estos estudiantes un promedio alto para ingresar a la 
Universidad; lo hacen de manera directa independientemente 

de sus méritos académicos, lo cual contribuye; por una 

parte, a despla:ar a alumnos procedentes de otra$ escuelas 

con un buen promedio, que podrían haber ocupado el lugar de 

lc•5 que entraron automáticamente, con promedio baJo, y por 
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la otra. al deierioro de los niveles ac:ad~micoe de lf 

institución. 

A pes~r del carácter relativamente flewible de la politica de 

admisi6n de la UNAM, un gran contingente de alumnos que presentan 

el El:amen de Selecc ié•n. quedari fuera. Ent1e las i-a=c•nes qur:-

c0 casiona11 este fe11é-menO, 

preparac16n defic1ente del alumnc•: el n..'..merc• de aspi1·antes 

rebasan el cupo de matricula disponible; de9ventaja que enfrentan 

los ~lumnos procedentes dw escu~l~s qu~ lle~an un Prograrn~ da 

Estudio~ distinto al imp:a11tado por la Universid~d fre~te e l~a 

qL.e proceden de aquellas que si lo h~n llovado; me>.yor 

identific:ac1.;.n del tipo de p1-egu11tas con la form.;c:iC.n cultLtral 

prc•pia de la jL1ventud c:.:1pc:1med1e1·a. 

En las décadas 70 y 8(1, la pc·ble>c:i¿.1., 

un1vers1taria ha ido 

~ltimos a~os, el porcent~je de incremento de la matricula se ha 

viste• levemente disminuídc•. L~ matricula universitaria. 

incluyendo la de- nivel medio supet-io1--, se duplicé· entre 1960 y 

1974, de 6(1,00<1 estudiémtes qLte c:c•ntenía el primer añc· r:. 219~0(1(.1 

en el ~ltlmo. Cuatro aRos después, el n~mero se triplic6. 

El siguiente cuadro prcporcic:•n.:1. unll. muestra del aceleradc• 

crecimientc de l¿i. Matrí.cula en Edui:ac:ión Superior en México, 

experimentadl\ en los 60, 70 y cc•mien=c•s de los 80: 
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1960-bl 
1970-71 
1980-81 

Año 
1960-61 
1970-71 
1980-81 

Matriculados en Lic:enci.:i.tura 

76,269 alumnos 
256, 752 " 
838,025 

Matriculados en Pc.isgrado 
764 alwnn.,c:; 

6,345 
24 ,313 

1 

Pcn·centaje de 
incremente•. 

226Y. 
2261. 

1 
Fuente: A. ·;mgel Guerra, La Educ,;tci6n Superior en México, p. 26. Cita~ 
de 195(1, t 960 y 1970. 

Uno de lc:•S fac:tc•res que contr\bL•yé. granclem~ntP A li' e::pa11sié-n 

acelerada de la matrícula universitaria en la época se~alada fue 

el de li\ disminucié·n de la oferta de empleos. 

Entre 1970 y 1980, la pc•blací6n total de estudiantes de 

Licenciahira en el país creció a una tasa pre.medio de 12.5'l. 

anual. En el primei· año, 1 de cada 20 j&venes reali::.aba1, estudios 

Superiores, en el último, la proporci6n llegé. a se1· de 1 a e••. 
Evidentemente se eleva el nivel de estLtdios de buena p.:i.rte de 

la población. El p\~oblema estribará en que este ava11ca 110 

coinc:ide con li' elev?.c:ión, de igual manera, de los niveles 

académicos de la universidad sino que, por el contrario, se 

presenta un deteriore• de los mismc•s; 'fenómenc• que se convertirá 

en tema de frecuente discusi6n en los disttntc•s procesc1 s de 

planificación educativa que organice el Estado. 

En los primeros años de 1970, s~ buscan mecanismos para 

encauzar de mejor manera las e:<pansivas solicitudes de ingreso a 

la Universidad, media11te un proceso de descentralización de los 

estudios SL1periores, del cual forma parte la creacié.n de las 

ENEP. 

••.- Plan Nacional de Educaci6n Superior: lineamientc•s 
generales para el período 1981-1991. CONPES, México, la 
Coordinación, SEP-ANUIES, 1982. PP• 79 y 80. 
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3.2. F'olític,:, de Selec::c:ié·n de F'ersonal: 

La pc•lítici:\ de selec:ciC.n académicc• y 

administ1-ativo en la UNAM est~ co1,d1cic•nad.:.>. pc11- una estructura 

jerarqui::::ada de pc•der, vertical. que incluye 

burocr.:.>.cia académic.:•-admi11istrativa, en cuya cima Est.:.>.do y 

Universidad CC•nst1tuyen un binc•mln. rp¡;.-<?~er1t.-:\dl') rr .. - l.? ,1''1'"ltE> ri.:::-: 

Gobierno y el Rector; entidades más importantes en la toma final 

de decisic•nes .. 

De fc•rma que el Estadei ejerce control ''ind1rec::tei''• (~ 

diferencia del caso de la Un1ve1-s1dad de Cn1le bajo el modelo 

''AB", en donde el Estadc• ejerce control directo), 

pe.lítica administrativa de la Universidi\d, 

''autoritarismo corpor~tiv1sta y conciliatorio'', en donde, 

cambio de su partic::ipaci6n activa en los procesos de elecci6n d~ 

l,;,s principilles autc•ridi'ldes un1versit8rias, pc·r medie· de la 

corpor~ci6n univer~itar1a más fuerte de toda la estructura. la 

J'unta de Gobierne•, concede a la UnivE·rsidad la: garantía de cierta 

"Autcinom!a", en el plant:• estrictamente académico; ye.-. que ésta ne• 

se da en el 

et;;tablecldas 

plano administrativci .. Es decir, 

entre Universidad y Estado 

''conclliatorio''• 

las 1-ell\cione~ 

son 

Así, concretamente, en el ámbito de la estructura aeadémico

administrativa : los miembros principales de la J'unta de Gobie1-no 

sc<n elegidos di rectament~ pc.r el Cc•ngresv Consti tL1ycmte. A la 

J"unta seguirá en orden de importancia el Consejo Universitario, 

que se encargará de designar a los miembrDs restantes de la 

J'unta; el Rector, personalidad a la cual dicho organismo deberá 

subordinarse, &erá nombrado directamente por la J'unta de 

Gobierno. La siguiente oi-ganizaci6n administrativa en importancia 

jerárquica será el Patronato, cuyos miembros serán elegidos 

coi, juntamente por la J'unta de Gob terno y el Rector, y que se 

encargará de organi2ar el presupuesto de la Universidad, regular 

su uso y todo lo relativo al orden financiero de la instituciOn. 

Más abajo encontramos a los Directores de Facultades, Escuelas e 
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Institutos, los ct1ale~ ''también ser~n designados p~r l~ Junta de 

Gobierno••, de Ternas propuestas por el Rector. F1nalme11te est~n 

los Consejo5 Técnicos de las diversas Facultade~, Escuelas 

Institutos, en dc·nde Prc•fesores y Alum11os te1id1-~11 mí11im.:> 

representaci¿.n; allí se efect~an procesos de votac1~n d2 

académicos y alumnadc•, que dete1-m1ni\n la prc•posici.én de Ternas, 

de las cuales desi~narán miembros 

men.::ionada. 

Resulta central en est;i. estructura la actividad dE·l Cc.i1sejo 

Uni ve1-si tar io, pue-s este <::•rgan1 smo se enca1·ga de el "'bc·1·a1- las 

normas que regirán c:l fLLncionamiento d•.: los diie.·entes cu~rpc•s 

que conforman dtc:ha estructura. 

En cuanto a las Sociedades de Alumnc•s qt•e se c•rgan1c:~n. de 

acuerdo a la Legislac:i6n Universitaria vigente de~de 1961, <con 

las modificacic•nes pertinentes que se le hic-ie1~c•n añc•s 

poste1-ict1-es>, serán totalmente ir1depe11die1ites de las autoi·id.:<des 

1,..tni ver si tC1r ias. 

La selección de personal académico-administr.,;tjvc• estará 

determinada 

autoridades 

gran medida por la decisión de las má::imas 

de esta subestructura .. En cade1 corpc•rac:ié.n 

administrativa, el circulo suele cerrado, predominando l~ 

opini6n de los alto$ funcionarios, que en la mayoria de los ~asos 

son ex-académicos que por el prestigio alcan~ado~ han 

convertido en una especie de "persc•najes intocables" en el seno 

de la universidad. Lo!::. sectoi-es docente, estudi<"nti 1 y labe>r.:>l 

tienen ese.asa participación real eli las deliberaciones llevadas a 

efecto. 

Es qui~as importante resaltar que at:1n cuando p.·evcilezca E·n 

es true: tura cierto ''autoritarismo burocrático'', los 

principales 

incluyendo al 

furn: i onar i crs tienen 

Rector; punt~ en el cual 

académica, 

marca1-í.amos la principal 

difere~1cia con }¿-. estrLLctura acadómic:c·-admtr"listrat1va de la 

Universidad de Chile. bajo el régimen militar~ en donde e:l 

aLLtoritarismo pc•líticc• era ejercido directamente:· en ·Ja 

Universidad, a través de un Rector qt1e no procedía del secto1' 
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En c:1_1.:.. ;te. la sele:c..c.1é•1i especiílCc.1. de 

investigc.d.:_,.-2"=>, se l lev.:i cabe• a t 1- avés de "CcoJiCLWSC• s de 

Oposici6n 1
•. en donde los candidatcis deben competir entre Ei. 

siendo ev~it1~dos princ1Palmente e-:pe1·1er1cia 

pc.r el ConseJo Técn1cc• Prv·.1ectt• de: 

I11vest19¿1~ié·n sc.b1-e 1.n tema design«clc· pe··· la misni¿1 C:::•misii·n 

reali~ar un~ pr~ct1r~ didáct1c.:.. ente grupo de estuci1antes, en Fl 

c?~c· de loa aspirantes docentes. adernás de present~r su 

En E'Ste áfl1bito, dent;-c• dE.• l.::•s-. pc•l:it)r.ñs clP seJpr.r;i¿·f' di=:> 

personal. prcdomin~ el crite~10 académico. Sin embergo, 

l~ pr·áctic~. criter1c•S de orden ''polit1cu-

~urocr~t1co'', se ~obre~o~en al acad~m1c~ en la elecc16n del nueve 

dc•centi:: o i··1vestigadc.1r, per_d1endc• el c.:0~1didBto más .r1ptc•. 

De cu~lquier manera, el patr¿n de selecc16n de este tipo de 

per~o•"lal es predomin~ntementc "~c:adémicc•". 

F·odriam~s concluir entonces que las politicas de selecc16n de 

personal en la UNAH~ se rigen pc•r un esq1.1ema de 11 autorit.:irismc:1 

co1-pori1.tivista y conc1lic?.tc•rio", en dond°e el Estado tiene una 

ingo.?\~enc1a signi.ficat1v"' I« elecci6n del 

administrativo, y deja de tene;!a en la elecci6n del sector 

académicc:•; dándose un relati.vc. equilibrio, en el ámbito de la 

estructura ac~dén1ico-administr8tiv~. entre intereses estatale~ y 

unive-rsitaric1s, en dc.nde finaJ.menti=- le, Autor.:::1 m~a Universitaria 

cc·m~ le ta, por 

intereses politic~-ecor16micos. 

Este esquema ''conc1liatorio'', es el que permite ~l sistema 

cc•quete.?r las ideas de "demc:•craci.a" el teri-enc:• 

universita.1-ic·, aún cu.:<1"ldei se ejerz.:i.n ciertas medidas "coercitiv.o>-::. 

y e:{cl1.1sici1;istas". perc• revestid¿.s de aparentes nece:.ldi'tdl?~ 

"a.cadéin1c:as", que c•cultan el fondo pc.·li±icc· de dichas medidas. 
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Finalmente, en ei plano reMl, el Estado fiscali:a v control.;1 

la~ demandas sc•ciales el ámbitt• Lmive1-sitario, más qLIE? 

responder a ellas, a través de la estructura burocrática qL•e rig~ 

a la instituci6n. 

3.3. Política Académica: 

Retomandt:• los seRalados por Levy, CC:•ITIC• 

esenci?les 

académicas Ltniversitaria<E; acadénii=ets, a saber: 

a.- Let partic1paci6n del estL1diante 

política ed1.tcativa univer~itaria. 

b.- La del Plan 

el d1seho d~· la 

Cw·ricula1-

universitario~ de acuerdo a los requerin1ientos d~l entorno 

social ex terne•, 

D1remc•s qL•e la seglmda situacié·n ne• !'>e cumple en el pl.;1nc· 

real, en las pc•líticas académicas de la UIJAM, C'l igL,~1 que ocuri·e 

en el case• de la Universidad de Chile. aL•n CLlandc· lris mc·tivc·~ 

sean dife1-entes en cada case•. En CLtanto a la primi-~ri' situéció11, 

diremos que la part1c1p¿1ci~n estud1antil en las deliberaciones 

académicas es sé.Jo nomi11al ~ CC••llO le• veremc•S más c:delc"!nte. 

Cc•ncentrémonc•s primerc• en el seogundo facto\": en cc•ntr,:..=tt:: CCo\1 

la Universidad de Chile bajo el régimen de ''AB'', la 

Univer'3idad Nac:1c•nal me:iicana, la 1 ibertad académica prevalece 

la cáted1-a; así se dice que el docente tiene "libe1·tt1.d de 

cátedra", para significar qL1e puede impa.rtir su c:c•n el 

enfoque ideol6gico que desee, 

coerclé·n eHte1·na. Es entc•nces 

enfrentar ning~n tipc• je 

el ámbito del proce$O de 

ensefianza-aprend1zaje~ en donde pltede darse cierto espacio de 

discLisi6n ideolé.gic.;i entre m.:iiestrc•S y alumnos. ~1ún asi, a nivel 

de la politica educativa u1iiverGita1-ia gr:>nC?1-al. lc•S Ci>mbic•s 

introducidos son determinados. en ~1t1ma instancia. poi" las 
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mil::1mas autoridades 
0

L1niver1:itari,:a;s CC•n base en critc=·r1t·s 

siempre ''acad~miccs'' y lB mayor p~rle de l~s veces ''pol~ticos'', 

que a la larga responden al Proyecto Estat•l de Mod~rni:aci6n 

Ec:c11i¿.mica; el c:ua.l. conceptc• de 

''moderni~acibn cond1cionad~''• y está lejoE de satisfacer las 

necesid~des de desarrollo socioecon6mic~ n~c1onal. 

La Curricul.;., CF'lane~ de Estud1c·l. de:- c~da C-?.;-1·c···a 

propuesta por el Consejo Técn1co de cad~ F~cult~d ~l Conse1c 

Universiterio. para ser aprobada. lo mismo que CL1~loL11cr ref0rma 

intern;:i. quE ~e provee te. :;_.; ~ _, e ~ ·.:.>sta~ 1·~.:r-:,,··r2:. 1·-o<1""' 

real1:~n a C(•ncienci~. p~·ti~ndo de ui~ cr1ter·tc• estr1rtAmE>r1tc 

cientificc., y 

"cu,;o.r1t i t~.t ivos", 

e.:cesiva matricule de alu"inos o de iGgreso de nuevos docente~ .. ¡ 

no ''cualit~~ivc·~· qLte dcbcr~~n con3ic-0r~rse es~·,Cl~le~. ~l 

de ade.::u:1- !a c_,r1r:>ntacic'..n dE· la C.i\rre1-a a l.:.'<: nt?ct':-.1:h;dr2s de 

desarrollo del ~ree laboral a la qu~ cc1·r~spc•nd~. 

La Facult~d que ha reali~~do reformas más profunda~ o~ l~ de 

Ingeniería. en ~ras de mode1·n1:ar sus sistemas de cap~cit~ci6n y 

ha dive1-5if1c:ado sus é1·E:!aS de estudie•, La de Dei-echo en cambie., 

conservaba 5U Plan de Estudios oi·iginal. Se ewig1eron refo1·n.as en 

el Plan de- Estlidic•s de Medic:1na, pi·iori::ai'=' la 

prevenci6n de enfermedade~ sobre la cur~ci¿n~ qL1e no se hebi~n 

reali~ad~ a~n, pera principins de la décad~ dp los 90. 

En el c:~mpt.• de l.<1 doccnciet y la inve!:>t1gac1C.r,, la pc•l1tic.c1 

académica obedece también, general~ 

''cuantitativistas'', Así, el Rector actualmente funcione'::, 

promueve, desde hace tiempo ''Progr~ma de Estírr~los la 

Prod~ctividad Académica''• q.tc· fome1t"' el mcJ0ram1~nto de 1~ 

activ1d..=.d curi·1culc"<1· de lc•s ._.,.c.,:1.-:i~ ·:ce-::-. tr1ci.tcindo a éstc·s 

disminuir cualquier tend~ncia oO'l aL1Sc·,1ti':,•,:::•, increme1,t.:of' 

tareas de investigaci6n, publ1c~c1c·n~~ y act1·,¡d~des dive~s~s d9 

ram~·, tales com~ Conf~renc1as y '/is1t~s G~1~=9~, en ara~ de 

ganai- ¡::.~·ntos a SL.• f,:1,vc•r en la inst1b1r1::::.11, y a c.:>,r;bJ.:. d·.< Jo C:L":'Ol 

son ret~i~uidos c0n el pag0 de un~ qu1ncen~ m~~i s1~ el ~l~n~ 
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econé-mico, asi come• con m~yores opc•r tunid.?.dE•S de asce1;~:;;· i:-n la 

Carrer~ Académica. Se dA prioridad e1itonces a la ''cantJd?d'' d~ 

trab~Jo efectuado por el docente o el investigador, qu~ ~ l~ 

cal1di:)d del misrr.c•. 

Otro fen6meno que cc·ntribuyc a una desvinculaci¿n c~d~ v~~ 

m~yor entre la polit1cB ~c~dé~1ca de la univ~rsidad y l~~ 

neces1dcdes sociales d<>l 

''dep~rtament~l1=ar el conocimiento'' por Cerrera5. caracte1·ist1ce 

típica de la ''Universidad Profesionali=ante'', que suprime el 

c~rácter ''int~rdiscipl!nario'' del co1,ocim1ento te6rico-práctico. 

''Los plane~ y pro9rarn.?.s d~ estudios de la~ carrer•s 

de nivel super ic.1· es tá11 cC•l°"IC"P.b idc•o: .-:.-:•me• 1 .::i.. i:11·grv)i ;:":OC" ii·n 

e integr~cié-n de divprsc•s cc•nc•c.imientc.s y activ1dadC?~ 

orientadas la formaci6n del individuo en Un.:\ 

deterrr,in.:tdél activ1d.?d prc.iesion"'l. Se gen~rcn en lc•s 

cc .. lcgié-.dcs de las escLtelc.5, faculti\de:. 

departamc1;tc•s, y ..:,e aL1tc•r i:an p.:·1· mánima autoridad de 

ca.de> institución".•' 

impérten pueden clas1fic~rse eP seis 

grupo5~ de acuerdo a su orienteci6n: 

a.- Ciencias Naturales y E::ac:tas. 

b.- Ciencias Médicas. 

Ciencias Agropecui\rian. 

d.- Ingeniería y Tec1"lologia. 

e.- Ciencias Sc:•ciales y Administrativas. 

f.- Educa.c:ién y Humanidades. 

Por otra parte, el carácter "hiperpoliti=adc·" de buena parte 

de lc:•s sectores estudiantiles y académicos de la insti tucién, 

., - A. Rangel G1,.1erra, La Educacié.n Superior en Mé~ic:p, PP• 
52 y 53. 
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contribuye a que en la tomo? de decisic.nes impc•rtantes inte;·eses 

"poli.ticos de grupo" predominen sc•b1-e los ".ac~dl•micc-s". 

Así, las ref'c•rmas accidémica!:i impuls;;das desde rr.<:>diadeos de los 

70 abordan asp~ctos ºparci.ales" y ne• "de fc•ndc•" de l.!11 E'stn .. 1ctu1-¿\ 

Ul"'liver'5i taria. 

Teé.ricC'.mente, l~ pt•lític.o< C\cadémica de la Ut-JAM !.':.C 1·ig<::> pc•r 

los p1·i.ncipios de : Autonc.•mia y Libei·tad de C,,:dedr.:i. Si1; cmbrtt""'),..., 

la Auto1"'1c1m:ia está c:ie1·tame-1"'lte regLtlad.:i. por el Estadt• y dicha 

pol:i.t1ca ,,e, puede: i·ebas"1r, los mi1rc:c•s de desarrC'll lo implanti\deo~ 

por este t'.llt1meo el terrenc• de la Educac::1C0 n Superior, de 

acuerde. a !SU Proyecto de Modcrni:::aci611 Ec:on6mic,;-, N~cit•nal. Son 

instituc:ic•nes estatales c:orpc.rativi'G, como la AtllJIES y la SEP, 

las que se encargan de impulsar lc•s planes gube1·nci.rnentales en lci 

política univer5itaria p0blic:a. aunque no se logre L•niformidad de 

criterios en las pl-c•yectos de refc•rma el«boradc•s, a causa, 

parte, del carácter auté·nomo dE! ~lgL1n·"~ de las instituciones de 

educación superic•r, tales como la UNAM y la UAM; el cual les da 

un relativo margen dn libertad en lc•s asuntc•!l de orden académicc•, 

aunq1..te no se~ cc.mpleto. 

Si consider.amos que el Esti\do es el que financia, en su mayor 

parte a la Ul11vE1-sidad Nacic•nal, entonces es fácilmente deducible.

que regule el derechc• de 11 AL1tonc.mia", que él mismo le concedié. 

di.a .. Dicha Autononi:i.a ae reduce al te1·reno académico, siendo 

efectividad prácticamente nula en el terreno administrativo de la 

instituci¿n. 

A cambio del derecho de "Autc•nomia", el Estado eHigiria l• la 

Universidad la formación de los técnicos y profesionales 

requeridos para el desarrollo econ6micc• nacional que proyecta, y 

la Legislación es muy cl.:i.ra al respecto. El Arti.cLtlc• 1 del Título 

Primero del E5tatuto Geoneral de la UNAM establece lo siguiente: 

"La Universide1d Nacional Autónoma de México es u1~.e1 

cc•rpc•ración pública -c•rganismc• descentra! i::ado del 

Estado- dotada de plena capacidad Jurídica y que tiene 

por fines impartir educación superir•r para f'ormar 
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profesionistas, i nvest igadt•re~. 

universitaric•s y técnicos útile~ a la 

F1·c·fesc:·1·es 

sc:•c ied.ad g 

organizar y realizar investigaciones principalmente 

acerca de las condiciones y programPs né\c:icnales, ;• 

extender con la mayor amplitud posible los beneficios 

de la cultura". 

prevBlecencia de criterios ''burocráticos'' 

académico-~dmi11istra~ivas más importantes. y 

le:\~> decisiones 

l é\ depende11c i t, 

econ~mica del gobierno~ l~ UNAM se c~nvierte en instrumento del 

aparate• poli tic..:· pci.rB el logreo de ftnes de "pres€:.'1·v.:-,::: i¿.n'' n•ás que 

"transformacié·n" del statu quo; lo cua~ indi.ca que su 

pDlitica educ~tiv~ serb ''conservadurista'' y no ''moderni=ant~··. 

La Universidad rep1·c·duc1rá deo alguna mi\11e1-a el esque:ms 

sociopolit1co doffilnante y SLIJetc:1rá les do 

1ndustriali:aci6n y mc0 derni:~ci6n social y econ6mic~, fijad~s r~·

el Estado. en función de lo5 1 ineamientD':. de des.:\rrol lo m.:<rcadc•E 

por gré'ndes. poterlc ias c.::ip t tal i st.ois mundiales. Le 

potencialidad "critic~" de la educacié.n u11ive1-sitaria frentu a l;.i 

sociedad se nulifica~ a pe~ar de los logros de la ''libertad de 

cátedra'' en el aula. 

Un ''criterio oficlalista'' rig~ la estructura académico

administrativa de la Universidad PGblica cent~al de México,, y se 

man1f1esta clarame1•te en el "discurso acc:1démico" y la ret6rica 

empleada él comunmente que, revestida de e;:pres iones 

academicistas. altruiste.s y demagé.gici'ls, tales cc•mo: "defensa de 

la .;i.utonomia", "c•rgullo de nuest1-a má~:1ma Casa. de Estudio-:.", 

''servicio a la patria'', entre otras, resulta incongruente con la 

realidad eaterna vi..,.ida por el esh.1d1~nte, 1·espc:.ndie'-,dc:• más bien 

a mecanismo de rr.anipulaci¿.n ideolé.gic:e perpetradc. pe.¡- el 

gobierno, el fin de pe1-petuar .:o.quel los valores 

"nacionalistas" q1..'e sirveti para legitimar su pe•der. 

La "e::clusi6n'' de los secto1·es que no se adapten a dicho 

sistema si se practica en la UMAM, aunque pe•r medic•s mLtc:ho m?s 
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sutiles, que lo$ e~pleodc.s poi- el n1c•delc• de "Autc•ritar1smc• 

B~rocrático'' chileno, y se manifiesta en fen6meneos cc•mo: 

a.- La desercidn es~olar a mitad de la Carrera1 provocada, 

ocasiones por ra::.c•nes econ6m1cas y e~, C•tras, pc11· el 

carácter ajenc. de valc•re$ idec•l¿.gicos de cc11-tE.• capamedie\-o 

inculcados en la ense~an=a un1vers1taria. pa1·a estudiantes 

prc-cedentes de sectores sc•c1c•ecc•nómic<:>.mente b~JC•S· 

b.- El carácter cerrado de les círculos de académicos que 

p~rticipan de manera efect~~·a en las principales d~~isiones 

académ1co-administrat1v~s. 

c.- Creciente problema de desempleo enfrenti\dC• pcn- un bL1en 

poi-centaJe de egi-esadc•s un i ver si tar i c•s: ei, par te debido o la 

crisis econ~mica 

existente 

nacional y en parte 

la prepAraci6~ 

a la incompatibilidad 

aca.démic~ dr1 l fu tw-o 

profe5ic•nal y la realidad de la situac:i6n l.r<beo1-~l de lc:>.s 

distintas prc•fesic•nes. 

De ahí. que, al.'.1n un<!' Universidad pública cc.rmo la UUAM. 

considerad-3. durante t3ntc:· tiempo c::or..o "Universidad de Masa~", es, 

en el Plano real, marc~damente ''elitista''·. Su politica educativa, 

as:í come• la de ott,...s universidades públicas~ or ien.tci. 

propici.t..r el crecimien-cc• y progrese• de minc•ri.as nac:ic•nales, cuyo 

ejercicio profesional se 

establecidos por el Est~do~ 

desarrollo y 1'moderniza:1én'' 

inte-rnacional. 

subordin~r-á lo~ lineamientos 

de acuerdo a los par~metros de 

impuesto~ por el orden capitalista 

Aquí. encc•ntramt•s el pLmtc• de cc0 1ncidencia cc•n la Universidad 

de Chile y cc.n c•t1·as universidC\de'3 públicus de Amé1-ica L.;it111a. Se 

busca la "élites profe~ionales'' que 

i ncor-pc•ren, más que cu~st1"C"·nar ~ a ut"\ Prc.yectc· dc:i Mc•denü ::ación 

Econ6mic~ ''condicionad~'' por parámetros de dcs<:>.rrollo e:•terno~ y 

renuncien a la tarea de crear "ciencia y tecnc•logia." propia~. 

para dedicarse sólo ¿\ satisfacer lc•s requerimientos de progreso 
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cultural, c:ientíficc• y ter.:nc•lé.gic:c• de la E"CC•lic•m.:. indi.1strial .,. de 

mercado internacional. 

Los cambios intrc1ducidos en la estructura universitaria serán 

guiados cada ve:: más pc0 r el fac:tc•r "politic:c·-econé.mico", 

detrimento del factc•r "académico". En los 91·1, será el fac:tc•r 

''mercado'' el que comience a guiar dichos cambi~s, como parte de 

la política ''neoliberal'' que comien::a a cc•nsoljdArse~ ~ tr~v~s de 

la cesié·n por el Estadc., de la d11·ecci6n de la activid<3d 

económica la iniciativa privada. La Unive1-sidad pública 

el cc·nte?::tc, del pre.cese> de 

los 70. A~i, la tendenci~~ en esta óltima 

décadC\, forjar Ltr,a educacié·r> Ltniver~.ita•i~ "fL1nc.ionalista y 

del modele• de "Universid.?>d 

F'rc•fes1onal i::ante y eficientista", es inherente también al c.;i.so 

me::ic.?nc•, aún Cl1ando se manifieste más tC\1-diamente aq1.d que en el 

caso chiJeno. 

En cuanto al factor de ''la participaci6n del estudiante en el 

diseño de la política educativa universitaria", señalado por 

Levy, pod1-ié'I decirse que lc•s e::tudiantes de! la Universidad 

N.ac:ional de Hé>iico tienen, a diferencia de los de la Universidad 

de Chile bajo el régimen militar, espacio de acción 

A~ambleas y CC!ngresos. Sin emba1-gc•, rara ve:: sus prcopuestas son 

consideradas ser ic.>.mente Académici!.S de 

F'la.neación Educativa que se organizan. A raíz de esta situación y 

frente a lci.s prc•pLlestas de Reft:•rma Universitaria, dadas a conocer 

por el Rector Carpizo en 1986, en el Documento de los "26 

Puntos", se const i tuyé• el CEU, (Consejo Estudiantil 

Universitario>, como organismo estudi.:\ntil independiente de lC\ 

estructura académico-administrativa universitaria. Sin embargc•, 

con el cc•rrer del tiempo sus acciones se han orientado más en un 

sentido 1'politico'' que "académico''• 

3.4. Política de distribución de los recursos humanos en los 
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distintos campc•s del cc•nC•Cimiento, pe .. · la UnivE-rsidad 

La orientación asumida por la política educativ¡¡;i 

universitaria mexicana en los ramos de la matrícula y de la 

inve=tigaci¿.n. las décadas 70 y 8(1, del 

y las tendencias pt•litico-ideol6gicas qL.1e identificaban 

demc•c1·ac:ia y des.31·,·ol lc•, al "rac:ieonal ismc. ecc·nC.mico", impL-esto 

por los nuevos re0Lter1n11ento~ dP moderni=i\c16n de Ja 1nciustri~. 

propi~s de la economi~ de mercado. 

Así. del fom~nto de las á~e.?~ profes1onele~ v1nculadas a la 

Edt.tcac1é.1i. }C\s Cic=incins Si::•ci.~les •¡ la tec1ie>lc•gi.:>~ se tri\risit~"' '11 

fomento del ~re~ Social y Ec:on6mico-Administrativa. m~s vinculad~ 

al sector servicios y de comercio, sobre bases formativa~ de 

corte ''tecnocrático-eficientista'', la de l-3 

''Universidad de E::celenci.a". que se ajuste al 

''neoliberal'' de d~sarrollo. Politic~ universitaria de los 80 

coincidente con la de ln Universidad de Chile bajo el modelo de 

"AB"; aunqL.1e hay que;> hace1- nc•tar que en el caso chileno la 

d1recc.ié·n "tecnocrática" se impuso mL1chc• antes a la educaci6n 

universitaria, qu~ en e) ce.se• de Mé::ico, debido al c.?.rtictcr 

militari5ta del régimen que p1-opu:i¿. una alian=a más tempran.:i 

entre éste y el sectc·r empresarial~ por una parte; y que 1C1 

reducci6n de l~ matricula Ciencias Sociales f~e mucho més 

drastica en la Universidad de Chile que en la de Mé::ico, en el 

periodo analizado, por le. otra. 

A.- Directrices en el ámbito de la Matrícula: 

De los 60 a los 70. los estud1os profesic•nales dejarcm de se1-

el medio de "movilid.:1d social'' garantizada que habl t=1n 

representado antes. Aunque el problema de e><cesivo incremente. de. 

la Matrícula, más agudo algunas Carreras que en c•tr-as. 

<Derecho, Admin1straciC.n de Empresas, Ingenier-ias~ etc ••• >, no 
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s6lo no cesé. sino que.fue en aumento. 

Si nos remitiéramc•s ~.nicamente al aspE>ctc• de l.;i matrícul.?., 

pensaríamos que las décad.:.s 70 y S(t fuerc•n muy f1·l1ctiferas. P.:>ra 

1970, sé.le• el 6.3~: de los j¿'.venes en edades enti·e lc:•s 20 y 25 

a~os asistían a la Universidad; en 1981), el porcentaJe ~e duplica 

a 13.4Y.•• Sin embargc:•, la e::pansi¿.n fisic::~• de estudii-'ntes e1; l.::. 

universidad implica necesar1~mente de 

rcal1zacié0 n como prc•fesii::•nales en la vida diarii-'. 

En el orden de la m~trlcula, se intenta garanti~a1· 16 

''eficiencia terminal''• asi como redist~1bt11r a los estudi~ntes ya 

e~1-esPdPS en el áreC\ de act~vid.:tdes eco1i6micas, de o?.CL'~1-dc:1 al 

b:i.lance "c•fe1·ta-demi\nda". Est<." c:•r1entaci611 "tecnc:•crátici"•" de 

redistribuci¿n de los sectores profcsionale~ re$ponde 

estricta fiscalizaci6n y control de la matri~ul~ u1·1versitari~ 

pc·r parte del Est.;>dc•, que se encamin.:i. a subcq-d11,ar .:l de~.-1·1-"..·llc• 

de la edL1::acié.n L1niversitaria a las nec::esidades del me:rc.;:1d0 de 

trab~jo. Asi, el factor ''mercado'' en general, comien~e a ser cada 

ve:: más determinante en la redef1nicié·n de l,:::1s directric:es 

ideo16gic?s que debería asumir la Educ~ci6n SuperiDr nacional. 

El nuevo sisten1a de plane~ci6n de la educaci6n superior. Cqu~· 

responde al 

comen::ai-1~; 

F'NES, F'll'n N~cional de Educaci6n Superior>, 

aplicarse recién med i adc.s de 1978. Pues~o en 

práctica el PNES, se acc11-dé. el control de la .nab-1.cula ei; 

Carreras q1..m estuvieran saturadas. tales C:c:•mo: Med1c1na. Derecho, 

Admi1iistrac1¿n y Contaduría ... 

Para vinc1..1lar la pc•l:itica educativ.;. a las 1;ecesidades del 

desai-reello econé.mic:o, trat6 de reducirse el espacio critico, de 

intercambio ideológico, en el seno de las dist1r,ta= Carreras. 

medic?.nte la separaci¿.,, operativa de sus depende1·.-:::i.?S e institL1lc.'='

respectivos, con la finalidad de impL\lsc.r Ln1a educ~c1é.n más 

tecnificada, principalmente en el Area econ6mico-adm1ni9trativa y 

.. __ A. Rangel Guerra, ~~ pp. 76 y 77. 

0 .- La matricula en estas Carreras aument.nba entre un 15 y 
un 18V. anual. Villaseñc·1·, Oo.Cit .• p. 71. 
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otras com~ la de la Ihgenierí~, ~n sus dtvers~s ramaL. 

Desde mediados de la déc~dé\ de les 80, la política en el 

ámbitc• de la Educaciéo11 5L1per1c•r, priori:-¿. la fc1rmaci6n de 

profesionales vn servicios, <abogadc•s, médicos, 

administrad~res, Ingenieros civiles, etc •.• ). Si11 

embargo• el área de AQronomí a y Pesca, tan necesaria al 

desarrollo econ6mico, es prácticamente abandonad~. 

De 1982 a 1991, la Matricula en Licenciatur~ a~cpnd16 de 

596,41(1 699,39(1 alumnos. 

matriculildo en el ái·e~ de Ciencias N~turale~ no vari¿ en est~ 

décC\da< el cc•rrespondiente la de CiEnc1~s 

desc:.endté i:.::1si 35%; el del área de Ctencias SL .. -iale$ 

Admi.nis ·at1v.::1s. tuve• •;n o3Sc:cn~c· de CC\51 1/~;, m1e1'"'~J~!!:: q~1e el 

correspondiente C\ Ciencias de la S~l~d, disrn1nuy6 en 8.5%; 

cambio el cori-espc•ndiente <011 á;ea de Ingenl.:?r-ío· y Tt:·cnc•logi.o\ 

mostr6 u" ascenso de 13'!.. 

La matrícul,:, el 

red1stribuy6 por áreas en la forma siguiente: 

Ciencias Ag1-opecuari.:o.s: 2.9- 3'!. 

Ciencias Na.tur-ales y E::actas: 8- 8.4Y. 

Ciencia~ Socia.les y Admin1strativas1 29.1- 28.?X 

Ingeniería y Tecnología: 14.2- 12.1% 

En cuanto al indice de ''efic1enc1~ terminal'', se he mantenido 

constante en este periodo; 51~~ a nivel noi\cic'l,C\l, lo cual es 

preocupante•º. 

En cuantc• ~ la redistribucié.r, de la mati·ícula universitari.o:o 

por áreas de conocimiento eiitrc 1985 y 1991), presentamos el 

siguiente cuadro: 

-.- A. Gago Huguet~ ~. pp. 17 y 18. 
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Areas de ronoc:imiento 
Educación y Humanidades 
Sc1ciales y Administrativas 
lngenieria y Tecnología 
Naturales y Exactas 
Agrc•pec:uar ias 
Sa. lüd 

1985 
22,201 

294,694 
157, 191 
25,307 
63,513 

10? 075 

28,472 
3lt4,32t+ 
177,687 
25,772 
41,595 
98 (h)(1 

27.8% 
lb.eY, 
13.(1~: 

1 .e~: 
-34.5Y. 
-8.5% 

El siguiente CUildrc nos d~ una muestra de cu~les fueren las 

10 Carrera~ mt•S sat1..n-adas en e:·l SL1b51stema de Educacié.n 5Ltpericq~, 

el mismo periodo: 

19E5 Hatricula 1991 Matrícula Contadc•t" 
Pú.bliCt• 87 1 859 Contador PUbl ico 139,773 
Derecho 85,418 Derecho 111,025 
Administraci¿n 65,877 Administración 92,111 
t1édicc.- Ciruja.,o 65,E64 Médico Cirujanc 55,842 
Ingeni!!rc· Civil 38,452 Ingeniero Industr1¿.l 48,365 
Arqu1 tecto 32,492 l. El~ctrico y Elec- 42,777 

trónico. 
Cirujano Dentista 29,920 Mecánica Eléctrica 41 ,979 
Mecánica Eléctrica 28,902 Arquitecto 36,064 
Hédicc• v. Zotec. 24,331 Ingeniero Ci'J·i l 35,147 
Psicología 23,499 Ciencias de la Comu- 26,393 

nicación 
~: Anuarios Estadísticos ANUI s. 1985 y 1990. 

Lan áreas Social-Administrativa y Tecnc•lógica parecen ser las 

de m~s impulso, en detrime\;to de otras que tambié1'\ deberia1; ser 

prioritarias para el desarrollo. Poco a poco, la ~universidad 

Profesionalizante" será el modelo a seguir por la antigua 

"Universidad de Ma'Eias". 

e.- Directrices en el ámbito de la investigaciónz 

Los proyectos de 

lo~ 70 y SO, go::an de 

investigación univers.itaria en Ménicc:•, en 

una relativa libertad, a diferencia de los 

mismos en Chile bajo el modelo "AB", conferida por el cari\cter 

autónc•mo de Ja Universidad. Sin embargo, dichos prc•yectos son 
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supE·ditadc•s finalmente al F'rc::oyecto Estatal de Mc1dern1z..,c;i¿.n 

Econ¿m1c:a vigente. 

El PNES prc•yecté. también fc•mentar la inve~,tigm::ión. AunqL•e 

habría que ar1al1::ar qué tanto la investigación universitaria se 

ha aboc:adc• E>atisfac:er nec:esidadE,>s nacionales de prc•greso 

científico~ tecnc•lPgico y cultui-al, bien 

prc•gramadaE pc.r uno:\ peolítica ecc•n6mica vinC:l'l-'\dCI ,;.l c~r'it.:i:.l 

en terno. 

En 1973, la UNAN realizaba labores de invcst1gaci¿.n. la 

te1·cera parte de las actividades del "Sit;.tema Nacion-31 de C1enc:i°"' 

y TecnologíB", gastando la se~t.:\ parte de los recursc·s otorgadc·s 

por el Estado a e5te campo. Public¿ la mitad de los t1·ab~jos de 

investigacié-n en revistas nacionü.le~ y e::trc!\njeras. 

S1n embargo, más que servir a los intereses de: dosarrcil lo de 

democ~ac:ia política y 

independi:~rsc de toda liga eJ(terna~ la investigaci¿n científica 

y tecnc•lé.gica universitaria en Méi:icc.._ se ha ccñidc• i\l proc~$: __ dc 

incorporaci6n del pals al mundo industriali=~do, en celid~d de 

proveedc•r dE.· materia prima y no de nacié-n cc•n unc:1 i11dustri.r• cap"= 

de cc•mpet1r a nivel internacic•nal, le• cual dcbPría. desde mi 

punt~ de vista, ser un& de sus metas primordiales. 

En el ramo dE las Humanidades por ejemplo, es cla.1~a la 

tendencia a. producir trabajos orientadoS reafirm~r ciertos 

valores propios del sistema dc·minante, aún cuando éstos ya 

respondan a la realidad vivencial. 

En el ramo de la cultura, la UNAH dispone de una serie de 

instituciones incc.rporadas a lc•s medios masivos de comunicacié.n, 

como son: una estaci6n de radio, museos y centros especiali::ados~ 

<Casa del Lago y Pal,:..cio de Minería>, aud1tor1os dentro de SLIS 

mismas instalacic•nes y publicaciones cc·mo las de la Revista de 1~ 

Universid~d. 

A pesar de ello, la Universidad deber""á sujetar tc•das estas 

actividades de investigación y difusión de la cultura a los 

requerimientos marcados por el ºProyecto Nacionalista de 

Desarreillo", sostenido por el gobierno. 
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Según datos obtenidos pc.r la ANUIES e1; 1º81, de la l<,bc·r 

real izada por la CONFES, (Ct1cirdinG\ci6n N9c:icinal de F'larie.;i.c ié.n de 

la Educaci6n Superior>, en materia de investig~cidn, en 1970 y 

1980, la SEP canaliz6, a través de la Direcci6n de Investigacitn 

Científica y Superac:ién Académica, pocc• más de 276 millones de 

pesos a las institucic•nes educativas, favc:•reciendc• especi~lmente 

los proyectos relacionados con las áreas de: Ciencias Sociales, 

Ciencias Biol6gicas, Ciencias Biomédicas 

Ingeniería, 

Cuoonc i.as d~ la 

La accl¿.n c:oc•rOinada de lo AUUIES, SE"F' y CQt>l{'iCYT~ CConseJc• 

Nacic•rli\l de Ciencia y Tec:nolc•gía), impulsa la elabo.-ac:i6n, di::• 

proyectos de investigaci6n, redistr1t1~l1dos por áre~F. en la formo 

siguiente, e1; 01·de1; decreciente de po1-ce11ti'.1Jes: 

Ciencias Médicas= 34Y. 

Cienc:1C1.s Natu1-ales y E~actas= 19.9X 

Ingenie1-l.c- y Tecnolc•gia= 15.9:~ 

Ciencias Agropecuarias= 15.BX 

Hui'Ttanidades y Educ:acié·n= 7.6~~ 

Cic"cias So=i~les y Administrativas= 6.8% 

pc•rcentC\jes nos permiten definir las pric•ri~ades 

ma1-cadas por el gob!.en10 en el ramo de la investigac::i6n, en donde-

el árec- Téc::nic:o-Cientific::a, vinculada directamente ¡,, 

prod1..1ctividé1d, impulsada en detrimento de las ot~as. Sin 

embargc•, son desatendidas las áreas relativas recursos 

naturales no renovables y a lo largo de la década, el prog1-eso ha 

sidc• lento en el área de Cienci.:1s Exactas y Natu1-ales. 

Con respecto las Ciencias Sc•ciales, p.-csenta.ban 

desarrollo tardio, principalmente fuera del D.F. 

Al térmi.1'"10 de la década, los investigadores ascienden 

13,00(• de 3,C10ó que eran al principie de la misma. S_in embargo, 

el número 110 se considera suficiente para le·:. req1..1erimientos de 
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desarrolle• de la investigacié.n nacion°"'1• 1
• 

La calidad de la investigaci¿.n cientiíica y tecnc·lé.gic.e 

nacional intereses político-econimicos 

vinculados al capital externo. 

Asi por ejemplo. con posteriorid~d al del 85, el 

Programa Nacional de Deo;;arrollc• Tec:nt•lé.gicc• y Científico decl,:11-¿. 

que la investigaci6n en materia de ''vulcanologia'' y ''sism~logia'' 

tenia grandes c~renctas, lo cu~l no debia $UC~der en ~~ pn~s corno 

Mé; ico. 

En l'\.re~s l~ Geofisica d€ Explorac16n ~e rec:urr~ 

prc•pias en Mé>(ico, a pC'sétr de las nec:es1dndes al 1-(?~p~:cto. Pc•r 

ot1-a pa.-te, mientras algu11as institltCiones s~ dodic:aban a c::ti-cer 

infcirmación de manera repetitiv.;i;~ otras carecen de ella. Sn 

generan ga!itos innecesaric•s. &l carece1- los d1vc:>1-sos pretyectc•s d9 

una coordinaci¿n adecuada. 

Nuevamente entonces, son intereses ''politicos''• vinculedoE a 

un modelo de moderni::aci6n "trartGplantado", y ne• inten::!S{:;S 

''cientific:os'' l~s que determin~n l~s asumidos p~r la 

invest1g4ci6n universitaria; predominando en la ~lt1~e década el 

factor ''mercado'' en las deciniones politic:a~ relnti~~G ~ emta 

rub;-o. 

3.5. Poli.tica de redistribL~clé.n de los rec:ursc•s financ:iei-o;:;: 

En Méxicc•. la politlc.a de financiamie11tc;. de la uni.ve1-sidad 

p0bllca depe~dc aón~ en buena m~~ida, del Estado. 

E'n 1Q83, este .. Htimo destiné· a la E'.duc:aci¿.r-, .:.:il 2.9~~ del 

P.B.I., (fue la cifra més b~ja regi~trada en e~os tiemposl. Este 

porcentaje se d1stribuy6 de la siguiente manera: 68% para la SEP;. 

·~- Datos e;ttraidos del 
Super ic•r: lineamientos genera les 
CONPES., Mé:<ico. la Coo1·C1nc?c:i6n, 
68. 
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15.6% para los organismos descent1-~l1=ados i fideicomiso5: lb.6~; 

para los organismos p~blicos y aut¿nomos~ 

eKtraer el 50'/.. Para 1984 el porcentaje 

d.:· dc·nde la 

de i ,,gr e seos 

UN¡:o1M p\.•dc• 

e~tat'"'le:: 

destinados la educaci6n bajaron un 2K. ante el recorte 

presupuestal; en 1985, la reducc1¿·n fue mayo~. La crisis 

ec:c•nómica nC\cion-31 se refleJó C\!::iÍ drásticamente en el te:·1Tenc• 

educativo. Las Universidades F'..'.1bl icas deoendían del pp;:c;.u~1..1o;:>~tr, 

federal en mas de un 90'/,; de mancffa que, desde 1982. t1.1vierc•n que 

reducir sus i.ngresos de un 25 a un 3(1'/. anual e~. 0 

A pesar de que p•ra 1990. el subsidio federal otorg2d~ ~ lDs 

niveles de Educaci6n Super1c•r y Media Superio1-, ascendi¿. o 

:3.4'/, del PBl"~ ai.'m resulta in!.1..1ficiente para las c1-eciente~. 

necesidades de progrese· de la educ:aci6n un1ve1-sitaria pú!::llic:a 

me:-Ücf\nC' en tc.dc•s lc•s /lmbi tc•S qL1e le cc•mpeten. Hay qt.•E> .:acli't1-¿ff 

tambtén que el subsidio 

fin~nciamiento como la SEP. 

otra prrte, 

lo complementan C•tl-as fuente=: de 

c•rientac:ié·n del f i n.;.nc l am it.•ntc• 

universitario no es del todo adecuada. En ge1,e1-¿\l, ésta responde 

a criterios que priorizan los aspectos ''cuantitativos'' sobre lo5 

"cualitativos 11 de la. act1·1'idad universitaria. A~i. pc.r ejemplo, 

nivel de la docencia~ se busca l~ contrataci6n de m4G personal, 

sin resolver la. problemática académica y econ6mica del }'ª 

e:dstente .. Aaimismo, se fin'"'nc:ian "Preoyec'tos Académicos" nuevos, 

guiados más por el intereses de tipo ''meritocrático'', como el de 

fe.mentar la ampliac:ié.n del Profesores 

Investiga.dores~ que por el de promover un meJeoramiento real de la 
11 calidad académica" de la in&tituci6n. 

En cuantc• a la investigación, suele estar restringida 

círculos académicos m\.•Y peq1..1eñc·s~ cuyos integrantes han ganado 

cierto prestigio en la institución. Pero hacen falta más recursos 

••.- A. Gago Huguet, "Ejes de la Ref'orma; calid0c1.d y 
pertinencia''. Univer~idad Futura. pp. 18-J9. 
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para fomentar dicha actividad de fc1 rmc< m~s seria y profunda en el 

proceso de enseñan::a-apre1"\d i za:e mismo. 

En los 8C1, el Estado tiende, en el contettto del mc•delc.1 

"neoliberal" de desar•ollc•.• a desligarse de l.:i. carga financiera 

que para él representa la Universidad Pública, e irá compartiendo 

dicha carga, cada ve;: más .• con ll\ élite bancario-empresarial, 

siendo finalmente lc:•s parámetrc•s del 11 me,-cado 11 los que 

co1,dicionen la or1entaci6n dada al financiamiento de dich<'l 

instituc:i6n. 

pr11-.c1pios del 92 el Rectc•r lllt'2nté. 

implantar un sistema d.::i aLito-financiamientc. univers1ta1-ic· 

través del cobro de matrícul~ a lo~ alumnos~ aunque pron10~·iendo 

pa1-alelamente subsistema de becas pa1-a el ingreso de 

estudiantes de esc.:.sos reCLl\--;:.C•S, ot .. rgad.;..s e.-n func i ¿.r1 del mé.- i to 

ac~démico de cada uno de ésto$. 

circunstan:ias más bien d~ orden político, un cla.1-c• ,-eflejo 

del procese• de "reprivat1::.?cié·n de la Educaci¿.n Superic:·rº ~ q1..1e se 

genera en los 80 en Mé;:ico. y que es inherente a la m.:~yc:•r p~rte 

de las pc•liticas de edL1cac:iPn universitaria d~ América Latina~ 

debido a la inserci6n de la corriente ''neoliberalista''. 

La tendencia es coincidente con la adc•ptada pc•r la poli·ticil 

de redistribuci¿.n de 1~ecursoe fi1,ancieros la Ur'liver!!idad 

Públic.rt Chile. bc"\jc• el mc•delc:• "AEt". Sin embargo, debemc•oz, 

resalt.ctr que el último caso la ingerencia del sector 

empresarial privado en la pc·litica financiera universitaria es 

más directa y tiene además ya varios años de aplicaci6n, mientras 

que el primer case:• la "reprivati::acié·n de la educacié-n 

superic•r a mayor nivel" est.é a..'.m en el planc• de proyecto y el 

gc·bierno me~:icanc• mantiene aún Lnia política sub-sidiari.ct frente a 

la Universidad, independientemente de las care1,cias de dicha. 

pc•l:itica. 

Ahora, esta política subsidiaria repre5enta el punte:· cl.o\ve 

para lograr el control estatal de la "autc111c:1mia universitaria", y 

encauz~r li\ educaci6n supericr pública satisfacer los 
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lineamientos establecidos por el f'royecto Estatal de Desar1-ollo 

Económico vigente~ aún cuandc• este abrigue una "modernización 

condicionada" Y poco viable en el ca.minci del progreso y bienestar 

nacionales. 

4.- La Crisis del mc•delo de Universidad de Masa.s y el 

fortalecimiento del factor "mercado" en la nueva política 

univer~ita1-ia a· segL1ir: 

En la década de los 80~ en que el modelo "neoliberal" de 

desarrollo cc•mi.en::a a impla1,tarse a partir del ingreso de M&::ico 

al GATT, y el factor "mercado" empie%a a ser el motc•r de lo5 

cambios introducidos en la política universitaria pública, e1, 

detrimentc• del factor "académico", la Universidad públic..='I 

me::icana evidencia un procese• acelercdo de pérdida de su funcié.1-, 

"critica" y "transformadori\" f1·ente a la sociedad, que de he-che.• 

se genera y .:.van::a en las dcrs décadas anteriores. 

Tendrían más fuer::a la burocracia ac:adémico-administrativ.a y 

sus intereses de poder en la toma de decisiones, que las 

necesidades sociales y culturales de crecimic>nto. Lo cl.t.al 

desenc.:tdenaria. la c1-isis de la llamada "Universidad de Masas".• 

·manifiesta en una incompatibilidad abierta entre las directrices 

ideol6gica.s de la Educación Supe1-ior y las condiciones reales de 

desarrc•l lo de la estructura sc0 c1oec:onC.mica nacional. 

las principales instituciones de educac i é·n 

superior del pais atraviesan, -al final de la década de 

los ochenta- por la más profunda crisis de su historia, 

como consecuencia de lc.s constantes recortes salariales 

y presupuestales así como del control burocrático cada 

ve% más rígido del trabajo académico, la vida 

universitaria ha comen::ado sufrir creciente 

deterioro. El 'quid' de esta crisis parece ser ql.te la 

universidad meKicana ha dejado atrás el modelo 
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tradiciOl"'\al que imperaba a1"'\te>s de las 

estudiantiles de los a~os sesent~, sin 

revuel tc;i.~. 

q1..\e las 

profundas refc•rmas estruc:tu1-a les q1..1e se pretend ie1-on 

establecer a partir de entonces le hayan permitido da1-

el paso definitivo hacia la universidad mc•derna"." .. 

Dicha crisis se reflejaría en problemas cc:•ncretc•s como: 

t.- Paul~tina ''hiperpoliti2aci6n'' de las bases estudiantiles 

universl tari.:.s. 

e.- Departamentali=C\ci¿.n c\-ecicnte del conc:•!::i1ToiPntc:.~ en 

donde no hey posibilidad de fomenti\1- 1..ma enseñan::a me.no~ 

particulari::ad~ y má• interdisciplinaria. 

3.- Bajos niveles de 11 eficiencia te1·mi1"'\i'l 11 ~ es bajo el 

porcentaje de los estudié\ntes que titulan, y de éstos 

baje• también el de los que SE' 1-eali;:an satisfacto1-iamente 

El campe• lC'.boral de la~ profesiones. 

4.- Desercié·n escolar c1-ecio1"'\te a mitad de la Can·era. 

5.- Discurso académico "burocratizado" y a3eno a la realidad 

social que vive el estudiante. 

6.- Deterioro de los niveles de de•c.enc:ia ante la falta de 

estimulo económico y cultural. 

?.- lnvestigaci6n canalizad<!\ a l~ importaci6n de tecnologia 

y modelos culturale$ e:~te\-nos~ (procedentes de las grandee. 

metr6pDlis capitalistas>; 

tecnología propia. 

más que la creación de 

8.- Obstrucción del desarrollo de esp:i.rit1.1 c:r~tico en el 

estudiante, que le permita enfr"entar de manera práctica y 

efective, tou realidad; debido la subordinaciC·n de la 

educacié·I"'\ a una politica económica regida por los intereses 

del "mercadoº .. 

•-.- K.E .. 
lnconcluAAat ••• , pp. 

Kovacs, 
ta y 13. 

'
1 lntroducciOn", L" Revc-lución 
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A pesar de los programas de planeacié·n educativa 

universitaria, formulados por el Estado. entre 1970 y 1988, p~ro 

modernizar la est1-uctura univei·sitai-ia en funciC.n de los nueve•= 

requerimientos del desarrollo nacional. los cambios implement;;ido~ 

siguieron una dirección por intereses 

politicos más que académicos, y lograron cierta descentrali:aci6n 

física de institucione5, <destinada además pei-rniti1- una 

fiscali~aci6n directa d~ las mismas p~r parte del Estado>. más no 

una reestructuracic.i, p1·ofunda del s1stemi:1., el cual sigui¿ 

manten i ende• un marcado car~cter 

administ1-acié·l"l. \'a que poco se h1::0 en relac1¿,1; a los F'lanes de:• 

Estudio, };;i organi::c.cir!.n de los cursc•s, el prc•cesc• "ense1';an~a

aprendi=aje''• etc ••• 

Lo q1..1e en realidad hi::o el Estadc• fue replante.::1rse las 

c:onvenienc:1as e inc:onven1encias de seguir manteniendo el proyecto 

de la "L1nivel-sidad de masas"~ la cual no resultaba ef1ca:. en el 

conte:ito d2 una política econ¿mica vincul~da a los interese~ de 

la ecc•nomia de mercado. Es por <?lle.• q1..1e l.;1.s rl"lacic:•nes e:d.stentes 

e.itt-e ambas m;t id21des entran cr1s1s. y el Estad~ bu5ca 

desvincularse cc;1d.ti más de elle<. denegando en lc:•s sectores 

empresariales vincul~dos al capital e:iterno, la tarea de 

coordinar lc:•s nuevc:1 s cauces asumidc•s por L.; Educ.=ic l C·n Super i9r. 

El proce50 d~ masificaci6n estudiantil de la estructura 

uni ver si tar i a~ que hab i a s idc• p1-c.mc•vi do pc:•r el Est.r~dc•, 1 as 

décadas 60 y 70, como respuestc .: lns dem.;.1;da'3 sc.ciales de las 

capas medias, y orientadc• 

Universidad meo<iccina, <sc·bretodo la UNAM>. como 

Universidad de Masas, se dié. par~lelc• al paulatino deteric:•ro de 

los niveles académiCC:•S en lo interno, y a la generación de 

crisis económic-<:1 nivel nacic•nal, en lo el": terno, que 

imposibilit¿ al Estado para otorgar financiamiento suficiente a 

dicha universidad. Esto, por una parte. Por la otra, el gobierno 

perdió capacidad para absorber el terrenc:• del empleo 

calificadc:• a un buen porcentaje de lc•s profesionales egresados de 

la universidad. 
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De ~hí. adviene la decepciln moral de les universitarios 

desplazadt•s de los beneficios de1 sist~ma. qu1enes form~rán 

frente de oposicii.n al mismc1; ge1"\e1-~ndose además entre lC'J'S 

egresados qt.te nt• logreron la "mt•vilid.!\d social" deseada, la 

categoria del "lumpe11intelectual"."11 

La -pretendidn Universid~d de M?.sas entJ"'é'.\ e1; crisis entc•nces, 

''h1perpoliti=é'.\da'1
, de baJO rendimiento Dcadómico. y poco adecueda 

~ las nuev~s neces1d.?.des dE..• desarrollo soctc•culturc>l y económico. 

El Estado la pone en tel~ de jui=io, concluyendo que no re$U}ta 

' 1 fL1ncion~l'' par~ los fine~ de modPrni=~c~6n propuestDs. 

humono~ y materiales d& 

tecno-cient!fico, útiles p.!\•º•"' ] ... 

indu~~~iali:ac1tn y ape~turD dP mercado. que proyecta, ev~diendo 

la rD3pons~bil1d•d en otr~s érens. y se abocará a estimular a le 

iniciiltiv.;> p1-1vada pc;r.::. qt.te construve~ universidades nL1evl'<.::, triás 

id6neas ~ los intere•es polit1co-econ6mico~ ya s~A~lados. 

No coincide el discurso ac:adémicD emitido por la élite 

bur~crático-administr~tiva, que en un intento por legitimar su 

pc.C.el-, refiere a l.ois t;rad1ciones 11ber.:1l-revc•lucionürias de le. 

Mag11a Casa de Estudios, asi come:• c:a1·ácter auti.nc.mo y 

popular, con la realidad de ''enaJenaci6n del conocimiento'', 

qelitismo social'' y ''retroceso académico'', que la lnstituci6n 

vive .. 

Cc:•ncreta.ndo, la crisis de la LITiiversidad es palpable. 

aspectos como: la ausencia. de un F'royecto de Oesarrol lo Académico 

cc.herente con un Proyecto Nacional de Desarrollo; lo obsoleto de 

1.:1 Curricula de Estudios frente a los nuevos requerimientc•s 

cient:i.ficos y tecnológicos; la escaseo::: de le;\ investigaci.;.n 

aplicada; la ausencia de actividades interdisciplinarias entre 

las distintas Carreras, as1 cc•mc• de una capacitaci¿.n efectiva del 

".- M. kaplan, "Mc·dernizacion y Supera::ié-n Académica en la 
Reforma Universita1·ia". Super-acié-n Académic:a y Refc.1·ma 
Universita1·ia. p. 206. 
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c:uerpc• docente; la esc:ase:: del presupuesto ac:omp.:\ñci.ds ¿i.demás de 

Lina ineficiente redistribL1ción~ qL1e llega a p•-c•piciar inclusc•, 

ocasic•nes, la corrupción. 

Asi se fortalece el modele• "neoliberal". 1::1 

u11ive\-sidad privada recibe cada ve:: más estí.mulos pC•r p~rtE- dt!l 

sistema, en aras de capacitar en loo:. niveles tecno-cier.tifi.co:·s 

necesarios a la indLtstriali:::aci6n, a una juve1;tud de élite q1..•e. 

desde ahc·r· a pase\ conformar buena parte de los c~,s~ros 

dirigente5 del sistema, en calidad de gerent.es. c:.dmi1•i::t1-¿.dc11-e~ 

de emp1-esas ce1·g~s; ~iendo la 

iniciativa privada la que asume lss riend~s de la economía del 

pélÍS~ benifici~ do los interese5 del capitDl C):terno y en 

perjuicio de l~s as~l~ri~dos. 

5.- Perspectivas para superar la crisis univ•rsiteri~: 

transformac.!é·t• del si~tema polí.ticeo-ec.cl\ié·mico en cuesti¿.n .. 

Paradoja difícil de resolver 1-esulta ésta. Desde- el punto dc=

vi~ta teirico. la univers1dad dobic1·a desarr:llerse como centro 

de estudio formador de ''esplritus criticos''• cuyo~ p01-tadores~ es 

decir, los jCvenes, ejer::an u1;a acciC.n prc,fesic.·nal y técnic~ 

conjunta, ~ue contribuya al preogrc5eo social y económico de l~ 

nnci~n. sobre b~ses de democracia y justicia. 

9i1i erribargc·~ mientril.s la 111stituc:iéo11 pe1-mane=c:a ba'jc, el 

contrc•l del Esti:'dO, y dichc· Estadc· e~:perimente LLn~ 

transforma=16n profunda, seguirá c~nt1-ibuyendo a lo ~ltimo y no a 

lo primerc•; si..• papel s~ -verá reducido al de instrumente· del 

Estado, con fines a preservar el ''statu quo'' . 

.,..._ G. Rar.'la. (Coord.), Oe'S~rrc•llt· "' EdL•C~cié.n E'"'· Amt.·1·;.c"'1 
Lat1na v el C..-.rtbe~ Tome• II, p:-9-7-.------------------



De este fenómE>n::i · derivan una se1-ie de contradiccione-:= 

profundas al interic•r de la estruc:tur<R L1nivero:.it~1·1a, er1tre le• 

que constituiría el "debe1- ser" de la Universid.:i.d, y el papel 

conservadul"'ista de "instrumente. ideolé.g1co del EstEido", q1.1ci 

muchas veces desempeña en el planc1 real, 

Es necesario enfatizar que dichas cc•ntrCldiccit•nes se.in sc·lo e--1 

result~do de la~ contradicc1one~ inhere~tes é lA misma ~strt•ctura 

soc1oecon6mica nac1on•l· 

No toce, ni e~temvs capacitados pera resolver d¡cho 

proble1na. Sin embergo, lo~ cemb1Ds com1en=~n por l~ toma dP 

conciencia sobre l~ proul~mátice. tant~ .:i. ,,1vcl ind1vidu~l c~w~ 

colecti~o. En el t~rreno de lo LlntYEr~1dad especificam~nte, 1~$ 

ort•ITtC•tC•res más idónec•s de e~tc- tc•mü de cc•ncienciil pt.teden SE-1" lc•S 

p1-c•fesores e in..,estigadc11-es interesñdos e1"1 la resc•ll1ci6n ele.• }¿-1 

problemát1c~ estructur~l ir1terna de la institt1ci6n~ a través dQ 

l~ acci6n ideol69ica practicada en aulas y trabajos es~1·itos. o~ 

est~ forma podría inte~tar~Q que l~ aL1t~nc.1nia un2ver~1~ari~ 

deJa-3 d~ ser una ''auton~mia dirigida'' por la pc•litica ec0n6mica~ 

pi\ra se1· 

Acc:ljemico. 

autonomía f~vorccedora más bion del src:tcr 

Un.;. planif1cc-c:i6n de l.:i. ed1..1c:ac:ié·n : . .miversitaria que fomente 

en el est.ud1a.nte la comprc-n~ié.n p1-nfw1da de la sociedti.d el"! que 

vive c~m~ un todo integr~do, y le confiera los elemento~ críticos 

y técnicos ne~esorios para c0ntribu1r a la transformaci6n de la~ 

partes de ésta que le impiden progresar, <ya sea la falta de 

recursos ec:c•n6micos, productividad insuficiente, 

niveles educativos en sC:c'c:tc.res mayc•ritaric•s de la poblaci6n 1 

etc ••• >, más fecund.:i cualquie1- política. de 

"modernize1c:i6n", siempre y cu~ndc• clare>, ésta ge asiente sc.•bre 

pei-spect1vas p1-oi:-ias y ne.• aJe1,as di;:> dr..•<5ar1-C'tl le•. 

Ya que, otra d~ las ra:onem d~ l~ disoluci6n del vínculo 

entre la capdcit~~ión del e~tud1ante 

verdaderas necesid.:ides nc.:1c:ionales de desarrc·l lt• sc1c1c0 ec:oné.mice>~ 

el esfuer=o 1nsulsc• de lc•s grupos pla1,ificado1-e!;; de lCI 

educaci6n, por adecuer est~ ~ltim~ esqu~m~s de desarrollo 
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c1entíf1co, cultural y tecnol6gico. ''transplant~do~·· ~ M~::ico. 

desde las naciones industriali=ad8L y que no le so•1 propios. ni 

satis"facen sus necesidade;; espec:jíica!O de prc•gresc•. Fené.mcnc• qt1e 

genera además~ u11a gran fuga de cereb1·c·s al e::tra1,jero. 

F'ara establecer una rel~c1é0 n "te6r1cc•-práctic:a" cc•ngro.1entE·, 

entre contenidos temático~ de e5tudio v su apl1caci6n 0n la 

realidad St•cial. dtbE' reestrL1C:tt1rarse 12 00}•+:1r:,,. rl~ f'cit·-·=v:io:'.n 

Superior en si. La ~nica forma pa~a lo~rarlo es fom~ntar 1~ 

1'ad~ptaci6n dPl mod~lp e~ucativo a los cambie.~ ~~t1-uc:turales''. 

Modernizar la ~nivorsid~d a t.-~.·és de l~ aplicac1~r1 d~ un 

criterio más abierto y progrea1sta de edutac16n, cc•ntr1bt1i.·íe a 

hacer que el país alcanzara más altos niveles de de~~rrolln, 

desde el punte• d12 visl:"' socii\l y F->CC•né·mico. 

Parr forjar el desarrollo de u11a un1ve1·sidad "mc•dei-i1a y 

el ámbi te 

1) Abandoner el carácter ''crudicioniEta'' de la enseA~n:a v 

pr-c•move1- en e$ta~ la "c1-itica idec•l¿.gica", en dc.i,de lc•o;, 

est~diantes esten capacitados par~ cuestionar loe •;alor~s 

ap~endidos y anali=ar los problemas socio€Con6m1cos de su 

entorno de manera integral y no fi-agmentad~~ pudiendc• ~sí 

intervenir de fc•rma efE>cti va en la SLtperac:ii-n de los mismo§;. 

2) Desarrollar la ~ctividad ''interdi5ciplinari~'', entre 

académicCis y estudiantes, por áreas de c:onocimientc· que 

re..:inan a más de dc·s Carreras afines: asi cerno el intercambio 

académico entre dichas áreas. 

3> Impulsa1- la investigaci¿.n, tantc• te.:.rica come• aplicada, 

abocada al estudio p1-ofundo de los problemas econé.mi.cc•s y 

seociales nacic•nales. así como a la b..:'1squeda de soluciones 

reales y efectivas. guiándose pDr los requerimientos 

nacionales de desc.1-rollo y no por mc•delc·~, de crec:imientc0 
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eKternos. 

4) ••oesburocrati:ar'' el aparato académico-administrativo, 

orden a permitir una mayor ingerencia de académicc•s y 

estudiantes en la planeac:ié.n del diseño curricular. 

Logrados 

contribuiría 

estos objetivos. 

mayor medid~ crear e i ene i a y tecnc• 1 c•g í e-

propias, al servicio de la nación misma y de su emancipacié·n 

econémica. 

La formaci6n de ''profesionales críticos'' 

mientras rijan critorios ''credencialistas'' y ''eficientistas'', en 

la selección de éstos dentro del mercado de trabajo, en dc•nde más 

que la productividad real del individuo, cuentan los titulo~ 

grados C•btenidos y la capacidad de subo1-d1n¿\rsc, sin c•b.iecic•neo;;, 

un esquema de trabajo ya impuesto, en el cual el ''espiritu 

crítico y las habilidades creativas'' salen sobrando. 

Otro factor de suma 

la universidad, 

investigación. 

tantc• 

Sin 

importam:ia es el del financiamiento de 

niveles de? 

f i 1,anc i ami ente• adecuadt::•. el 

perfec:cioncimiento de los métodos de enseñan;:a, inveo;:ti9aci¿.n y 

difusi6n de la cultura, se ve basta1,te limitado. 

Bajo t.tna tDnica de "profesionalismo, erudicionismo y 

eficientismo", la ur'liversidad púb 1 ica mexica1,a sostendrá 

estructura académicc•-administrativa "conservadurista", sustentc>.da 

además en l.:i.s acciones de una burocracia autoritaria, que no 

propiciará la apertura al cambio. 

Manifestaciones de la consolidación el país de 

''universidad profesionalizante~ condicionada por un proyecto de 

modernizacié.n ajeno a nuestra 1-eal idad" soru el que el concepto 

de Agronomía surgidc• en el proceso revolucionario de 1910-1917, 

fuera substituido por los parámetros estadounidenses establecidos 

pal-a el área de Producción Agrícola; que el área de Medicina 

curativa, comercial, hospitalaria y altamente sc•fisticada, 

impulsada por el Currículum de Medicina de la Universidad, copie 
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el patré.n estadounide1;se qL1e rige dic:ha área; y el que, lo mismc• 

suceda con las áreas de Administraci6n, Odontología, Ciencias 

Quimicas, Comercio, Ingeniería, Mecánica, Electr&nica, etc ••• 

"Bajo estos 

profesionali:antes 

parámetros, 

vienen 

las 

cumplir 

uni ve,~s id ad es 

Ltna func i é·n 

complementaria"a la dependencia tecnológica y económica 

del país, revelándose como poderosos medios de difusi6n 

de formas de producci6n y de trabaJo intelectL1al quQ 

han te11idc• su c•r- igEn en el eHtri"1njerc• y que 

responden, en lo fundamental• las peculiaridades 

c1.1lturalcs, ecol6gicas y sc1ciales de nL\(:.•str-a re.;tlid.:~d 

nac:ional 11 ,n 

La edL1caci6n universitaria debe cc•mprc•meter-se,. en E>sencia, en 

la b~squeda de una identidad cultural propia. 

De lo contrar10, la incorporación de la economí~ mex1can~ a 

las grandes metrópolis capitalistas mundiales, se hará bajo un 

estado de ''dependencia'' y no en 1~ categoria d~ ''competitivid~d 

real". 

Desgraciadamente, por el mc•mento ~ no as i st imc•s a 1 a erecc i ¿.n 

de la "universidad moderna" en Mé}cico, sino al fortalecimiento de 

una ''universidad condicionada'', por los parámetros de progreso 

cultural, científico y tecnol6glco e:1tQrnos, ya seAalados. 

Diversc•s fe1ctores se unen para impedir lo primero. Las 

fuertes presiones externas e internas que sufre la Universidad, 

en cuanto las demandas de moder-nización de política 

educativa, por parte del Estado, por una parte, y las di.versas 

tendencia!I de movili::ación política, surgidas en s.u interic0r, por 

la otra, contribuyen que la Universidad vea casi 

imposibilitada par-a iniciar un proceso de "autocritlca" serio y 

..,.__ G~ Guevara Niebla, "La Reforma Universitaria en 
México". SL1peraci6n Académica y Refc•rma Universitñria, pp. 263 y 
2á4. 
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definir un proyecto de' reestructuración ac:adémico-administrativa. 

congruente con las necesidades nacionales de desarrc· lle· 

histórico-social. 

La 11hiperpoliti::acié·n", constituyt> otro esc:t•llc• en el camine• 

de la modernizac:ión universitaria, ya que prodltCe s6lc1 grupos 

contestatarios, perc. ineficaces en la acción pt•litica i-ei\l. La 

militancia esencial de la Universidad, debe ser ''ideol6g1c:a''• 

La Autonc•mia, debe practicarse sólo frente al poder 

p~blico, sino también por los universitarios, frente al mito que 

reviste al discurse• académict• ofic:i.oil, la propagemda pc•lit1ca de 

grupos guiados más por intereses de poder que por intereses 

universitaric•s legítimos. 

Nos encontramos con una universidad disociada de la realidad 

sccial que la envuelve, lejana a los verdaderc•s problemas qL"'::! 

plantean la cultura, l~ cienci~, la economía y la política 

nacionales. 

Por otra parte, la crisis social y económica de nuestros 

paises frente a lc•s cambios mundiales, corilleva el peligro de 

acabar con alternativas demc•cráticas y progresistas de 

desa1-ro l lo. 

Se asienta en el mundc• Lma nueva división política~ que 

co11l leva el reforzamientc. de nuevas jerarquías de pode1-, así .como 

CDnflictos ideol6gicos, económicos y políticos, entre 

totalitarismos y nacionalismos. En este c:onteHto de cambios 

profundos, se produce además, lo que Kaplan denomine, la tercera 

Revolución Industrial, Científica y Tecnológica. 

"La tercera RevolLu::ión es una 'revc•lLtci6n de la 

inteligencia', que se identifica con una inversión 

~uerte y masiva en materia gris; con modificaciones 

las relaciones de la tecnología y la ciencia entre sí y 

c:on todas las dimensiones fundamentales de las 

socied~des. El la pe1·fi la. una fpse histórica de 

mutacic•nes parciales y de tendencias a una mutación 

global. Los modos de producción, de trabajo y de emplee• 
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se transforman~ refcr::ar1dc• el componente intelectual y 

potencial creativo en la producci6n''·'ª 

Aumenta la importancia del sectc•r te1-ciario, o sea el de 

Servicic•s, el área econOmicame11te activa. La competencia 

internacional estar~ regid.El cada ve:: más por los lineé."mientc•s de-1 

"mercado''. 

Es por ello que la reestructuraci6n de la Educaci¿n Superior, 

tendiente 

urgente, 

superar la crisis y la dependencia~ se vuelve 

C•rden a lograr el desarrollo de una Universidad 

Moderna y Progresista; asentándose, eso si, dicha moderni=~c1¿n 

sobre parámetros n~cionaleo y no extranjeros de crecimiento. para 

lo cual se1-á. necesario realizar previamente~ u11 estudio p1-ofu11do 

de las condicic.nes estructurales internas de nL1esti-a c1..1ltura, 

Esto no entra en cc•1it1-adicci¿,n, pcq- c•t•-a parte~ con l~ 

adaptacié\i de dich:• modele• de Ed1.1caci6n al p1·c.gre$0 cientificc• y 

tecnológico mundial~ suscitado en los nuevos tiempos. Va qt:~ s6lo 

con "independencia cientifica y tecnclé.gica." es posible aspirar 

también la ''autosuficiencia econ6mica'' y la consecuente 

posibilidad de lograr el nivel de competitividad necesario 

nivel internacional. 

Una educación universitaria "fu11cic1nal" a los nuevos tiempc·s, 

"erudicionista, departamentaliz:ad'a, burocratizada", ni 

tiende al ''eficientismo tecnocrático y a la transna.cion~li=a.ci6n 

del conocimiento''. Es, en cambio. ''intedisciplinaria, critica~ 

poliv.alente y formativa". 

lnterdisciplinaria, en el sentido de evitar la disociación de 

áreas tan estrechamente vinculadas como la Técnica, la Cientifica 

y la Ht..tmanistica, que deberian integrarse en un mismo proceso. 

Polivalente, en cuanto a la capacitación de los estudiantes 

para el desempeño en campos más amplios y diversificados que el 

de su especialización, en donde, en general, el profesional 

e:<celente en un departamento especifico de su área, pero inepto 

".- M. Kaplan, ~., pp. 213 y 214. 
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para el resto. 

Crítica y formativ,._, en el !;entidc• de qlle nt• reprc•du::ca 

esquemas y valores ya establecidos, si110 que proporcione los 

elementos ideol¿gicos necesaric•s 

generC'.do,·es del cambio .. 
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IV.- ''Examen Final'': 

En general, en su papel de é-rgant• selec:tc.•r y redistribuidor 

de individuos en los diferentes sectores de la sociedad. lñ 

Universidad persigue el ''ideal de democracia'' y busca satisfacer 

las demandas sc•ciales de educación. 

Se concibe con.o cen+;.-o;, fc•r j;.dc·r :::i!;: L'n E~p.:: ;- i te ! ibc:r e.de·•. 

emcinc1padoi- y critico. 

"La fc•rm.acié·n de unA pe1-scinal idad auté-nc•ma y creativa 

se busca para el logro de una sociedad deseedA. 

r~ali:ada, pero esperada y posible. E" este papel d~ 

'emanci.paciC.n intelectuAl' (y moral), lci 1..miver$idad 

reafirm.:\ c:c•mc• e$pacio de libertad. de humc.n1smc• ·¡ de 

universalismo, cc•n una dc:·ble dimens1C·n acildém1ca 

institucional: la autonomía, el pluralismo Y 

libertad de cátedr~, de investigación y creac16n. 

''Al autodefinirse y ser definida gradualme11te 

este primer grL•po esenciilil de fL\nc l Of\P.S y el 

rec:c•noc:erse come• pc•der espiriti..tal y cultural. la 

unive1-sidad crea y e::pande su p1-opi o e<;;pac 1D de 

libertad' y luego atrapada,.••.• en su prc•plo 

universalismo, CJ. Ziegler). 

( ... ] 
"E"n todos estos aspectos,, •• , la universldad 

coproduce y refuer.::a una actitud de d1star1ciamiento, de 

e11amen crítico, de análisis riguroso, respecto a la 

naturale::a, a la sociedad y al Estado" ... 

Sin embargo, el ideal universitario ha debido ~ujetarse a 

-.- Marcos Kaplan, "Modernizacié.n y Superac:ié·n Académica en 
la Reforma Universitaria", <versiót, corregida y ampliada del 
ensayo Universidad. Sociedad y Oemocrati=acié·n; Mé1:ic:c•, UNAM, 
ccilecc. "La Universidad Hoy y Mañana", 1988>. S1..merac:ipn 
Académica y Refc-1-ma Univer<Eitaria, p. 201. 
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condic:ic•namiento5 propic•s de l~ sc•ciedad y el Estadc•, ya que la 

educación universitaria debe responde1- a sus dema11das. 

La Universidad P..:1blica en América Latina es una creélci¿.n de1 

Estado nacic•nal, destin.:ida a satisfacer los requerimientos de 

desarrol lc• social por it-1 pl.:1nteados, a través de SLI Programa de:> 

Gobierne•. En contraste col'~ 1.:i. Llr.ivo:-sidad PL•blica en EL.ruµcl y 

Estados Unidos, que hé\ sido impuls°"'d°"' por 1c. misma cc•mL1nidad e• 

inclusc• por la Iglesia. <caso de Inglaterra>. 

Por le• mismc•, la Educación Super1c•r en esti' última regi¿.n $~ 

aboca direct~msnte a satisfacer las demandas socioecon¿micao de 

de9arrollo, n1ientras QL~e la ~dL1cac16n Superi0r Jat1noamcr1cana 

responde a den1endas socioecon6m1c~s de desarrollo ''f1cttc1~s'', •~e 

''reales'', marcadas por el Estado, en funci¿n de un Proyecto de 

Modernizaci6n Eco116m1ca que 

.?tspirl\ciones 1,.:+c:it•netles de indL1sti-iali:::3ci¿.n, en L111 m~rcc• de 

"dependencia ~:tten,a"; puesto que los 11 neamie1itc•s de dicho 

proyecto son retomados d~ los ''modelos de moderni=eci6n'' pr~p1os 

de las grai;des potencias capitalistas. De ah.i qL1e Cai-iioy 

considere que el Estadt1 Lat i noamer i c.:11;c1 "Estado 

cc•ndicionadoº, teniendo tambié11 la catego1-.ia de "condicic·n~das" 

todas las estructuras que se hallan por debajo. 

De forr:-.a que la U1iiversidad l"'tino,;mei-icana será 

"Universidad condicio;.,;ada"; condic1c•nada por parámetros de 

progreso cientifico, tecnol6gic:c• y cultu:·al externos. 

De aqui que las directrices ideol6gicas asumidas por la 

educación superior pública en la maycq- parte de lc•s paises de la 

región, muestren "incompat lbi lid ad" con las neces1dadades reales 

de desarrollo moral y material de la sociedad nacional. 

En el plano real, la Universidad instrumento de 

reproducciOn y cambio sociales~ a través de sus mecanismos de 
11 selección de académicos y estudiantes", que ingresarán 

diversos campos de la política, la economía y las actividades 

artisticas y cL1lturales. 

Los cambios impulsadc•s el ámbito de la edl1CaciPn 
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universitaria son re'gidc·s por la coordinaci¿.n de tres facte•res, 

según lo considera Bruniier; la F·rofesión, la Política y el 

Mercado. Cuande· cualquiera de estos dos últimc•s e1dquiere 

predominio sobre el primero, se puede decir que la "funci6n 

social critica" de la educr..cié.n t.miversitaria es anulada, pc•r le• 

que ésta pasa a ser un simple instrumento pc•liticc. pa1·a p1·ese1-va1· 

el "statu qL1c.", C•PC•niéndose .:il ce>mbio. 

Debido al c~rácter ''condicionado'' de la Universidad P~bl1ca 

de varios p~ises de América Latina, en las ~ltim~s d~cadas d~l 

presente siglo~ han sido más los intereses polit1co-económico• 

quE' los es tri e tan1er·1te ac..;1.démi ce>~·, 1 os qLte han determine-de, las 

directrices de la educac:i¿n superior; le> cu~l ha conducidD 

distanciamiento cada ve= mayor entre la instituc:i¿n univDrsitaris 

y su entorno hist6rico-soc1~l. 

La política educativa universitaria li\tinc•i\me1·ic:ana siempre 

la coi-riente ideol6gica sobre el 

de~~Y~ollo, dc•minante en el mundc· industr1oli:::ado. en la época de 

que se trate. Así, lam tendenci~s ''l1beral-dem6cratas'' qL•~ se 

esparcieron en le regi6n a fines de la primera d~cada de este 

s1g!o, dieron Iug~r 

Arge;;tin.;, con 

''democrati:aci~~ y modern1=~ci6n'' de la estructura universitaria 

en distintos poi.se= de ~m<'.>r i ca Latina. cuyc.s al canees se 

manifestaron, princip~l~e~te. ~n la lcg1tim~ci¿n d~l ''de1·echo de 

Autonomía'' de la instituci6n. Las tendEncias 11 popul1~t~s·' de 

mLtchc•s d::- los ge•biernc•s de estc•s paises, sLtscitadas las 

décad.;1.s 41) y 5(1, y sustentad~s <:::·bre la teori.st de que pe>r.::1 

generar una indui:;tl·iali:::ación nc-.c.io1"'1al aLtt6nonia hc-bía 

incorporar a las masas al desarrollo, orientaron la educaci6n 

universita1-ia engrosar las filas de las capas media~. 

propiciando la formación del proyecte• de "Universid.:id de Masas". 

Las corrientes ''desarrollistas" difundidas en li\ l-egié.11 por la 

acción de la CEPAL en lc•s 61), <siguiendo los lineamientc•s 

impLtet:=tOf:. pc•r la "Alianza pa1·a el Progreso" pa1·a l.:. moderni::acié0 11 

social y econ~m1ca de los paises latinoamericanos), propici~ron 
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un ac:eleradc• c:\·ec:imiento del sector servicios y de c:c.mercic•, ante 

lo cual, el Estado otorga prioridad al ~rea téc:nic:a y social

administrativa, en el ámbito de los estudios profesionales. 

Las décadas 70 y 80 son testigc•s de la c1-isis del modelo de 

la ••universidad de. masas'', frente al impulso del ''modelo 

neolibe1·al de desarrollo". en donde el factor me1-c:i1.dc. penet1·a 

todos los ámbitos de la act~vidad econ~mic:a y so~i~l, y 1~, 

incluyendco el de 1.:1 educ:acié.n universitariA. Se va cc•nsolidandc• 

la ''Universidad Profesionalizante y TecnocrAtica'', qu~ resulta 

funcional para los fines de la moderni:ac:itn bajo este modelo, 

pero nada funcional en el contexto de las necesidades nacionales 

de progre<z:>c•. En el ámbito de los estL•dios profesic•nales, el 

Estado priori:ará las áreas ''econ6mico-administrat1va'' y 

"tecnoléogic:a". El sector académico es despla:ado de la direcci¿.n 

de los cambios en la estructura universitaria. 

En los paises industrializados~ la Universidad Moderna, 

forjadora de los técnicos, científicos intelectuales 

especializados y aptos en diversoz campos, para Pl desarrollo 

nacional buscado, es un componente inherente al sistema. 

América Latina va a la zaga de la industriali:aci6n; por lo 

tanto, la Universidad Moderna que forme a los prc.fesicr11ales y 

técnicos requeridos para la "moderni:ación econC.mica y social", 

debe aún esti·ucturarse; no e):iste, pués ademas las directric:es de 

dicha modernizacidn no proceden de adentro sino de afuera, de las 

g1·andes met1·ópc.l is C-"P i tal is tas, que parecen condicionar nuestro 

desarrollo. 

Por otra parte, la poli.tic.a de educación latinc•americana en 

general~ se rige por criterios "economicistas" muy claros, en 

donde "desarrol lc•" es identificado exclusivamente cc.n el factc•r 

de "cree imierlto económico". Lo anterior 1 leva que dichas 

universidades jueguen un papel "desintegrador y conservadurista", 

fenómeno del que pa\·ticipan por supuesto las w,iversidades 

chilena y mexicana. 

El modelo de "Universidad de Masas" se convierte en un 
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escollo para los nuev6s proyectos est~tales de ''modernizaci6n''~ y 

se genera su crisis, manifiesta en fen6menos c:como: 

t.- Bajo nivel académico. 

2.- Deserci6n escolar temprana. 

3.- Especial i::aciOn e::cesiva de áreas de estudie• qLlt?" 

contribuye a ''departamentali:ar el conocimiento''. 

4.- Burc·cri'.'.ti::aci¿.n del aparato académico-administrativc• 

universitario. 

5.- Educaci6n ''ac:ritica''. 

6.- Carácter "cc•nservi'ldurista" de la Universidad, que la 

convierte en instrumento de preservaci6n del ''statu quo''. 

7.- Despla::amientc· del sectc•r académicc• pc•r intereses 

pc.titicc•s, en la di1-ecciCo1i de los cambios deiitro de loa 

estructura universitari~. 

8.- Carácter ''condic:ic•nado" de la edL1C"1Ci6n, que cc•ntribuye 

a un proceso de ''transnacion~li=aci¿n del conocim1ento''. 

9.- E~caso financiamiento de la cduceci6~ universitaria. 

En la regié.11 cc.nosurt.!ña d~l ccintí.nente, la oleada de 

regimenes militaristas que irrumpe1, en lc•s 70, se encargarán de 

introducir el modelo ''neoliberal'' de desarrollo, baJo una 

politica de autoritarl'E'.mo, que Dariiel Li=ivy clasifica bajo la 

categoría de ''Autoritarismo Burocrático'' y que tiene fuerte 

incidencia en el ámbito de la educaciOn universitaria, 

manifestándose en tendencias a la "e:.<clusiOn" y "ccoerció1i 11
, al 

interic.r del sector académicc•-administrativo. 

El caso de la Universidad de Chile en las dos últimas décadas 

es representativo del modelo "AB", el cual se va conformando en 

los años posteriores al golpe militar de 1973, al entrar en 

interacción la politica universitaria y los intereses del 

mercado, como consecuencia de la alianza tácita establecida entre 

el Estadc• y la derecha empresarial chilena. Dicho modelo se 

manifiesta en: la supresión de la "autoncmia universitaria" asi 

como del carácter "critico" de su edu~aci6n al eliminar 18. 
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"libertad de cátedra"·y el espacio de libre discusi6n ideolé.gica 

que antes prevalecían en la institucié-n; la e>(pulsi6n de un sin 

número de pro'f'esores de ideas progresistas, poco convenientes a 

los intereses del sistem.:-; el control directo, por parte del 

Estado, sobre los cauces asumidos por la pol:í.tica educ:ativa 

universitaria, a través de mecanismos de "coerción" que a1iul.;...n 

totalmente la libre participación del sector académic:o los 

cambios impulsados. 

El caso de la Universidad Pública me~:icana presenta 

esquema diferente al del modPlo "AB" ch1leno, debido a la 

ausencia en Mé:dcc:• del tipc:• de dictadura prevaleciente en Chile 

a~os. Sin embargo, la vigencia aquel país de 

régimen politice• que, a través de todo L1n aparato "cc•rpc•rativc:•", 

guarda relaciones de tipo ''conciliatorio'' con la Universidad, 

donde esta gc•::a de una relativa "autonomía" en el llmbi te:. 

estrictamente académico. a cambie de lo cual el Estado ejerce un 

control central, aunque indirecto, en la política adn1inistrativ~ 

de la institución, propicia cierta similitud entre elementos de 

esta política universitaria y algunos de los elementos del modelo 

"AB". Ya que la misma autc•nom:í.a en la universidad me:dcana 

encuentra entc:•1,ces "regulada" por los intereses poli t ico

económicos del Estado • .;;. través de la burocracia ac:adét'.fllco

administrativa que gobierna en la instituci&n. 

Esto lo notamos con mayor clar1d~d en la comp~rac16n, entre 

sí, de las cinco subpc:•l :iticas universitarias cc:•nsideradas por 

Levy, y aplicadas~ respectivamente, ambos casos, en dc·nde 

encontramos puntos de contraste y puntos coincidentes. Asii 

1.- Mientras que la ºPoliticC\ de Admitiión 11 de la Universidad 

de Chile bajo el modelo ''AB'', fomenta la ''e=clusi~n··~ la 

misma en el de la UNAM parece fomentar, poi· el 

contrario, el "ingreso" de mayc:•r nt.'.•mero de estudiantes, 

priorizando incluso dicho logro frente al de la misma 

calidad académica de la institución, con el fin de otorgar 

una imagen ''democrática'' al proceso. Ahora, el fenómeno de 
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sobrepoblaci6n estudiantil tipico de la capital menicana 

influye de ma11era impc•rta\,te en ésto y condiciona también l.:i 

apl icaci6n de ciertos niveles de exclusión entre sectores 

estudiantiles procedentes de Bachillera tos no i ncorporadc•s a 

la Universidad, a lc•s cuales el Examen de Selecci6n resulta 

poco familiar, a raí~ de basarse en un Programa de Estudios 

distinto, prc•p io, pe r pa1·te del 

Universitario, <Escuela Nacional Preparatoria>; al cual 

se a.plica dicho E:camen otorgándose 

directo a la instituci6n. 

alumnos un pase 

Sin embarg~, la política ''e::clusionista'' en est~ prime~a 

etapa de admisi6n~ es más caracteristica de la universidad 

chilena que de la mexicana, ya que esti\ ..'.1ltima tenderá a ser 

más ''e)rclusioni~ta'' on el conte::to de la política académica 

mismci así como en la redist1·ibuci6n de lc•s recursos hL1manc•s. 

2.- La F'c·litica de Selecci¿.,, de Pe1-sc11,al resulta más 

"cc·ercitiva" en la Universidad de Chile qL.m en la UNAM! a 

raí: del régimen militar que controla a la primera en el 

período aqui estudiado. Sin embargo, ambos casos y aquí 

encc•ntramos punto de coinc:idencia~ la "política de 

selecc:i¿.n de persc+nal" se asienta sobre una est1-L1ctu1-i.1. dE· 

poder jerarqui:ada y burocr~tica en donde las Gltimas 

dec:isiones las toman las altas autoridades y no lc•s miembrc•s 

del sector académico. Dichas autoridades proceden 

directamente del gobierno en el caso chilenc•. En el 

mexicano, el gobierno ejerce un control "indirecto" sobre la 

política universitaria, a través de una directiv~ que 

combina a miembros representantes del gobierno con miemb1~os 

académicos ''burocratizados'', y que está constituida por la 

.Junta de Gobierno, el Rector y en segundo término el· Consejo 

Universitario. 

Podríamos decir que mientras la "política de selecciC.n de 

personal 11 en la Universidad de Chile, se rige por un 1-égimen 

de ''Autoritarismo Burocrático'', la misma polltica aplicada 
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peor la Universidad Nac::ic•nal de:; Mé::iC::c•, se rige pc•r 

régimen de ''Autoritarismo corporativlsta y conciliatorio'', 

en donde el Estado tiene una ingerencia significativci en la 

eleccitn del sector administrativo de la institucidn, más 

en la elec:ci6n del sectc•r académico, <cc•sa qt..te si succ:di:· e11 

el ca.so chi lene•), la cual se sus ter'\ ta 

Opc1sicié·n". 

Así, la Ai.1tonc·mia el plano estricta~ente administrativt• 

de la unive,-sidad, es prácticame1"\te nula en ambos casc•s, 

Ahc•ra, hay que destacar q1.1e en el cc;.s..::. de la Unive.-sidc..d 

me:¡icana, lc•s principales ft.mcic•narios tie11eli una fo1-macié·n 

básic~mente acadéroica, incluyendo al Rector. y que las 

Sociedades Est1.1diantiles se mantendrán deslig~d~L da las 

ai.1toridad~s. 

3.- La Politlc~ Ac~démica do la Universidad chilena b~JO el 

régimen ''A8'' es reg~da por l~ alip1,~a Estado-Mercado~ b~JO 

una conce?citn tecnocrática de la ense~an:a, que desde~a el 

papel ''critico'' de la misma y fomenta una orientac1ln 

''profesional-eficientista'', mec:ani:adora de aptitudes. Los 

sec:tcq·es académicc• y estudiantil nci tienen pa1·ticipac1¿.n 

real en la direccié·n de lc·s cambios implementadc•s y t . .:impocc• 

desarrollan los niveles de discusión ideológica típicos de 

la actividad en el aula universitaria, pL1es es anulada la 

"libertad de cátedra". En contraste, esta últim,:1. prevalece 

en el caso de la UniversidC\d meidcC1.na~ lo ci.1al permite 

cierto grado de "autonomía el ámbito estrictamente 

académico", a~í come• de discusié·n idec·lé.gica entre mi'lestros 

y estudiantes, con el cual no cuenta la Universidad de 

Chile. S1n emb¿..rgc•, la política académica aplicada E"O 

aquella universidad~ no puede rebasar los marcos de 

desarrollo socio-cultural y científico establecidos por el 

Proyecte• Estatal de Moderni::acié·n Económica, 

< "condicic•nado", por c•tra parte, al modele• de moderni::acié>r1 

inherente a tas grandes pc-tencias>; lo cual demu.est1·a que la 
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"autonomía académica unive1-sitaria" es regulada poi~ el 

Estado, er"t funciC·l< de lc•s intereses pc•litico-ec:on6micos de 

desarrollo vigentes, que son además los condicionantes del 

subsidio estatal que se otorgue a la instituci6n. 

Asi, la Curric.:ula~ <Planes de Estudio>, de cada Carrera. a 

pesar de ser dise;;.:ida por Cc•misiones de orden académico. 

responder6 más a criterios ''cuantitativistas'' que de ordran 

"cual i t.;i t. i vo". 

De fc•rma q1..1e, un criteric• "tecnc•-bi..lrc•crático" prevalece en 

la d1r~cc1~n de los cambios dentro de la UNAM. siendo 

también desplé!=ado el sectc•r académicc•. En lc•S 80 será el 

el que determine cada más l.as 

directrices ideol6gicas de la educaci6n universitari~ en 

México. las cuales o0'5ltm1rt111 tende11cias "funcionulist~s y 

tecnocr~.ticas", al igual que c11 el ca~c· chilenc·~ a1..1nque más 

tardíamente que en este óltimo. Caracte~ístico de e~ta 

or ientac i.C.n 

conocimiento 

será la tendencia ''depart~mentali:~r el 

pc•r Carreras", que resta 

interdiscipl1nario al mismo, desligándolo asi de la realidad 

hist6rico-soc1al que intenta interpretar. Fen6meno apreciado 

tanto en l.a Universidad meidcana come• en la chi lenci. 

La "e>:clusiC.n" de los sectc•res que no se adapteri al 

sistema se practica en la UNAM el conte~:to de esta 

política, aunque SL1tilmente en comparaci6n con la apl1c~ci6n 

de la misma por el modelo ''AB'' chileno; y se manifiesta en 

fenC.menc·s como la "deserciC·n escolar temprana" y el carácte1-

"cerrado" de los círculos académicos con ingerencia en las 

de.::isiones académicas importantes, así como en el problemc:> 

de desempleo enfrentado pc•r buena parte de los egresados, al 

ser incompatible su p1-ep.:i.racié·n académico-profesional co1-i la 

realidad laboral concreta de su sociedad. 

Con respecto la participaci6n estudiantil en la.s 

decisic•nes, en la UNAM es permitida a nivel de Asambleas y 

Co11gresos~ a diferencia de la Universidad c:hilenC\ de este 

peri t•do, en donde anulada. Pero en el planc• real los 
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estudi.!.ntes no tienen mayc.r ingerenciéo en la el.:ibciracié.n del 

diseño curricula\- académico. 

4.- La Política de distribucid.n de recursc•s humunc•s en los 

distintos campos del cone>c:imiento se aboca, tanto en el case• 

de la Universidad chilena come• en el de la Universid8d 

mexicanC\, satisfacer los parámetros de desan-o 11 o 

econ6mico y social marcad~s pt•r el Proyecto Estate} de 

Mc.derni::ac:ié.n vigente que, en ambos case«~, es de ca~-¿.,cte1-

''c~ndicionado''. Esto implic? la subordinaci611 de dicha 

politlCa al mc•delo de p1-ogrei;;.o cultui-8.l, cientif1cc' ·¡ 

tecnolégicc· de las grandes p0tenc1as cap1tal1sta&. 

En cuanto a las D1rectr1c~s de la F~lit1ca de D1st~ib~c16n 

de Recursos Humanos en el ~mbito específico dD la M~tri~ula. 

hallamos ent.-e ambt•S casos un punte• de coincidenc:iC'I e1t el 

predc1mirnc1 , hacia la década de lC•!:: eO, del "racionalismc• 

ec:on6rnico'', como eJe rector de la política de ro~ist1·ibuc161t 

de la matricula por áreas profesionales, como r~5puesta 

los nuevos requerimientos de moderni=aci6n impuestoz por la 

economía de me1·cadc•. Así, el Estadc• otorga prioridad en este 

terrenc·, a las Carre1·.:is vinculada5 a las to.reas Eco1,émico

Administrativa y Tecnoldgica~ ~tiles para el desarrollp del 

"sectc•r terciaric.". descuidandc• aquellas Cari·e1-as vinculada~ 

al sector primario de l~ producci6n. asi como las vinculadas 

a las áreas cultu1~a1 y artística. 

Un punto de contraste entre ambos casos, en el cc•nte::tc• de 

la politica de redistribucid.n de la matricula, lo hallamos, 

hacia la década de los 70, en la orientación que asume la 

matricula en el área de Educación y Ciencia5 Soc:ie1.les en 

cada uno de estos paises~ como consecuencia de sus distintas 

tendericias politico-ideológicas. A rai= de la ética 

.. populista" que el gobierno mexicano mantie1ie en este 

cual sustenta la concepci¿.n de que el 

ndasarrc• l lo debe ir acompañadc• de demc•cr¿\c ia socia 1 y 

politice1º), las Car1-eras vinculadas al á1-ea de Educación y 
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Ciencias Sociales, ven increme1itada su dem.?1id.;1. en la UNAM. 

Por el contrario, dc-bido al régimen m1litoBrist.:. chilenc· en 

la misma época, cuya pol:i.t1ca autoritarista y represiva no 

dejaría cabida a la expresié.n de los intereses de prc1g1-esc· 

social de la naci6n, la matricula universitaria en el área 

de las Carreras Sc•ci.ales disminLiye driost icc.me-r.te; a..:•n 

c:L~ando ~ 1 a misma en el t.. rea F'cdagi.g ~ca o.um.:?,; t.:-.. 11..:• ta.t. l ~111.:1"\li=-. 

La política universitaria chilena priori=a, tª dcsd~ est~ 

époc.J., el área Económico-Administrativa. 

El fenómenc• se reíleja también la politica de 

investigaci¿.n u11iversitaria de ambo$ pC1í.ses. abocá1"\dose. pcn

otra parte, la Universidad p~blica chilena a foment~r le 

''investigaci6n aplicada''~ mientras que le:· Universid~d 

pública me::icana pric•ri::a la ''investig~ci6n básica 

teé.rica"; existiendo en esta última una rel.:\t1va libertad er, 

la selección de temas pc•r parte de lc•s investig.:<deires. 

aunque ésta asume también un carácter de "co1id1cicq1amiento" 

a los parámetros marcados por el ''rnc•delo moderni:ador'' del 

mundo c~pitalista industriali=ado, para la investig~ci6n 

cientifico-tecnol&gica y cultural. 

La situacié·n anterior demuest1-a, en l:i.neas generales, el 

~cercamiento más temprano de la Universidad chilena i'tl 

modelo de "Universidad Profesional i ::ante y Tec.1-:.ocn~tica", 

propio del esquema "neolibera.1 11
, frente a la Universid.:\d 

pública mexicana que, en lil década de los 70, aún conse.-·;a 

ciertas características de la "Universidad de Masas", bajo 

un Estado que tardará e1; abandonar su p~pel de p1-c•motor de 

la educación superior p~blica. por ra~ones de orden 

politico, a pesar de las presiones de la economía de mercado 

internacional .. 

El proyecto de "Universidad Profesionali=ante y 

Tecnocrática" asume un rostro real y co1;creto en Mé:<icc• a 

partir de la década de los eo, en donde la tendencia se 

iguala con la de la Unive1-sidad p~bli.ca. chilena. 
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5.- Con respecto a la Política de Redistribuci6n de Recursos 

Financieros, es diferente en ambc1s casos. Desde la 

aplicación del régimen de "AB", el Estado chile1¡0 implanta 

medidas de reprivati::aci6n de la educación universitaria qL•e 

inciden en un c1·eciente proceso de ,-edL1Ccié.n del 

financiamientc1 público a la Universidad. a pesar de que 

hasta la fecha, este mismc• r-;c. :-ia pc..:H::k. L'.\,i...tl.:.1~se di:.l t;\)dt:. •• 

Paralelamente se da la inserci6n del mercado en la política 

de financiamiento de la educaci6n supe1-ic·1- pública. la cual 

asumirá el papel d~ empresa de servicio destinada al consumo 

estudiantil. Caracter que se ve1·á refo1·.::ado cc•n mecanismos 

de autofinanc:iamiento universitario, en donde el estudiante 

paga su matricula. 

El Estado me~<icano en cambio~ a pesar de asumir en la 

década de lc•s 80 la misma tendencia, no ha log1-ado que és;ta 

se plasme en la realidad concreta de la Uni.versidad P..:1bll.c:a; 

en buena medida debidc• a la tradición de "Universidad 

democrátic:a'' que ésta enarbola. En lo~ ~ltimos aAos el 

gobien1D ha afinadc• su alian;::a c:c•n el sectc•r empresarial con 

fines de combinar los mecanismc•s de financiamiento de la 

educación universitaria nacional y ti-atando de desligarse 

cada vez más de dic:ha carga económica. Dichos inte11tos han 

derivado principalmente el fe.mento y promcc:ión de la 

Univer:.idad privada, que gana cada ve~ más en prestigio a la 

Universidad pública. 

A.:in así., y pesar de que el subsidio estatal a la 

Universidad Pública es complementado por otras entidades 

nacionales, <como la SEP>, éste no ha cesado. AL1nque hay que 

hacer notar que en ambos casos, la orientación dada al 

financiamiento universitario en las diversas áreas de la 

actividad académica, asume frecuentemente crite1-ios 

''cuantitativistas y meritocraticos'', que impiden una 

planeación del mismo adecuada a tas necesidcdes reales de 

crecimiento de la estructura universitaria. 

En cuanto al fenómeno de reprivatización de la Educación 
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Superior y fe>mer1to n la Universidad Privada, es com!.'.111 

ambos paises e11 el peric•do estudiado. 

Al estar más vinculada al sector "mercado", la Universidad 

Privada sob1~epasar~ a la PL1blica, dentro de las pric•ridades del 

Estado. 

Diversc•s qLle la "Universidad 

Profesionaltzante y Tecnocrática impulsada por el neoliberalismo 

latinoameric~~o. y cara~teristtca, por lo tanto, de paises como 

Chile y Héxico, en los óltimos a~os, propicia una desvinculaci&n 

cada ve: mayor entre el estudiante y su entorno social, por lo 

que no resulta funcional p~ra los fines de análisis critico de la 

sociedad y fomento de la partic1paci6n consciente y efectiva del 

indtvidLtC• 

propuesto. 

cambic.s, que la Universidad misma h• 

E<.: "urn vers i dad cc•nd i e i C•nad.:-" por lo=. par.émetrt"Oii de 

progreso cientifi:o, tecnol6gico y cultural marcados por las 

grandes potencias industriales cambic..s 

impul~ados en ella son regidos por los intereses del factor 

"mercado" y no pc•r intereses de c•rden "académicc•". Pct1- le• ta)1tc•, 

resporlde a las necesidades de prc•greso moral y material. del 

tipo de sociedad en el CL1al se desarrc•lla. 

Para fc..rJa1- una Universidad Moderna en cualqLd.er país de 

América Latina, debe transfc1 rmarse primero el "modelo de 

modernización" a seguir, sc•bre la.$ bases del conte::to histórico

social real del lugar de que se trate. 

La Ui,iversidad pública lati11oame1-icana siempre ha sido la 

cuna de cultivo de lc•s valores de élite intelectual 

privilegiada. Peor este motivo, el brasileño Oarcy Ribei1-o 

considera que dicha universidad se orienta ?- la "ac:tuali::e1c:ié·n 

histérica", en contraste con la universidad pública en pa!ses 

desarrollados, la cua;l se orienta hacia una ''aceleraci6n 

evolutiva". 

El régimen autc,ritario y represivo típico de las dictaduras 
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mi 1 itares del Cono ·SL1r f'ue portador de los prc•yectc•s de 

''actual1%aci6n hist6rica''; que perpetúan la incompatlbilidad 

existente entre las directrices ideo16gicas de la educac:ié·n 

universitaria y la realidad socio-c:ultural en paises como Chile. 

A pesar de ne• embc•nar en el mc:•delc• "AB", la Universidad 

P~blica mexicana part1cipa también, en el periodo estudiado, del 

f'ené·meno de "actuali::.:1c:i¿.n histé.ric:a". debido al c&.\rácter 

"hiperpoliti:ado'' de su estructura. La ret6rica ''oficialista'' 

empleada en el discurse· académ.!.c:c• de: universidades ccimo la UNAM ci 

lci U. de Chile demuestr'.:>n la veracidad de dicho fen6mencr. 

Ribeiro opone el c:onceptc. de "Universidad Hciderni::ante", aún 

ineHistente en América Latina, al de "UniversidC\d Mitifica.dora", 

sustentadora de ''valores profesados'', desligados de la realidad 

estructural p1-cpia de la: región, en general. 

La educ:acié-n unive1·sitaria asL1mirá la fLmcié-n de "refc:•rmar e• 

per-petua1-" el orden establecido. Pa1-a responder a las necesld~.des 

de desarrolle• social del entorno ésta. debe avan::ar en el mismo 

sentido que las fuerzas sociales motoras del desar1-ollo. 

De acuerdo elle·~ Ribeiro plantea la opcic'.·n de la 

''Universidad Necesaria'', como institución capa:: de desarrollar de 

manera integr¿.l los tres compc•nentes básic:e•s de la. educacié.n 

superior: e1"'\señanza, investigac::i6n y difuSión. Dicha universidad 

debería, pe•r el carác:ter cada ve:: más "interd1sciplinario" que 

asume el cc•nocimiento, rebasar los limites de la universidad 

tradicic•nal y confc·rmar una verdadera "PanLtniversidad". 

Denomi11acién que refiere a. una instituc::ié-n de estudios superio1~es 

capa:.: de abarcar más de un universc• cc•gneoscitivc• y ser regida 

predominantemente por el sector académico. 

Por su parte, Burtc.n R. Clark propone cuatrc• elementos como 

los componentes básicos de la Universidad Moderna. 

1.- La diversidad de áreas. 

2.- La descentralización de funcic•nes. 

3.- El profesionalismc• académico productivo, a través del 

199 



"e:-:amen e11t1·e pares". 

4.- Búsqueda de la e>tc:elencia competitiva. 

Finalmente, 

sustentarse sobre: 

Universidad moderna y prog1·esista. debe 

1.- La investigaci6n. abocada a )~ creac\6n dP t~cnnl~gie y 

ciencia nacic•nales. 

2.- La interdisciplinariedad de áreas y ~unciones. 

3.- La autonc•mía del quehacer intelectual de instancias 

ajenas a él. 

4.- Autonomía Administr~tiva y Financiera; <lograda ésta 

última a través del fc•mento de una ec:c•neimic. mi::ta>. 
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