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INTRODUCCION 

Desde la antiguedad, el hombre siempre ha transmitido y conservado los 
conocimientos adquiridos a través de enseñanzas; éstas han servido para la 
sobrevivencia del hombre mismo y de los pueblos. 

Esta misma faceta han seguido las culturas autóctonas del continente americano y en 
especial, las establecidas en la denominada Nueva España. 

Hablar de educación también es hablar de cultura; para asimilar y aprender una cultura 
se da a través de la educación. 

Existen varia1 definiciones de rn/1111u, por ejemplo, la formulada por el antropólogo 
MJ. Herskovits para épocas prehistóricas, que dice: "cultura es la parte del ambiente 
hecha por el hombre". En ella se sobreentiende que hay dos ambientes: el natural o 
hábitat y el social. Otra definición más amplia y contemporánea de la cultura es la que 
presentan N. Ahbagnano y A. Visalberghi, así formulada: "El conjunta de técnicas de 
uso, de producción y de comportamiento, mediante las cuales un grupo humano puede 
satisfacer sus necesidades, protegerse de la hostilidad del ambiente físico y biológico y 
trabajar y convivir en forma más o menos ordenada y pacífica". 

Thmbién existen definiciones de cultura con acepción social, entre algunas tenemos 
una muy com(m y dice: cultura es todo un complejo de manifestaciones de la vida 
espiritual de un pueblo o de una época, en que están comprendidos el arte, la literatura, 
la religión, la filosofía, la historia y las ciencias. Otra definición de cultura, que formula 
Linton así: la cultura de cualquier sociedad es la suma total de las ideas, las reacciones 
emotivas condicionadas y las normas de conducta que sus miembros han adquirido por 
instrucción o imitación y que comparten en mayor o menor grado. La siguiente 
definición de cultura es formulada por Ortega y Gasset de la siguiente forma: "Cultura 
es el sistema de ideas vivas que cada tiempo posee''. y agrega que "la cultura necesita 
-por fuerza, quiérase o no-poseer una idea completa del mundo y del hombre", 

Podemos seguir enumerando las diferentes definiciones de lo que es la cultura, pero 
ese no es el caso, debemos reconocer que su caracterfstica primordial y esencial es que 
ella debe ser aprendida para la sobrevivencia de los pueblos [Oyarzún 1982, pp. 18-19] 
[Silva H. 1974, p. 24]. 

La humanidad ha mantenido desde tiempos remotos hasta en la actualidad la 
construcción, preservación y transmisión de la cultura. Los miembros de sus pueblos 
han desarrollado oficios -denominados artesanos-, ellos son los encargados de dar 
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procedimientos, desarrollos, sistematizarlos con diferentes conocimientos como 
botánica, física, entre otros e incluyendo Ja mezcla de magia o hechiws. Es decir, Ja 
tradición de un oficio estaba dado por ua conjunto de reglas -prácticas y mágicas-y que 
el padre las transmitía ai hijo por medio del ejemplo y del precepto. 

Esto demuestra que ya habla un sistema de aprendizaje para hacer Ja transmisión de 
la ciencia aplicada [Oyarzún 1982, p. 29, p. 32]. 

El desarrollo de Ja educación en México desde Ja antiguedad hasta en ia actualidad ha 
tenido varias etapai; de evolución; a veces muy marcadas por aspectos políticos, 
económicos y claro está, el del tipo educativo. 

En este sentido, se hará en este trabajo la presentación de algunos hechos importantes 
transcurridos desde Ja Epoca Prehispánica hasta el actual régimen, el de Carlos Salinas 
de Gortari (1988-1994). 

Este trabajo consta de tres capítulos; en el Caplt11lo 1 se hace un esbozo de Ja educación 
a nivel nacional en siete apartados, de los cuales cinco están comprendidos en periodos 
desde Ja Epoca Prehispánica hasta la actualidad, otro trata de aspectos generales de la 
educación y se concluye con uno en Ja presentación de datos estadísticos. 

En el Capitulo /l trata de la educación de Ja UNAM considerando aspectos muy 
generales en cuatro apartados, uno de sus antecedentes, otro de su estructura y 
organización, uno de aspectos generales y el último, se presenta algunos datos 
estadísticos. 

Por último, el Capitulo llI está comprendido con el Sistema Incorporado UNAM como 
parte de ia educación privada en México en dos secciones, la primera trata de manera 
muy general de ia educación privada en México y Ja segunda, lo relacionado con el 
Sistema Incorporado UNAM con sus datos estadísticos. 

Y para finalizar con este trabajo, se agrega una sección de Conclusiones, en donde se 
mencionarán algunos problemas y avances del desarrollo de Ja educación en México. 
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J.l LA EDUCACION EN LA EPOCA PREHISPANICA 

Antes de Ja conquista de México por Jos españoles en 1521, las culturas antiguas de la 
Mcsoamérica ya eran muy complejas' [Osborn 1987, p. 25] [Qyarzún 1982, p. 63] 
[Ursini 1979] [Historia de la Compinación IDM de México, 1987. p. 15.J 

La educación era de dos tipos y entre Jos aztecas, una de las culturas antiguas, fue uno 
de los pueblos de mayor importancia donde se notaba esta división. La educación en 
la civilización azteca mostraba las tendencias de las instituciones educativas 
relacionadas con Ja guerra y Ja religión siendo las de mayor importancia de su tiempo. 
La educación familiar era Ja primera etapa inicial de su educación. Los niños de ambos 
sexos con edad entre seis y nueve años pueden ingresar u dos tipos de iustituciones 
educativas: Calmecac o "Colegio de Monasterio" y Telpochcalli o "Casa de jóvenes". Las 
primeras, Calmecac, tenía vínculos con los templos y fue administrado por les 
representantes de Ja iglesia, estaba destinada para la educación de Jos hijos de Ja clase 
dirigente principalmente, que serían Jos futuros sacerdotes y funcionarios del Estado 
Azteca, el dios protector del colegio era Quetzalcóatl -dios del autosacrificio, de Jos 
libros, del calendario y de las artes-, Ja euseñanza de los infantes comprendía la lectura 
como la escritura de caracteres pictográficos, poesía y cantos divinos, cronología, 
astrología y adivinación, y la retórica. Las segundas, Telpochcalli, también es 
dedominada "Colegio de Barrio o Distrito", estaban administrados por funcionarios 
laicos que se diferenciaban como "maestros de mancebos" y "maestras de doncellas", 
su dios protector era Tezcatlipoca-dios del ciclo nocturno o "el guerrero"-, la formación 
de los infantes estaba orientada hacia "el ideal de Jos guerreros, que acentúa 
deliberadamente Ja acción, el combate, Ja vida colectiva, Jos placeres pasajeros de Ja 
juventud". 

El dios Tezcatlipoca era el antiguo rival del dios Quetzalcóatl. Esta rivalidad ancestral 
también se inculcaba en lns infantes de ambas escuelas, y celebraban esta lucha en 
verdaderas batallas en el dieciseisavo mes del año que le dedominaban Atemoztli o 
mes de Ja "caída de las aguas". 
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En este tlempo, los adultos y la élite en el poder daban gran importancia a la educación, 
la cual, se manifestaba en el gran número de escuelas disponibles de ambos tipos con 
carácter univer.;al y casi obligatorio de la enseñanza impartida en ellas. 

Thmbién contaban con un proceso de aprendizaje en cuanto a la aplicación de 
conocimientos y técnicas de los oficios de los artesanos, de los agricultores y pescadores 
[Oyarzún 1982, pp. 66-68). 

Entre otras cosas, esto ha sido parte de nuestro legado por parte de esas culturas 
prehispánicas del Mesoamérica. 

1.2 LA EDUCACION EN LA EPOCA DE LA COLONIA 

1.2.I Fundación y creación de Instituciones educativas 

Las culturas de la Mesoaméricase oponen a la cultura europea;como ya vimos, aquéllas 
tenfan sus propias infraestructuras culturales siendo algunas de ellas muy avanzadas. 
Entre algunos creadores que se oponfan a los conquistadores estaban los cultivadores 
de la tierra, los artersanos, los comercianles, los poetas, los guerreros y los sacerdotes 
(Oyarzún 1982, p. 65]. 

Cuando España conquista a México por l lernáu Cortés, también como una extensión 
de la conquista es sobre la educación -la conquista implicó cambios a los pueblos 
autóctonos en sus vidas en Jos principales aspectos económicos, sociales y religiosos~; 
el franciscano fray Pedro de Gante, fue el primer innovador de la educación en la 
Colonia, fundó la primera escuela de idiomas en América, en Texcoco, allá por el año 
de 1523, con la finalidad de estudiar los dialectos indígenas y también para enseñar el 
idioma español a los niños indígenas. 1l1mbién se enseñaba religión, Iiitfn, música, 
pintura, escultura y algunos oficios. 

Cabe hacer notar que, ambas culturas y la educación-la europea y la del Nuevo Mundo· 
se fusionan, dando así una educación hfbrida, no totalmente. A partir del año de 1523, 
se empiezan a fundar instituciones educativas en diferentes niveles. En el año de 1526, 
Gante recibe de fray Martln de Valencia la célebre escuela para indios del monasterio 
de San Francisco en la Ciudad de México, el Colegio de San José de Belén de los 
Naturales, que era una escuela elemental y además, participaban gentes de diferentes 
edades en actividades de varios oficios y de artes. 

Siendo don Antonio de Mendoza el primer virrey de la Nueva España, funda en el afio 
de 1536, la primera escuela de estudios superiores para indígenas, la de Santa Cruz de 
11atelolco, participaron activamente el historiador de indios y rector fray Bernardino 
de Sahagún, y el protector oficial de los indios y primer obispo de México, fray Juan de 
Zumárraga. 
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El primer Obispo Vasco de Quiroga de Michoacán, fundó en el año de 1540 el Colegio 
de San Nicolás Obispo para impartir estudios superiores, este colegio se estableció en 
Pátzcuaro y después en Valladolid -hoy ciudad de Morelia-, con el nombre de Sao 
Nicolás de Hidalgo, en honor al padre de la patria y él fue rector por un periodo muy 
corto del colegio. · 

El colegio permitió Ja inscripción a todos Jos solicitaotes sin importar su ra7.a. Dicho 
colegio, hoy es la escuela preparatoria de la Universidad de Michoacán (Univ~rsidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), es Ja institución educativa de estudios 
superiores existente m:í1 antigua de México y del Nuevo Mundo {0yarzún 1982, p. 72] 
{Oshorn 1987, pp. 27-29{. 

Hacia el año de 1547, fray Pedro de Gante, el obispo Zumárraga y el primer virrey 
Mendoza fundan la primera escuela normal, el Colegio de San Juan de Letrán 
destinado para niñns mestizos, siendo el primero de su género en México, cuya 
finalidad principal era capacitar a Jos profesores. 

Con el mismo decreto real de Carlos V, Ja Corona Española fundó Ja Universidad 
Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, y la Real y Pontificia Universidad de México, en 
el año de 1551; Ja primera, el 12 de mayo y la nuestra, el 21 de septiembre ]Osborn 
1987, pp. 29-30{. 

En 1573 se funda el Colegio Mayor de Santa Maria de Todos los Santos por la Compañía 
de Jesús, este colegio marca una trayectoria de gran importancia académica en el 
México naciente {Robles 1984, pp. 15-17]. 

Se funda el Colegio de Comendadores de Sao Ramón Nonato en 1628, uno de los 
colegios más importantes de la Nueva España {Robles 1984, p. 39]. 

Por Cédula del Rey Carlos IV, la Corona Española funda Ja Real y Literaria Universidad 
de Guadalajara el 18 de noviembre de 1791 y se inaugura el 3 de noviembre del 
siguiente año, con las cátedras de cánones, leyes, medicina y cirug!a. Esta es Ja segunda 
universidad que se inaugura en la Nueva España {Rangel 1979, p. 4] {0sborn 1987, p. 
30]. 

La educación en Ja Nueva España, a finales del siglo XVI, sólo abarcaba la educación 
superior impartida por Ja Universidad y la educación elemental o las primeras letras 
enseñada por los colegios. En comparación con la educación actual, habla una gran 
carencia de conocimientos entre la población estudiantil de las pr!meras letras y Ja 
universitaria {Adrnjnjstracióndel Colegio.de San Pedro y San Pl!bln CJ 583-!S&j), p. 11.) 

Este es el inicio de la educación técnica en Ja época de la Colonia, las primeras 
instituciones educativas orientadas espedficamente a Ja preparación técnica de la 
fuerza laboral, son las Escuelas o Colegios de Minería desde 1792, necesaria para el 
desarrollo de los sectores económicos [Oynrzún 1982, pp. 80-81]. 
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1.2.2 Administración y organización de la educación 

Desde principios de la conquista y en la época de la Colonia, la educación universitaria 
fue para privilegiados, una educación de casta y para grupos dominantes; éstos nunca 
permitieron que otros grupos fueran más allá o avanzaran de los límites que imponían 
esos dominadores. 

La participación del Estado en la educación superior fue significativa, éste tenla un 
control directo como en el nombramiento del personal docente, así como el contenido 
de los cursos y por si esto fuera poco, hasta el reclutamiento y selección de los 
estudiantes. Estos eran hijos de los funcionarios españoles y criollos, los cuales, su 
selección era muy rigurosa, su consideración era "de acuerdo a Ja.; aptitudes y 
antecedentes académicos y sus manifestaciones de buena conducta y disciplina ... para 
satisfacer la demanda de personal capacitado para la administración, organización y 
control de actividades eclesiásticas y gubernamentales." 

Las diferentes órdenes religiosas y la Iglesia han participado en su totalidad en la 
administración, desarrollo y organización de la educación, entre las más importantes 
están los jesuitas, agustinos, dominicanos y franciscanos. Los jesuitas, una de las 
·órdenas más ricas y poderosas de la Nueva España, en 1776 le so.1 confiscadas 124 fincas 
rústicas, éstas eran las más importantes por su extensión, calidad y técnica de 
explotación, que por su número; en cuanto a la educación tiene un espfrilu liberal, pues 
en su enseñanza incluían los clásicos griegos y latinos, y los estudios son realistas y 
humanistas. Entre los estudios realistas contemplaban la física, la historia natural y las 
matemáticas. Allá por el año de 1573 toman a su cargo el Colegio de San Nicolás 
Obispo. Estos obtienen del Papa Gregario XV, en el año de 1621, la facultad de conferir 
grados académicos a los alumnos que hayan cursado cinco años en sus instituciones. 
Thmbién los dominicanos ya habían obtenido algo parecido en el año M·1588. 

Entre los frailes franciscanos, agustinos y dominicanos habían fundado más de 300 
monasterios al finalizar el primer siglo de colonización. Los frailes franciscanos 
contaban con la mayor parte de ellos, 160 monasterios, al final de la Colonia sólo les 
quedaban 145; entre los más famosos están el Colegio de San José, en la Ciudad de 
México y el Colegio de Santa Cruz, en llatelolco. En este colegio, se formaban a los 
futuros educadores capaces de transmitir a sus connaturales las enseñanzas de las bellas 
artes yla filosofía, con lenguas indígenas (Salmerón 1980, pp. 121-122) [Osborn 1982, 
pp. 31·32) [Robles 1984, pp. 15-17) [Matute 1973,p. 83) [ANUIES, Vol. X, Núm.4(40), 
Octubre-Diciembre 1981, p. 11). 

La ensefiaza superior tiene como característica el reflejo del modo de producción que 
impera en su periodo histórico, en la Colonia, en dicho periodo histórico se le distinguía 
una corriente del pensamiento social y filosófico de acuerdo a la distribución del poder 
y de la riqueza. En la Nueva España, la educación fue fundamentalmente teológica y 
estaba destinada a cubrir las demandas laborales, docentes y de investigación generadas 
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por la explotación de las riquezas naturales y los servicios de los grupos dominates 
[Robles 1984, p. 11] 

De esos grupos dominates, dos eran los que absorvlan las tierras, uno es el grupo civil 
que les quitaban las tierras a los indios, se apropiaban de los terrenos baldfos o adquirfa 
de otros españoles grandes exlensiones territoriales. El otro grupo, la Iglesia, que 
acumulaba capitales y riquezas de todo género, principalmente latifundios 
provenientes de donaciones, legados, etc. [Benítez 1939, p. 58]. 

La educación superior estaba enfocada, según las finalidadas propias de la enseñanza 
en la Colonia, en tres formas: La primera, de tipo burocratismo, el Colegio de 
Comendadores de San Ramón Nonato es el responsable de la formación de 
funcionarios, segÍln los objetivos de dicho colegio, los funcionarios deben ser aptos para 
ayudar a gobernar y ejercer la justicia. Además, el colegio puede fundar seminarios y 
ampliar la educación sacerdotal de la Iglesia en la Colonia, y en estos seminarios se 
forman los profesores y clérigos criollos. 

La segunda, con tendencias aristocráticas, el Colegio Mayor de Santa Maria de Todos 
los Santos es el responsable de este tipo de educación. La Compañia de Jesús es la 
represelante de dar educación a las cla•es altas de la Nueva España, que fomenta en 
sus pupilos los principios fundamentales de la dominación económica y social. Dicho 
colegio tiene caraeterfsticas como el carácter riguroso y elitista de sus programas de 
estudio, un alto ejercicio docente de los sacerdotes, cuotas elevadas yun estricto control 
de las inscripciones de los que van a ser sus alumnos, todo esto es para obtener una alta 
calidad académica. Los alumnos egresados de los colegios de la Compañia de Jesús 
eran garantfa de eficacia y habilidad en el ejercicio de las funciones más delicadas en 
Iajerarqufa de poder [Robles 1984, pp. 15-17]. 

La tercera, la educación femenina. Antes del siglo XVII, a la mujer no se le perrnit!a 
su participación en actividades culturales o académicas, porque era un privilegio del 
hombre, sin embargo, lo pod!an hacer solamente en los claustros. Sor Juana Inés de la 
Cruz, la Décima Musa, rompe con esas barreras o limitaciones que imperaba en su 
tiempo. La institucionalización de la educación superior femenina se lleva a cabo en 
el año de 1732 [Robles 1984, p. 19, p. 37). 

A pesar del desarrollo de la educación con la fundación de instituciones educativas por 
parte de las órdenes religiosas, principalmente, en 1732 sólo habla 10 planteles; esto 
implica que las oportunidades para el ingreso a la educación son muy limitadas en el 
vasto territorio [Robles 1984, p. 39). 

La educación en este periodo -en la Epoca Colonial- se caracteriza por ser particular 
y además única y siguió as! después de muchos años [Osborn 1982, p. 128]. 
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El 16 de septiembre de 1810, dio el grito don Miguel Hidalgo y Costilla, el cura de 
Dolores, para levantar las armas en contra de los españoles. Con este hecho, empieza 
el proceso de Independencia de la Nueva España o México. A partir de este momento, 
el pueblo empieza a tener una serie de cambios, uno de ellos es en la educación. 

Entre las transformaciones que se dan en Ja vida de independencia, está el laicismo, es 
el liberalismo en Ja enseñanza en México; plasmado en la Con.,titución de 1824, se 
reforma en el año de 1833 en la administración de Valentfn Gómez Farras, luego se 
destaca en la Ley de Instrucción Pública de 1868 y queda plasmada, finalmente, en el 
Artículo 3º de la Constitución de 1917 [Robles 1984, p. 50). 

Entre los sucesos que surgieron en 1833 con Valentfn Gómez Fa rías fueron, la creación 
de la Dirección General de Instrucción Pública ·el 21 de octubre·, la supresión de la 
Real y Pontificia Universidad de México, surge la libertad de enseñanza, la creación de 
escuelas normales, la nacionalización de las fincas del clero para beneficio de la 
instrucción, amplitud de los beneficios de la educación primaria a las masas del pueblo, 
se funda la Biblioteca Nacional, fundación de escuelas nocturnas para adultos y asigna 
fondos especiales para la instrucción pública [Robles 1984, p. 54). 

Los efectos de la inestabilidad de la vida social del país también afcclan a la Real y 
Pontificia Universidad de México, se clausura y se abre cuatro veces entre 1835 a 1910 
bajo el nombre de Universidad Nacional (Osborn 1982, p.36) (ANlJJES, Vol. X, Núm. 
4(40), Octubre-Diciembre 1981, p. 11). 

En Jos tiempos belicosos, en la administración de Santa Anna y con sus fracasos en Ja 
guerra con Texas en 1841, al año siguiente, el Congreso expide un decreto, en el cual, 
declara Ja educación obligatoria entre 7a15 aiimygratuita; so le confiaba a la Compañía 
Lancasteriana In Dirección General de Instrucción Primaria, se declaraba la educación 
libre (Zoraida, p. 32). 

El triunfo del laicismo en la educación tuvo un proceso histórico; primero, con la 
victoria del sector político, los liberales, en 1855. El siguiente, con la intervención de 
Francia en México y el último, en la victoria de la República [Osborn 1982, p. 37) 
(Robles 1984, pp. 48-49, p. 56). 

Con el triunfo de los liberales, empieza la lucha contra el principal terrateniente del 
pals, la Iglesia, en la llamada guerra de tres años o Guerra de Reforma. En 1859 se 
promulgan las Leyes de Reforma como un desafió a la Iglesia y ésta (el clero) sostiene 
y promueve la lucha por no querer someterse a la dependencia de la autoridad civil: 
que es el objetivo principal. El liberal Don Benito Juárez, el Benemérito de las 
Américas, en 1858 hace un movimiento educativo, educación garantizada para las 
masas y democracia mexicana, con el lema: "Obligatoria, gratuita y laica", promulgada 
en 1859 en las Leyes de Reforma. Dichas leyes, generó una concentración latifundista 
de la propiedad agraria en contradicción de los objetivos liberales a crear una nueva 
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cla1e de pequeños productores; entre las consecuencias de este hecho, están la 
educación libre, la nacionalización de los bienes y monopolios clericales y cfvicos, hay 
grupos má1 favorecidos, no hay intereses populares, el sistema educativo se desarrolla 
con fines de lucro y encaminado para satisfacer en servicios y demandas de las clases 
medias altas. · 

Hubo desacuerdos entre los liberales de si el papel del Estado fuere el vigilante de la 
libertad de la educación, cuando ésta fue acordada. La decisión fue a favor, porque 
había temores de perder el poder; Ponciano Arriaga lo manifestaba de inútil e Ignacio 
Ramfrez decía que había de multiplicarse y mejorarse las escuelas y si el clero tenía 
una -agregaba él-, nosotros tengamos diez. Esto muestra el poder del clero en la 
educación y la lucha por su control entre el Estado y el clero. 

Con lal iniciativa, el Estado señala qué materias deben cursarse y cómo el conocimiento 
de éstas deben cubrirse y el modo o forma de hacerse; que es en el sentido de ir 
conformando sos intereses de poder. Esta táctica no era nueva y exclusiva del Estado, 
sino de los grupos políticos, del clero, etcétera [Zoraida 1975, p. 52]. 

Enlonces, el Es1ado empieza a controlar la formación del pueblo y lo formaliza el 18 
de febrero de 1861, a través del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública así: control 
de todos los negocios de la instrucción pública primaria, secundaria y profesional, y 
para supervisar, como una extensión de la educación, es decir, a lo que hoy se conoce 
como la inspección de las instituciones privadas, por medio de la instrucción del 15 de 
abril de 1861[Zoraida197'. pp. 53-54]. 

Ambos sectores tratan de sobresalir uno del otro; el Estado promueve la educación 
para la mujer y al indigenista, estos dos están favorecidos por el clero, porun lado y por 
el otro, la• instituciones particulares son de tendencia religiosa. Esta acepción de la 
educación de los particulares no lo ve mal el clero, entonces éste se dedica ampliar la 
educación a otro nivel, el de secundaria, por ser má• fructífero y así tenían más 
influencia. Vemos que hay equilihrio de fuerzas de estos sectores políticos. 

Por las disputas por el control de la educación, en cuanto ala educación superior apenas 
podía sobrevivir, hasta 1857, con escasos recursos privados -éstos eran los que más 
recursos aportaban- o gubernamentales, los planes y programas de estudio no estaban 
de acuerdo a la• necesidades del país. En relación a la educación elemental, en 1851, 
solamente cuatro de las 122 escuelas correspondía al gobierno en la ciudad capital. Para 
el año de 1857, sostenían la mayor parte de las 2,424 escuelas la Compañía 
Lancasteriana, la Sociedad de Beneficiencia para la Educación y Ampara de la Niñez 
Desvalida y otras instituciones privadas [Zoraida 1975, p. 36) [Robles 1984, p. 47]. 

Un panorama del desarrollo de la educación allá por el año de 1874 era, según Dfaz 
Covarrubias que contara 8,103 escuelas distribuidas de la siguiente manera: 5,567 
destinadas para niños, 1,594 para niñas, 548 mixtas, 124 destinada para adultos, 21 
fueron destinadas para adultas y 249 sin clasificación. En comparación con los años 
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anteriores entre 1857 a 1867 se haya duplicado el número de escuelas; esto hace ver lo 
caótico de la situación de la educación en dicho periodo, pues, había 1'800,000 niños 
en la nación en edad escolar, de los cuales, sólo asitfan a la escuela 349,000 infantes 
(Zoraida 1975, pp. 59-61]. 

Para ampliar la educación con otro plan de estudios, O abino Barreda funda la Escuela 
Nacional Preparatoria entre 1864-1867. Esta es como un vínculo entre la enseñanza 
primaria y a la cercanía hacia los estudios superiores; como una antesala de la 
enseñanza media hacia la universidad, de escuela "preparatoria" para las carreras 
liberales. Hasta en ese siglo, no había los niveles de secundaria y de preparatoria o de 
bachillerato. En esta escuela preparatoria se implementa el instructivo idiológico, el 
positivismo. Así pues, los planes de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria tienen 
como elementos esenciales la razón y la ciencia, que son caracterfstica"i de concepción 
de la filosofía positivista y aquéllos fueron considerados en todo momento el criterio 
para resolver los problemas didácticos de su tiempo (Salmerón 1980, pp. 26-27] JRobles 
1984, p. 64]. 

En el año de 1843, se fundan la Escuela de Artes y Oficios y, la Escuela de Agricultura 
de México; orientadas especialmete para la preparación técnica de la fuerza laboral 
siendo necesaria para el desarrollo de los sectores productivos JOyarzún 1982, pp. 
80-81]. 

El análisis hecho por el Ministro Baranda de la educación a nivel nacional encl año de 
1888, decía él, que no era suficiente con lasleyesde entonces (lade 1867, 1869 y otras), 
el primero de junio de 1889 hace un llamado a los representantes de los gobernadores 
de los estados, a través de la Secretarla de Instrucción Püblica para plantear el 
desarrollo de la educación de la nación y la unificación de lo; planes y programas de 
estudio. Esto se lleva a cabo en un Congreso inaugurado el 29 de noviembre de 1889, 
con sesión precedida por don Justo Sierra como presidente y don Enrique C. llébsamen 
como vicepresidente. Se planteó en dicho congreso los problemas básicos, desde la 
educación preescolar, rural y adulta, hasta la normal y superior. 'PJmbién, en el cual, la 
enseñanza primaria deberla estar dividida en elemental de 4 años y obligatoria entre 6 
y 12 años, y superior. Con un sentido integral, es decir, con un desarrollo fisco 
intelectual y moral armónico, además de tener un ~istema nacional de educación 
popular que tuviera por principio la uniformidad de la instrucción primaria en 
obligatoria, gratuita y laica. Por laica, según la afirmación de Sierra, no se entendía 
como antirreligiosa, sino simplemente neutral. 

Los resultados y logros fueron muy reducidos, porque hubo desacuerdos entre Daranda 
y el ministro de Hacienda. Dentro del desarrolln de la educación de 1900 y con 
influencia del congreso, se fundaron 45 e~cuelas normales y 33 preparatorias y la 
extensión llega a la escuela de nivel primaria con gran empuje. Además, hay una ley 
del 12 de diciembre de 1901 que reglamenta la enseñanza primaria superior; este nivel 
estaba dividida en 4 años, los primeros dos años eran comunes a todos los alumnos y 
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obligatorios para aquéllos que desearan ingresar en planteles de segunda enseñanza, 
los siguientes dos últimos, se les iniciaban a los alumnos en principios elementales de 
ciencias, artes u oficios encaminados a la utilidad de la vida social en las áreas 
industriales y de artes mecánicas, _comerciales, agrícolas y mineras . 

. Como una extensión de la educación, en 1904, se establecen los jardines de niños como 
parte del sistema de educación pública, este intento es muy limitado y avanzó muy 
lentamente; porque no se había cubierto las necesidades más apremiantes en cuanto a 
ésta, la educación. 

Siempre Justo Sierra se habla preocupado por el desarrollo de la educación de México, 
como oficial mayor y como subsecretario después; promueve la reforma integral de Ja 
educación. Para esta reforma, logra conseguir mayores fondos y concientizar el caráter 
de urgencia para su atención. 

Por iniciativa de la ley del 16 de mayo de 1905, la Subsecretaria se convierte en 
Secretaría de Instrucción Pública y Bcllai; Artes para obtener mayores recursos, 
libertad de acción y subrayar su propio papel de Secretarla para as! dar significado 
oficial de la trascendencia del problema de la educación. Esta nueva Secretarla con 
existencia autónoma tenía jurisdicción en el Distrito Federal y en los territm íos 
federales en lo relacionado a la educación. Pero no fue as!, su campo de acción se 
extendfa más allá de estos límites [Zoraida 1975, pp. 93-94, pp. 98-100]. 

Como complemento a lo anterior, se promulga la ley constitutiva de las escuelas 
normales primaria• el 12 de noviembre de 1908; la cual, trataba de completar la 
educación de los pupilos que llegaban a la escuela normal y con ese motivo multiplicaba 
los ejercicios de metodologfa para adiestrarlos en la enseñanza en el aspecto integral 
(ffsico e intelectual) de los futuros maestros. 

Don Justo Sierra siempre ha defendido la libertad de enseñanza, entonces, en el caso 
de las instituciones educativas privadas y como del gobierno les iba a reconocer sus 
estudios, éstas debían de cumplir con los requisitos mínimos que exigía la ley. Pero en 
lo demás, las instituciones educativas podían aumentar los años de estudio, el número 
de materias, también podían escoger libremente sus libros de texto, etc. Tumbién 
comprendía la inspección para comprobar la a1istencia de los alumnos y la efectividad 
de una educación ffsica, intelectual, estética y moral en cinco años [Zoraida 1975, p. 
101]. 

Entre algunas características de esta etapa están la aceptación de la corriente positivista 
que influye en la formación de personal eficaz, cientificista y limitando que reforzó la 
intromisión lle modelos extranjeros en el poríiriato, y como una causa se extrema las 
posibilidades reales de Integrar a la población mexicana en una unidad nacional. 
Cuando es consumada la Independencia se impuso el laicismo y, con éste, la extensión 
popular de la instrucción consecuentemente con la fundación de la República [Robles 
1984,p. 11]. 
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La revolución social, Ja de México de 1910, fue la Revolución Mexicana, ésia, como 
todo movimiento histórico-idiológico, no tiene una explicación única; porque dicha 
explicación es múltiple y en ella el liberalismo -democracia, o socialismo, o 
independencia, o autonomía, o laicismo- mexicano es sólo una de sus fuentes. 

Entre uno de Jos aspec1os que sucedió en la Revolución Mexicana es, Don JusJo Sierra 
promueve un conceplo de Ja educación superior, la separación de Ja educación del 
Estado en cuanlo a su aclividad y con una amplia autonomía de Ja Universidad con 
respeclo a su forma de gobierno que tenga (pero regida bajo las leyes y vida polf1ica 
del pafs), que sea nacional, pero vinculados Estado y Universidad encaminados hacia 
un mismo ideal. Dicho concepto es aceplado y el 22 de sepliembre de i9!0 se inicia Jos 
cursos bajo este conceplo [Rangel 1979, pp. 11-12]. 

En 1910, la siJuación de Ja educación es1aha de Ja siguien1e manera; había 12 mil 
escuelas en el país y 700 en el Distrilo Federal. Se rcslllblece la Universidad Nacional 
[pp. 37-38, Osburn 1982] 

Las oporlunidades de educación para el pueblo, anles y después de 1910; eran escasas, 
a pesar del carácter gratuito, los recursos que había los disponfan las clases acomodadas 
para mandar a estudiar a sus hijos al extranjero. Las masa!> populares concentraban sus 
escasos recursos para sobrevivir al hambre, ep!c..Jcmiru; y enfermedades infecciosas 
crónicas, la miseria y la ignorancia. El acceso a las instituciones educativas, para más 
del 80% de Ja población mexicana, era inalcanzable en una suprema siluación de 
libertad [Robles 1984, p. 73]. 

El periodo de Díaz (1884-1911) y en el avance de la Revolución, cmp~zó la carencia 
de In formación de personal docenle capaciJado; Ja carencia de esJablecimientos y 
recursos para el desarrollo de la docencia en las escuelas preparatorias, profesionales 
y de bellas artes; Ja asislencia muy irregular de Ja población estudiantil a Jos cursos; Ja 
mayoría de los estudiantes interrumpían sus estudios o los abandonahan~ la cerencia 
de recursos para el desarrollo de la enseñanza técnica !Robles 1984, p. 83]. 

La crisis educaliva no es nada favorable para el pueblo cu el año de 19!0, el 84% de Ja 
población era analfabeJa; el mayor número de analfabcJas se concentraba en el campo 
y en cuanto al analfabeJismo urbano alcanzaba a la mitad de la población. En base a 
estos datos, el 30 de muyo de 1911, el Congreso cxpedió un decreto para autorizar al 
Ejecutivo para que establezca en todo el tcrrilorio nacional escuelas de instrucción 
rudimentarias [Zoraida 1975, p. 107]. 

La democratización de la educación superior en el año de 1912 no era nada alentador, 
por ejemplo; sólo el 70% de 4,835 alumnos inscrilos en las escuelas preparalorias, 
profesionales y de Bellas Artes no concluyeron el ciclo escolar; esto muestra Ja crisis 
educativa como resultado de Ja inestabilidad de la vida social de la nación y Ja total 
desorganización de la educación [Robles 1984, p. 105]. 
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Las inconformidades sociales que se dan en el porfiriato se deben entre algunos al 
Panido Cientrfico, este panido tuvo gran influencia duranle la administración del 
gobierno del General Díaz, estaba compuesto por hombres de coltura que en su 
generalidad anlcpusieron sus intereses parJicolares a los de la mayoría de la población. 
Los ''Científicos", en su mayoría, llegaron a constituirse en latifundisJas y su política fue 
de prolección hacia los acaparadores de la Jierra. Además, los grandes propielarios, 
esclavizando a los peones en las haciendas y congraciados con el gobierno, eran los 
primeros en poner al servicio de la dictatlura, su dinero y poder1 para sostener a sus 
favorecedores, evilando o sofocando levantamientos [Bcnflcz 1939, p. 95]. 

La Iniciativa Privada (IP) empieza a consolidur sus intereses de clase y de formar sus 
propios cuadros rcprescntativo5.; para hacerlo lo rcalia1 a través de la educación. 

lJna de Jac;¡ instituciones educativas privadas más antiguas es la Escuela Libre de 
Derecho, fue establecida en el año 1912 [Rangel 1979, pp. 6-7). 

El lnslituto l'oliJécnico Nacional se fundó en 1917, esla institución se enfocó al área de 
la educación técnica, abre sus puerlas a parJir de 1922 en la Ciudad de México. Dicho 
InsliJulo lo formaron 17 escocias superiores que dependían de la Secrclaría de 
Educación Pública: Escuela Superior de Construcción, Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Escuela Superior de Ingeniería Textil, Escuela Superior de 
Comercio y Adminbtración, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y el Instituto 
Técnico Industrial, y más larde la Escuela de Medicina, Escuela de Medicina 
Homeopática, Escucl a lle Economía, Escuela de 1 ngenierf a Química, Escoel a de Física 
y Malemáticas, entre oJras. El Instituto Polilécnico Nacional se funda oficialmenle el 
2 de enero lle 1937 por el Presidenle Lázaro Cárdenas, aunque hubo algunas 
controversias que suscitó ante la opinión pública por la creación de este Instituto. Has Ja 
el año de 1961, por Decrelo Presidencial se crea el Cenlro de Invesligación y EsJudios 
Superiores Avanzados pcrleneciente al lns1i1uto PoliJécnico Nacional, que tiene como 
objetivos fundamentales la investigación y los estudios de posgrado [Rangel 1979, p. 8] 
[Osborn 1982, pp. 44-45][Roblcs 1984, pp. 160-161). 

En el año de 1917, fue un año de cambios en la educación: la creación del Instiluto 
Politécnico Nacional, la aceptación de la autonomía de algunas ins1ituciones 
educativas. La Universidad de Michuacán es autónoma a partir de 1917 y su Ley 
Reglamentaria se expidió hasta el 11 lle agosto de 1919 [Rangel 1979, pp. 12-13]. 

Después de que Sierra propuso la liberación de la educación superior del EsJado, 
Veuustiano Carranza, en 1917, reconoce la necesidad de separar a la Universidad del 
gobierno federal, como un organismo administrativo autónomo, y él deda: la 
Universidad, /ihre, corresponderá "a los altos fines para que fue creada, subsistiendo ajena 
a los fluctuaciones de la apolítica, independiente del poder polltico, libre de toda 
intervención oficial y sin las /imitaciones, la esclavitud burocrática y la tutela ministerial 
conquefueestablecidaen 1910." Es hasla 1929 cuando se obtiene la autonomía después 
de esforzadas luchas de maestros y alumnos [Robles 1984, p. 126]. 
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La tarea de José Vasconcelos fue muy sorprendente; como rec1or de la Universidad 
inicia la 1area de alfabetización y logrando convenir a toda persona que sabía leer y 
escribir en un maestro, y fue el promotor de la iniciativa para volver a organizar la 
Secre1arfa de Educación; porque había sido suprimido el Ministerio de Educación en 
1917 por el Presiden1e Carranza. Dicha promoción consis1fa en fundar un organismo 
que 1uviera jurisdicción sobre lodo el país, es decir, significaba la federación de la 
enseñanza. En ésta participan Ezequiel A. Chávez en un congreso que se reunen en 
1920 para promover el apoyo de los pedagogos de todo el país, mientras Vasconcclos 
hacía giras a provincia para obtener el apoyo popular y por último, el Presidente 
Obregcín introdujo tal iniciativa al Congreso y la Secretaría se crea por decreto Llcl 28 
de septiembre de 1921, Vasconcelos la recibe de Obregón el IO de octubre de 1921. 
Vasconcclos t!S el primer Secretario <le esta nueva Secretaría y la inaugura ofidalmente 
los servicios de la Secretaría de Educación Pública el 20 de julio de 1921. 

La Secretaría obtiene grandes ventajas como los presupuestos m:ís elevados que antes 
en la educación. El Secretario pone en marcha la cruzada nacional de alfabetización, 
con iniciativa de elevar el nivel cultural del país, la popularización de la cultura: 
educación para los campesinos, indígcnac;, técnica para la población urbana, creación 
de bihliotecas, publicación de libros populares. 

En los tres primeros años de existencia de la Sccrctarfo, reporta ha en 1923, que en 1922 
hubo26,065 macstros4ue instruían a l't)..t4,539alumnos cu JJ,-l87 cscuela3diMribuidas 
en toda la nación, esto fue un reto considerando que había una población de 15 millones 
de habitantes de una reducida clase media y con los problemas económicos, políticos 
y sociales que legaba un prolongado período de revolución armada [Zoraida 1975, pp. 
156-157] [Robles 1984, p. 95, p. 102]. 

Vasconcelos, también impulsa la educación en el país con la tradición de.,"Obligatoria, 
grat11itay laica." [Osborn 1982, p. 39]. 

Como una extensión de esta política educativa, el Instituto Científico y Literario del 
estado de San Lui1 Potosí se declara como Universidad de San Luis Potosí autónoma 
en 1923, su autonomía se hace efectiva hasta 1934 al Instituto, y es hasta 1949 cuando 
obtiene su autonomía y se denomina como Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
[Rangel 1979, pp. 12-13]. 

La inscripción en las universidades eltlre 1924-1925 antes del movimiento cristero era 
de 11,071 alumnos [Robles 1984, pp. 147-149]. 

Quizás, con la obra de Vasconcelos haya repercutido en la creación de instituciones 
educativos, la Universidad de Guadalajara se funda en 1925, siendo gobernador del 
estado de Jalisco, José Guadalupe Zuno Hernández. 

En 1926, es el año del levantamiento cristero, la situación educativa estaba así: hay 
2,000 escuelas rurales, 183,861alumnos,2,968 maestros y 85 inspectores. 
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El levantamiento cristero de 1926, primero fue una resistencia pacffica y luego armada 
por la aplicación de las leyes relacionadas con la educación: el 22 de febrero de 1926, 
el Reglamento Provisional de Escuelas Particulares; el 22 de julio, el Reglamento para 
la Inspección y Vigilancia de las Escuelas Particulares -la vigilancia de las escuelas 
abarcaba el plan de estudios, los libros de texto (deberían ser laicos, no importaba si 
eran los mismus que de la• escuelas oficiales), los métodos educativos, la escala de 
calificaciones y el cumplimiento del artfculo 3' Constitucional-, la ley deformada del 
Código Penal ... sobre delitos del fuero común y delitos contra la Federación, en materia 
de culto religioso y disciplina externa, el 14 de junio de 1926, y el 4 de enero de 1927, 
la Ley reglamentaria del Artículo 130 Constitucional [Zoraida 1975, pp. 162-163] 
[Robles 1984, pp. 147-148). 

Para el año de 1928, al término del régimen callista (D24-1928), México contaba con 
cinco universidades: Universidad de Puebla, fundada por decreto oficial como 
universidad en 1917; Universidad de Guadalajara, se funda por decreto oficial del 
estado el 25 de septiembre de 1925; Universidad Nacional del Suroeste fue fundada en 
febrero de 1922 por decreto oficial del estado (antes era el Instituto Cientffico y 
Literario del Estado de Yucatán); Instituto Cicnt!fico y Literario de San Luis !'otos( y 
la Universidad Autónoma del Estado de Michoacán fundada en 1917, correspondiente 
a los estados de Puebla, Jalisco, Yucatán, San Luis Potosf y Michoacán, respectivamente 
(Robles 1984, pp. 116-121] (Robles 1984, pp. 147-149]. 

En la administración de Pascual Ortfz Rubio, en 1930, la población era de 16'533,000 
habitantes; 66.5% pertenecían al sector rura~ y en relación a Ja poscción de las tierras, 
sólo el 1.5% de los propietarios poseía el 97% de la propiedad rural. Este dato muestra 
el resultado de las Leyes de Reforma [Robles 1984, p. 150). 

En la vida polftica de la nación, el 19 de octubre de 1933, la Cámara aprobó la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de México y con su pérdida de su carácter 
nacional (Zoraida 1975, p. 170). 

El proyecto de V'1sconce!os consideraba la participación de la cultura para hombres y 
mujeres por igual. En contraste, siendo gobernador Lázaro Cárdenas, apoya en la 
participación de la mujer en la revolución educativa. La mujer, tradicionalmente, ha 
sido marginada de los beneficios de la cultura y de la educación, éstas eran un privilegio 
de cierta clase social y exclusivamente para hombres; entonces, el acceso a la educación 
superior para la mujer era muy limitado o casi nula. A la mujer mexicana, en la 
administración de Lázaro Cárdenas, sólo le dio apertura en la educación técnica y 
tendría que conformarse con entrenamiento y labores comercia1es o artesanales, y con 
jornadas infrahumanas de trabajo. La mujer no tuvo un sitio igual al hombre, no se le 
permitía su participación en la vida intelectual o política en la República Mexicana 
[Robles 1984, pp. 116-121]. 

A principios del régimen de Cárdenas (1934-1940), en 1935, organiza e impulsa la 
educación técnica en base a las necesidades del país para el desarrollo económico. 
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Hasla el año de 1936, la enseñanza lécnica de México se impartla en escuelas de 
ingenierla, los ins1ilu1os de cient!ficos y literarios y la Escuela de Altos Estudios. Hay 
más oportunidades al acceso a la educación técnica con el funcionamiento del Instituto 
Politécnico Nacional. 

El sistema educativo nacional en lo que corresponde a la enseñanza técnica tenla 
algunas fallas, como las limitaciones docentes (no habla personal capacitado), la 
investigación cient!fica es muy reducida. Se revisan y se determinan los planes y 
programas de es1udio para formar los cuadros técnicos nacionales que se requieren en 
base a los modelos educativos extranjeros, esto es así por la dependencia en In que 
corresponde a los aspectos tecnológicos, pues esos tipos de planes y programas de 
estudio hablan dado buenos resultados en sus paises de origen [Rübles 1984, pp. 
160-161). 

La educación decae con la salida de J. Vasconcelos por cuestiones pol!ticas con Calles, 
con el Presidente Lázaro Cárdenas la impulsa y el gasto para ella lo mantiene entre 
15% y 17% en toda la administración, en 1937 alcanzó el 17.9%. Con Vasconcelos el 
15% del presupucslo lotal de la Federación, con Calles bajó a un 7%, a partir de 1930 
sobe a un 11 %, en 1933 se gasta el 14%. 

En cuanto a las actividades realizadas por el Presidente Cárdenas hacia la educación, 
estaba el apoyo ala escuela primaria, publicación de libros, folletos y material didáctico, 
bibliotecas populares, la lucha en contra el analfabetismo se dio en una organización 
en un Congreso de Educación Popular en 1937, más atención a los métodos de 
enseñanza. El consideraba que la enseñanza superior serla la responsable de proveer 
los cuadros técnicos y los servicios profesionales que apoyarla o la producción nacional, 
para esto era necesario actualizar sistemáticamente los planes y programas de estudio 
que inclolan a la educación técnica, acompaiiada de la experimentación dtecánica y la 
investigación sin omitirse las prioridades presupuestales [Zoraida 1975, p. 181] [Osborn 
1982, p. 39] [Robles 1984, p. 159]. 

Entre otra de sus actividades académicas de Cárdenas fue en apoyar con fondos para 
la creación de la primera escuela a nivel bachillerato para los exiliados españoles, el 
Instituto Hispano-Mexicano Ruiz de Alarcón. En agosto de 1939, se funda el Instituto 
Luis Vives y dan becas proporcionadas por la Secretarla de Educación Pública. En 
ambas instituciones se inscribían niños españoles en su mayoría. 

Por las tendencias pol!tica• de protección y defensa de los intereses de las clases 
trabajadoras adoptadas por Cárdenas, crea gran descontento con los grupos poderosos, 
principalmente entre los grandes propietarios, el clero y los extranjeros [Alba 1991, p. 
56]. 

En el régimen cardenista hubo todavla problemas pol!ticos. Un hecho sangriento causa 
la Reforma de 1933: la educación socialista; entre 1935 y 1939 hobo unos 300 maestros 
asesinados y muchos desorejados, victimas de la ignorancia fanática de un ladn y de la 
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demagogia desaforada del otro. Este fue el último hecho sangriento causado por tantas 
reformas o por cambios hechos a las Leyes Mexicanas en Jo relacionado a la educación, 
entre otros aspectos, y empieza ha haber calma polrtica en el pals, hasta cierto punto 
[Zoraida 1975, p. 1781. 

Como una concccucncia de esa polltica educativa, Ja educación socialista, se crea en 
1936 la Universid•d Autónoma de Guadalajara; tuvo entre sus organizadores y 
pioneros a los seguidores y primeros activistas de la militancia panista. 

Esta es la primern universidad privada que se funda en la República (Leonardo 1983, 
pp. 163-164) (Rohles 1984, p. 163, pp. 188-190] {R•ngel 1979, pp. 6-7]. 

Cárdenas t•mbién realizó otras obras de gran interés para México, como el reparto de 
tierras, la nacionalización de los ferrocarriles y la expropiación del petróleo. 

Con la Revolución Mexicana se dio la revolución educativa para confirmar la educación 
laica, el laicismo, que lo orientó hacia la formación democrática y posteriormente al 
populismo, o la educación popular (Robles 1984, p. l 1]. 

1.5 LA EDUCACJON EN EL PERIODO 1940-1992 

Después de los problemas sociales y políticos surgidos en el sexenio del Presidente 
Lázaro Cárdenas, viene la estabilidad política y social. En este periodo se inició el 
desarrollo de la educación superior de carácter privado, como una respuesta al Artículo 
3• Constitucional en contra de la educación socialista o contra la imposición del 
materialismo histórico para las escuelas n•cionales; entre los que sobresalen ante esta 
imposición están los jalicienses, los industriales leonenses y los jesuitas en la Ciudad 
de México, con sus instituciones educativas la Universidad Autónoma de Guadalajara, 
el Instituto Tecnológico yde Esludios Superiores de Monterrey y la Escuela Berzélius 
~hoy Universidad Iberoamericana·, respectivamente. 

Entonces, en el sexenio de Cárdenas, se fundan las universidades más importantes 
privadas, confesionales y empresariales en la República. 

Con la administración siguiente, del Presidente Manuel Avila Camacho ( 1940-1946), 
se da la estabilidad política con una alianza Estado y burguesfay es cuando empieza la 
calma política, y los beneficios de la estabilidad tamhién repercuten a la educación. En 
este rtgimen se reforma el Artículo 3' Constitucional en contra de la educación 
socialista, porque hay agitación de las clases media y alta por esa tendencia de 
educación. A partir de 1945, la educación mexicana volvería a ser libre de credo o de 
doctrina para permitir que el proceso diversificador de la enseñanza se desarrollara 
acorde a Ja desintegración de Jos ideales populares del levantamiento armado. Asf es 
como se inicia la multiplicación de establecimientos educativos de carácter privado 
{Leonardo 1983, pp. 135-136] [Robles 1984, pp. 188-1901 [Educación y Reíllidarl 
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Socioecon6mjca. Cenlro de Estudios Educalivos, A. C., México, prímera edición, 1979. 
pp. 104-110]. 

Para 1940, en México había ocho universidades públicas con 14,000 alumnos y sólo una 
particular, la Universidad Autónoma de Guadalajara (Osbom 1982, p. 45] [Edw:al:íún 
y Realidad Socipeconómica. Centro de Estudios Educativos, A. C., México, primera 
edición, 1979. pp. 104-110]. 

Por la guerra civil española hubo emigración hacia el país, entre intelectuales 
emigrnntes y el gobierno federal fundan la Casa de España y en 1940 se convierte en 
el Colegio de México; es una "Escuela Universitaria Libre" [Erl11cacióa y Renlidad 
Socjoeconómj¡;;¡. Centro de Estudios Educativos, A. C., México, primera edición, 1979. 
pp.104-110] [Raagel 1979, p. 7]. 

En 1943, se fundan la Universidad Iberoamericana -antes Escuela Berzélius rle origen 
jesuita-y el lnstilulO Tecnológico y de Esludios Superiores de Monlerrey (ITESM); la 
primera, es de tendencia cristiana y el instituto tiene implementado um1 educación del 
tipo técnico y cientffico, acorde a las necesidades del capilal de la región y como un 
desacuerdo a las polHicas de educación de ese tiempo que imparte el Estado y la 
Universidad Nacional Autónoma de México. La Secreiarla de Educación Pública 
reconoce a este instituto como "Escuela Libre Universilaria" en 1952. Esta insliludón 
está dedicada para formar los cuadros dirigemcs de los scclorcs dominates, del liltado 
as! como de la Iniciativa Privada y sin tomar en cuenla a la clase trabajadora; este 
instituto es exclusivo. 

El modelo de educación que imparte el TEC es parecido al sistema educativo de la 
EX-URSS y por las exigencias en cuanto a su matriculación tiene una similitud al 
sistema educativo japonés. 

En 1944, se funda la Universidad Veracruzana como un apoyo más hacia la educación 
superior. 

En la administración de Miguel Alemán Yaldés, en el año de 1946, se multiplican los 
establecimientos educativos de carácter privados, del clero por un lado, y por otro, hay 
una deficiencia de los niveles académicos en las universidades. 

En 1946, se funda el Instituto 1ecnológico Aulónomo de México (ITAM). Es a partir 
de 1960 cuando se fundan la mayorla de las instituciones educativas que funcionan en 
la actualidad (Leonardo 1983, pp. 119-120, pp. 135-136, pp. 203-206J(Robles 1984, pp. 
184-1901 ("Revista de la Educación Superior". Publicación trimestral de la ANUlES, 
Vol. X, Núm. 4(40), Octubre-diciemhre, 1981. C.R. p. 13] [Rangel 1979, p. 7J. 

En 1958, la situación de In educación primaria no era alen1adora: sólo el 5% de la 
población rural inscrila concluyen el nivel de primaria y de los inscritos en los centros 
urbanos concluyen dicho ciclo el 42% del total (Robles 1984, p. 225¡. 
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Algunas instituciones y organismos educativos se percatan y cuestionan ciertos 
problemas que hay en la educación mexicana y éstos se organizan en un organismo. 
Para el año de 1950, se funda la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior (ANUIES): ~on la representación de once universidades y doce 
instititos superiores, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Esta, con el carácter de 
organismo dedicado a fomentar las acciones favorables a sus eslablecimientos y a las 
necesidades del pafs; fungir como unidad consultiva, de la investigación y análisis de 
los asuntos de carácter pedagógico o administrativo, que contribuyera a mejorar los 
servicios educativos para atender la demanda de personal especializado del país 
[Robles 1984, pp. 184-190, pp.193-194]. 

Para el año de 1959, la educación superior en cuanto a cstablccimienlos es de 55 
exactamente en el país y atienden a 71,424 alumnos [Salmerón 1980, p. 124]. 

Al año siguiente, hubo cerca de 60 universidades con una población de B0,000 
estmJiantcs, aprmcimadamentc. 

El problema del analfabetismo para el año de 1961 es de 7.46 millones en el campo y 
3.42 en las ciudades [Robles 1984, pp. 212-213). 

La educación superior en el comienzo del año escolar de 1965 fue de 133,326 que 
. fueron atendidos por 84 instituciones [Salmerón 1980, p. 124). 

En 1970, México contaba con 118 universidades en las que conlaba con una matrícula 
escolar profesional de 220,000 aproximadamente. 

Entre escuelas preparatorias y profesionales había un tola! de 375,000 es1udiantes en 
el sistema universitario mexicano lEducacióo y Realidad Sacioeconómka, Centro de 
Estudios Educativos, A. C., México, primera edición, 1979. pp. 102-110]. 

Las tendencias de ta educación en el régimen de Luis Echcverrfa Alvarez ( 1970-1976), 
fue una educación nacionalisla y actualizada por proccdimicnlos eficaces para la 
enseñanza, y, habilitando a la población a la participación masiva en la actividad 
económica y cultural para superar las condiciones del subdesarrollo( ... ) [Robles t984, 
p.218]. 

Desde la época prehispánica has1a en la actualidad, la Ciudad de México ha sido el 
centro cultural, social, político, industrial, económico etcétera y como una extensión 
de ese centralismo también está en la educación. 

En cuanto a la distribución de los fondos federales para la educación superior no se 
han hecho en forma equitaliva en todo el territorio nacional. El Distrito Federal y las 
partes más desarrolladas del norte y noreste del país son las que ob1ienen por igual en 
recursos. En el Distrito Federal, los fondos que recibe son para sus dos gigantescas 
instituciones el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de 
México. A inicios de la adminimación de Echeverrfa, 1970, estas dos instituciones 
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reciben el 88% del total de los subsidios federales para la educación. Thmbién la 
población estudiantil está concentrada en el Distrito Federal, aproximadamente un 
45% de todos los estudiantes mexicanos están inscritos en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y en Instituto Politécnico Nacional. 

En 1970, la población estudiantil para bachillerato fue de 230,676 y para 1977 pasó a 
652,580 [Rangel 1979, pp. 46-47). 

En 1971, la población estudiantil estabadislribuida en 67,000 estudiantes en ingeniería, 
55,000 estudiantes en admnistración y 45,000 estudiantes en medicina y odonlología. 
Estas cifras indican la demanda o preferencia de ciertas carreras por los alumnos y 
también indica que hay desorganización de Ja educación superior con respecto a las 
necesidades de personal capacitado necesario para el desarrollo del país [Osborn 1982, 
p.46). 

En el mismo año, el Instituto Politécnico Nacional y Ja Universidad Nacional 
Autónoma de México tenían de estudiantes 80,000 y 135,000, respectivamente. Estas 
dos instituciones absorben el 88% de la población estudianlil de la Ciudad de México 
y en las 34 universidades es el 12% que son aproximadamente 28,800 estudiantes. La 
Universidad Iberoamericana tenla 5,000 esiudiantes [Osborn 1982, pp. 52·53). 

En forma global, la población estudiantil comprendida emre escuelas preparatorias y 
profesionales fue de 375,000 estudiantes, ello es un avance que se dio en 1970. 

En 1971 existían 125 universidades, de ésas, 36 se localizaban en el Distrilo Federal. 
El 55% de la población estudiantil universitaria del país es1udian en el Distrito Federal 
y sólo el 45% estudian en el interior de la República. Cerca del 85% de los es1udiantes 
del Distrito Federal se concentraban en las inslituciones de el IPN y en la UNAM y 
además éstas dominan a las restantes, las 34. En el caso del interior de Ja República, 
solamente Ja Universidad de Guadalajara, Ja Universidad Autónoma de Nuevo León 
y Ja Universidad Autónoma de Puebla tenían matrículas de más de 10,000 estudiantes, 
Ja má.• grande de éstas es la Universidad de Guadalajara con 30,000 estudiantes. De 
esas 125 universidades, de las cuales, 77 son de carácter público que corresponde a un 
62% y 48 no público que corresponde el 38%; las 77 tenfan (405,000) casi el 90% de 
los 450,llOOestudiantes del país y el IPN y Ja UNAM tenían mi la mitad de estas sumas. 
El otro sector de 48 universidades. sólo es de 45,000 estudiantes a su correspondiente 
10%. Esto nos da una pauta del tamaño de las universidades privadas, y las más grandes 
de este grupo son Ja Universidad Autónoma de Guadalajara y el Instituto Tecnológico 
y de Estudios de Monterrey. Lo pequeñas de estas universidades, una tercera parte de 
la• universidades públicas y privadas matriculan más de 2,000estudiantes. Estas no eran 
suficientes parn cuhrir la clemonda. 

En el ciclo escolar de 1970-1971, había cerca de 50,000 escuelas primarias y jardines 
de niños en el pafs, de las cuales; 4,000 son particulares y c¡ue corresponde sólo el 8%. 
Entre escuelas secundarias, preparatorias y vocacionales eran 5,600, de éstas; 3, 192 son 
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particulares que corresponde el 57%. Y hay 125 universidades, de las cuales; cerca de 
47 universidades son particulares que corresponde el 38%. 

En dicho ciclo, en relación a la población estudiantil se daba así: hubo 9.5 millones en 
el nivel de primaria, de los cuales; 760,000 eran particulares y que corresponde el 8%; 
aproximadamente 1.6 millones estuvieron inscritos en los niveles intermedios, de éstos, 
46,400 eran particulares y que corresponde el 29%. En el nivel de licenciatura fueron 
250,000 estudiantes, de los cuales, 35,000 estuvieron inscritos en universidades 
particulares y que corresponde el 14% [Osbom 1982, pp. 40-42, p. 45, pp. 51-52] 
[Educación y Re ali clac! Socioeconómjca. Centro de Estudios Educativos, A. C., México, 
primera edición, 1979. pp. 104-110). 

Pero la deserción escolar en 1971 es muy alarmante, en la ciudades el 54% de los niños 
completaron la enseñanza primaria de seis años y en cambio, en las zonas rurales sólo 
era el 9% [Robles 1984, p. 226]. 

Las estadísticas reflejan la demanda educativa y la capacidad para satisfacerla en el 
nivel superior; para 1959 se inscribieron 68,430 estudiantes y en 1972 se inscribieron 
310,471; esto demuestra que casi se triplicó la demanda en dicho periodo (EdJK¡¡¡;j{¡¡¡ 
y Realidad Socioecooómjca Centro de Estudios Educativos1 A. C.1 México, primera 
edición, 1979.p. 45). 

La población escolar para el nivel de licenciatura, la SEP registró 484,425 alumnos en 
la República en el ciclo escolar 1974-1975 que se hallaban inscritos en 132 
establecimientos educativos, de los cuales; 119,714 le correspondían a la UNAM, 
61,867 al IPN, 39,400 a la Universidad de Guadalajara, 23,722 a la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y 19,204 a la Universidad Veracruzana [Robles 1984, p. 228]. 

Las inscripciones en la educación superior en el ciclo escolar 1970-1971 fue de 271,275 
y para el ciclo 1975-1976 de 542,695; esto es 453.7%, ésta cifra muestra un incremento 
a la demanda de instrucción a nivel superior en comparación al ciclo 1974-1975. 

La concentración de estudiantes a nivel superior estaba en los estados de Nuevo León, 
Jalisco y Puebla. En 1976, el 88% de la población total, o sea 478,245 estudiantes, se 
concentraba en las universidades públicas y altamente subsidiadas; esto implica una 
gran carga de financiamiento para el Estado {Educación y ReaHdad Sodoeconómjca, 
Centro de Estudios Educativos, A. C., México, primera edición, 1979. p. 143). 

A pesar del programa educativo del régimen de Echeverría, la educación nacionalista, 
para el año de 1974, hay en el país doce millones de analfabetas y 19 millones de 
desnutridos; este es un problema social muy grave y que afecta principalmente a los 
infantes [Silva 1974, pp. 9-10). 

En 1977, el país contaba con 230 instituciones de educación a nivel superior, de ésas, 
52 se ubicaban en el Distrito Federal y zona metropolitana y el resto, 178, en el resto 
de la República. En relación a la población escolar de educación superior 



20 1.5 lA EDUCACION EN EL PERIODO 1940-1992 

-comprendidos los de licenciatura y de posgrado-, 261,184 estudiantes en el Distrito 
Federal y 324,758 en el resto del territorio nacional. De los 324,758 y 117,897 
corresponden a los estados de Jalisco y Nuevo León. Es decir, en tres entidades hay un 
total de 379,081 estudiantes, siendo un 64.6%; esto muestra la concetración de 
estudiantes, servicios, oportunidades de empleo y de recursos económicos [Rangel 
1979, p. 87]. 

En la década comprendida entre 1970 a 1980, hay desarrollo de la educación; en 
relación a la educación técnica en 1970 habla 18 establecimientos y para 1980 se 
incrementó a 69. En licenciatura, para 1970, la matriculación es de 36.5% y en 1980 
pasó a 51.2%. Este incremento se debió a la fundación de la Universidad Autónoma 
de Baja Calirfonia Sur, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárcz, la Universidad 
Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de 'Daxcala y la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

En cuanto a la educación de canlcler privado, en dicha década, casi se triplicó su 
población escolar. Tumhién se incrementó el número de establecimientos educativos, 
en 1970 habla 50 y para 1980 llegó a más de 100 establecimientos; de los cuales, más 
de 50 están ubicados en el Distrito Federal y los restantantes en las ciudades 
importantes de Monterrey, Guadalajara y Puebla [Plan Nacimrnl de Eth1cación 
Superior Uneamjentos &enerales para el pecfoclo 198J/1991. Coordinación Nacional 
para la Planeación de la Educación Superior; SEP -ANUIES; México, 1981. pp. 86-78]. 

En la mencionada década, en el nivel superior, las instituciones de educación privada 
orientan sus carreras hacia las áreas administrativas. Hay un decremento de solicitud 
de carreras en las áreas técnica porque hay una escasez de recursos humanos para tales 
áreas. 

La Educación Primaria, cnlre los ciclos 1970-1971 hubo de egresados el 62.2% y pasó 
al 83% en 1980·1981 (Plan Nacional de Educación Superior 1 jnramjcntps generales 
para el perfoclo J98J11221. Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 
Superior; SEP-ANUIES; México, 1981. p. 77]. 

La Educación Media Superior o Postsecundaria, en 1270 egresan 90,000 estudiantes 
de bachillerato a 247,000 egresados en 1980 [Pian Naciomil de Educacj(m S11peripr 
LjneamjenJos ~enernles para el pcr(oda 1281/1991, Coordinación Nacional para la 
Planeación de la Educación Superior; SEP-ANUIES; México, 1981.p. 78). 

En la Educación Superior, hay un crecimiento de 167% en el ingreso al primer grado 
de licenciatura y de 238% en la matricula total, durante los periodos 1970-1971 y 
1980-1981 [Plan Nacipnnl de Ech1cación S11perior 1 joeamjenros generales para el 
perfodp 12BJ1!29J. Coordinación Nacional para la Plancación de la Educación 
Supcrior;SEP-ANUIES; México, 1981.p. 79]. 
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Hay un desequilibrio entre la educación superior y las necesidades del pals; es lo que 
causa, por ejemplo, la saturación de algunas carreras y en otras hay escasez de 
estudiantes, en el mercado profesional se tiene causas como el desempleo o el 
subempleo y sin pasar esto con las carreras de las áreas técnica [Plan Nacional de 
Educacjón Superior 1 jneamjentósgeneralespara elpcríodg t281/J92J Coordinación 
Nacional para laPlaneación de la Educación Superior; SEP-ANUIES; México, 1981. 
p. 87J[Rangel 1979, p. 49). 

La distribución de la población estudiantil está desproporcionada, para antes de 1978, 
cerca del 45% de la población escolar era del Distrito Federal, mientras el 55% se 
distribufa en el resto del territorio nacional. Solamente el Distrito Federal y las 
capitales de Jos estados de Nuevo León y de Jalisco se concentraba el 65% de la 
población escolar total del nivel superior del país. 

En relación a la distribución de las instituciones educativas del nivel superior hasta el 
año de 1978, había 140 no privadas y 110 privadas, con una población del 86% y 40%, 
respectivamente [I a planeacióa de la educadóll..fillj!CÚ!ll~. Primera edición 
1978. ANUIES. pp. 32-33). 

La distribución de las universidades están en las ciudades capitales de los estados, por 
lo general, excepto para los estados de Jalisco y Nuevo León que tienen dos 
universidades, uoa pública y una privada [Osborn 1982, p. 54). 

Las instituciones educativas privadas han promovido e] desprestigio conslante de las 
instituciones públicas o oficiales y autónomas en lo relacionado a lo académico, por 
ejemplo, en el mercado de trabajo profesional los graduados del Instituto Politécnico 
Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México tienen muchas 
dificultades para ser empleados que de los provenientes de instituciones privadas; esto 
no se trata de eficiencia sino al resultado de la polftica vociferante de Jos grupos que 
demandan, por todos los medios que a su alcance tienen, un Jugar en las aulas sin 
requisitos previos [Robles 1984, p. 198). 

A partir del problema estudiantil de 1968, Ja burguesía utilizó todos los elementos a 
disposición para desprestigiar a la UNAM; entre algunos, Jos medios de comunicación 
masiva, la creación de instituciones del tipo "comerciales" que abarcaban del nivel 
superior, escuelas técnicas, normales y comerciales. La desacreditación tuvo mucho 
efecto, porque aumentó la demanda de educación de carácter privado, porque ahí "si 
se garantizaba el empleo' [Leonardo 1983, pp. 207-212). 

En los inicios de esta década de los 90's, en la actual administración, de Carlos Salinas 
de Gortari (1988-1994), se están dando cambios en lu educación, con privilegios 
particularmente hacia el clero. 
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Thmbién en dicha administración, se plantean políticas con nuevas metas para mejorar 
la calidad de la educación para la modernización del pals, plasmadas en algunos 
documentos. 

La educación hasta el año de 1991, según el Anuario de la ANUIES, en cuanto a 
demanda se refiere son preferidas las áreas de estudio en el orden siguiente: la de mayor 
demanda está las Ciencias Sociales y Administrativas en un 48.3 %, en Ingeniería y 
Tecnologla de 31.99 %, en Ciencias de la Salud es de 9.9 %, en Ciencias Agropecuarias 
de 4.1 %, en Educación y Humanidades de un 3.2 %y en Ciencias Naturales y Exactas 
de2.3%. 

La educación en el régimen público se está dando un decremento en la demanda y ésta 
se incrementa en el régimen privado. Por ejemplo, en 1990 en el régimen público hubo 
una población de 890,372 que ocupa el 82.58 % contra el régimen privado rle 187,819 
que ocupa el 17.42 % y en año de 1991, el pÍlhlico tuvo una población de 891,524 que 
corresponde al 81.70 % contra el privado de 199,800 que corresponde el 18.30 %, ver 
tabla de <latos estadlsticos "Población Nacional de Estudiantes de Licenciatura por 
Régimen Público o Privado". 

Al inicio del ciclo escolar de 1990-1991 en el pals y en todos los niveles, el sector plihlico 
contaba con 159,544 escuelas y el privado con 15,602 que le corresponde el 9.90 %. La 
población escolar para el público fue de 25'1J.16,047 y el privado con 2'462,176 
correspondiente a un 9.83 %. 

1.6 ALGUNOS Al.PECTOS DE lA EDUCACION MEXICANA 

1.6.1 Estructura y organización de la educación 

La Educación Mexicana está clasificada en Niveles Educativos. El Nivel EdiJcativo es la 
etapa o fase secuencial completa con que se estructura un tipo educativo. los Niveles 
Educativos los podemos conceptualizar en dos aspectos: el Currlculum y su 
determinación por los Planes y Programas de Estudio; el primero, comprende de varios 
aspectos como es el contenido, la estructuración lógica, indicación de la secuencia de 
como debe darse el aprendizaje, la naturaleza y los tipos de trabajo que realiza el 
personal docente, y nivel de los conocimientos que deben m alcanzados en el plan de 
estudios. El segundo, es para asegurar la homogeneidad de los mismos, enmarcar el 
perfil de capacitación, al tiempo que regula el orden y la extensión de los tiempos y 
contenidos asignados. Como característica de los planes de estudio es que 
proporcionan un panorama general del proceso de enseñanza-aprendizaje; en éste se 
indica la extensión en tiempos determinados en ciclos escolares, así como el proceso a 
seguir para obtener el grado y sus caracteristicas que debe contener éste, y la relación 
de actividades académico--admnistrativas a realizarse. 
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Un ciclo escolar es un equivalente a un ai\o en el que se divide el cumplimiento de un 
plan de estudios, generalmente, inicia en septiembre. O lo podemos decir así: un ciclo 
escolar es una parte mínima de una división de un plan de estudios en actividades 
académico-administrativas dados en una fase o etapa de tiempo. Entonces, los planes 
y programas de estudio están divididos o determinados en ciclos escolares, y estos ciclos 
los hay en años escolares, semestres, trimestres, etc. 

Se entederá por Plan y Programas de Estudio como el conjunto de asignaturas o materias 
en el sentido de cursos teóricos, prácticas de laboratorio, talleres, prácticas y 
seminarios, e incluyendo los exámenes y otros requisitos con el fin de que aseguren la 
preparación integral del alumno ·persona admitida en cualquier nivel o modalidad por 
una institución educativa para recibir formación académica o profesional-. 

En otras palahras, el plan de estudios determina la estrategia del proceso de enseñanza, 
mientras que la currfcula establece las tácticas a seguir. 

Los Niveles Educativos del Sistema Educativo Mexicano están clasificado~ de la 
siguiente forma: 

La educación del tipo elemental lo componen: 

Pre-escolar, o Pre .. pritnaria, o Kindergarden, o Jardín de Nilios: son 
establecimientos educativos tipo taller destinados para niños con la finalidad de 
introducirlos a una dinámica eswlar, antes de ingresar a la Primaria. Este nivel 
ya tiene mucha demanda, comprende un afto escolar y ya es obligatorio. 

La Educación Básica o Primaria. Esta es obligatoria para todos los mexicanos, 
está comprendida en seis ai\os escolares y al finalizar este ciclo la SEP expide un 
certificado. Este plan de estudios consta de las áreas programáticas: español, 
matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación a1trstica. educación 
física y educación tecnológica. 

La educación del tipo medio tiene catácter formativo y terminal y lo wmponen: 

La Educación Media Bá.iica o Secundaria. Esta también es ya obligatorio, 
comprende de tres años y al finalizar el ciclo la SEP expide certificados. Hay 
algunas secundarias que se imparte un área técnica. Este nivel educativo, la 
secundaria, tiene sus propias modalidades: secundaria general para adolecentes. 
secundaria general para trabajadores, secundaria tecnológica industrial, 
secundaria tecnológica agropecuaria, secundaria tecnológica pesquera y 
te1esecundaria {Plan Nacional de Educaci(m Superjor 1 ioeamientos ¡enerales 
para el perfodo !98111991. Coordinación Nacional para la Planeación de la 
Educación Superior; SEP • ANUIES; México, 1981. pp. 102-103, p. 205] 
[Educación 1970-1976. SEP. México. pp. 26·30]. 
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la Educación Media Superior, o Postsccundaria, o PreparaJoria, o Bachillemto: 
Son es1udios de educación media superior, de carácter propedéutico, pos1eriores 
n los de secundaria y antecedentes de los de nivel licenciatura. En algunas 
escuelas estatales comprende de dos años mien1ras que en el Distri10 Federal y 
área metropoli1ana y los estados es de tres años, y al finalizar el ciclo se expiden 
certificados siendo avalados por la SEP. l'dmbién hay bachillerato estructurado 
en semestres. En algunos establecimientos de bachillerato se imparten áreas 
técnicas. 

El universo de materias en la currícula de la educación media supcriur está dividida en 
cinco categorías: la primera, comprende el lenguaje, que incluye lengua nacional1 

extranjera y lenguaje simbólico; la segunda, el método; la tercera, ti hombre de su 
sociedad; cuarta, el hombre en sus tiempo, dividido en ciencias naturales, ciencias del 
hombre y actividades artístcas; y la última, la quinta, está formada por las tecnologías. 

La educación del tipo superior o de tercer nivel está compuesto por: 

la Educación Superior (Lice11ciat11ra). Este nivel puede estar determinado en 
varios ciclos escolares (años, semestres, trimestres) dependiendo de Jos planes 
de estudio de las instituciones educativas y al término de estos planes se expiden 
títulos o certificados avalados por Ja SEP. en Ja mayoría de los casos. En algunas 
carreras ·conjunto de estudios y actividades que debe cursar y realizar un 
estudiante para obtener un título profesional- se imparten áreas de 
especialización. 

POSGRADO. Este es considerado en México como el cuarto nivel. Este tiene dos 
grados: 

Maestrfa. Su duración y el tipo de ciclos está en función de Jos planes de estudio 
de las instituciones educativas, al finalizar se expide el título de grado de maestro. 
Para la maestría, se conduce en obtener un grado, el de maestro: tiene por 
objetivo profundizar en un amplio campo disciplinario y con orientación a la 
docencia o a Ja investigación. En este nivel se le desarrolla al profesional una 
amplia y alta capacidad innovadora y formarlo en Jos métodos de la investigación, 
así como preparar personal docente de alta calificación. 

Doctorado. Este nivel está determinado en base a la duración y de los ciclos 
escolares de los planes de estudio y al finalizar se expide el título de grado de 
doctor. El doctorado, es el máximo grado académico que ofrece el sistema 
educativo mexicano, tiene Ja finalidad de preparar recursos humanos para la 
investigación original y dotar al estudiante de capacidades para realizarla en 
forma independiente [Coloquio- 1 os Grnndes Problemas educatjVos de Méxjco· 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Estudios de Posgrado, Facultad de Filosof!a 
y Letras - UNAM; 1984. p. 58] [Plan Nacional de Edncacjón Superior 
LincamjenJos eenerales para el período 198111991. Coordinación Nacional para 
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la Plancación de la Educación Superior; SEP • ANUIES; Mé<ieo, 1981. pp. 
102-103, p. 205]. 

La educación normal en todos sus grados y especialidades están comprendidas en la 
educación del tipo superior. 

'llcnico. fate nivel se da como una alternativa para capacitar personas que por sus 
intereses no quieren estudiar una carrera a nivel de licenciatura. Para ingresar a este 
nivel se puede hacer después de terminar el plan de estudios de Secundaria y el nivel 
técnico es terminal, es decir, no hay planes de estudio que se puedan estudiar después 
de ser técnico. 

Diplomado. Este nivel varía en tiempo por el plan de estudios en cuestión en base a los 
objetivos establecidos. Este nivel es terminal. 

Especializació11. Se imparten especializaciones a nivel de licenciatura y de posgrado. 
En la especialización, a su término se expide un diploma, y el objeto es preparar al 
profesional en algunas de las distintas ramas de una profesión; para ello, se le 
proporciona amplios conocimientos de una área determinada adiestrándolo en su 
ejercicio práctico, con el carácter de ser aplicativo y constituye una profundización 
académíca en la preparación de los profesionales. 

Las carreras a nivel de licenciatura se pueden dividir en seis grupos de acuerdo 
al tipo de estudios que ofrecen: 

Ciencias Naturales y Exactas 

Ciencias Médicas 

Ciencias Agropecuarias 

Ciencias Sociales y Administración 

Educación y Humanidades (Rangel 1979, p. 50] 

Una característica esencial de lo educación superior mexicana es que, los planes y 
programas de estudio emanados de la reforma educativa se fundan, además, en los 
siguientes principios: en la actualización cientlfica, en la actualización didáctica, la 
e<perimentación pedagógica y la evaluación permanente [Educación 19W-1976 SEP. 
México. pp. 24-25}. 

La educación mexicana comprende varios aspectos fundamentales, el proceso de la 
ensefiaoza, el aprendizaje, la investigación y la difusión de la cultura. lln cuanto a la 
investigación, está considerada en sus tres características básicas, aplicadas y su 
orientación hacia el desarrollo experimental 

La educación se desarrolla y lo seguirá haciendo porque es importante para la 
sobrevivencia del Hombre. Por eso, en su significado más amplio, la educación es el 
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proceso mediante el cual los individuos en formación son introducidos en la herencia 
cultural de la sociedad en que viven; dicho proceso mantiene viva la tradición heredada 
de la cultura y al mismo tiempo es la fuente de toda renovación. Una comprensión más 
amplia de la cultura del hombre, es partiendo de su historia; porque de algún modo lo 
que se desarrolla y cambia en la historia es el Hombre y las formas de su cultura 
[Salmerón 1980, p. 136). 

La educación se imparte en los siguientes tipos de instituciones o establecimientos 
educativos: pre·escolar, escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas de 
preparatoria o de bachillerato, vocacionales del !PN, escuelas de preparatorias y de 
CCH de la UNAM, escuelas técnicas, escuelas normalistas, institutos y universidades 
que cumplen cada una de sus funciones por la cual fueron creadas. 

1.6.2 Modalidades y características de la educación 

La población mexicana requiere de educación, como tarea social 1¡ue debe transformar 
y dar respuesta real a las exigencias de nuestra sociedad actual y futura; el único 
organismo nacional, constitucional que ia brinda y la regula es la Secretaría de 
Educación Pública. Entonces, la Secretarla de Educación Pública (SEP) tiene la 
facultad de expedir Cédula.<, Certificados y 11111/os Académicos de carácter oficial y de 
reconocimiento nacional como internacional. La educación mexicana es democrática, 
es decir, se brindan todas las oportunidades de acceso a ella a todos aquellos que as! la 
demanden. 

La SEP, sus normas y reglamentos, como organismo, le dan el carácter y capacidad para 
determinar y delegar el compromiso de la educación a las instituciones con el fin de 
apoyar la tarea de la educación del pa!s, constituyéndose de esta forma en instituciones 
como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. 

Con el desarrollo de la educación en los diferentes aspectos sociales y pol!ticos y la 
necesidad de cubrir la demanda de educación, surge la incorporación de los planes y 
programas de estudio a las institudones educativas o la SEP que tienen los planes de 
estudio oficiales1 y las corporaciones educativas que solicitan este convenio son 
supervisadas por las instituciones o por la SEP, según sea el caso. 

En general, por su tipo de orgnniznción administrativa, el Sistema Educativo Mexicano 
lo constituyen por la educación impartida por el Estado -Secretarla de Educación 
Pública-, sus Organismos Descentralizados y los particulares con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de los planes de estudios. Las institueines educativas 
las podemos clasificar as!: 

Universidades públicas autónomas 

- Universidades públicas estatales 
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- Instituciones federales que dependen del Estado o de la SEP 

- Universidades privadas libres o independientes 

- Instituciones educativas privadas, son reconocidas por las universidades 
autónomas, por la SEP, por organismos descentralizados, por los gobiernos de los 
estados, o que les ha sido concedida capacidad para otorgar reconocimiento a 
estudios profesinales (PJan Nacional de Educacjóa Superior [ ineamjcntos 
~cnerales ¡¡ara el periodo 198l/!99I. Coordinación Nacional para la Planeación de 
la Educación Superior; SEP -ANUIES; México, 1981. p. 206] (Osborn 1982, p. 67] 
[La plaaeación de la edncación superior en Méxjco, Primera edición 1978. 
ANUIES. pp. 32-33] ["Revista de la Educación Superior". Publicación trimestral de 
laANUIES, Vol.X,Núm.4(40),0ctubre-diciembrc, 1981.C.R.p.14] [Rangel 1979, 
pp. 33-34, p. 83] . 

La educación mexicana es pública o privada, esta distinción se refiere más a la 
antimonia entre función de hegemonla-de carácteridiológica-yfunción de dominación 
de los grupos de la sociedad civil (clero, burguesía, sectores importantes de Ja clase 
media, intelectuales liberales) por impedir la constitución de un monopolio educativo 
por parte del Estado -que es una circunstancia polftica-. Patricia de Leonardo define a 
la educación privada como: "la educación formal o escolarizada que aunque tiene 
carácter público o abierto, no se encuentra en manos del Estado sino en manos de la 
sociedad civil" [Leonardo 1983, pp. 15-33]. 

Otra caractedstica del Sistema Educativo Mexicano, es la posibilidad de la apertura de 
dos tipos de enseñanza, el primero, el Sistema Escolarizado o Fom1a/: los alumnos van 
a tomar sus clases en las aulas, la enseñanza-aprendizaje: es en el diseño de material 
de cursos, aqu! la creatividad recae en la institución. El segundo, el Sistema Abierto: los 
profesores son los tutores, asesoran a los alumnos, no preparan clases; los alumnos sólo 
van a tomar sus asesorías, no existen las clases: Ja creatividad ~e acerca hacia el 
estudiante; el enseñanza-aprendizaje: es el de auto-aprendizaje. 

La implantación del Sistema Abierto fue para dar mayor cabida a la población 
estudiantil, para ayudar a los alumnos que viven muy retirado de las instituciones, el 
alumno puede terminar el plan de estudios antes o después del plazo fijado en el plan 
de estudios, no hay edad lfmite o de espacio para su ingreso, se cuenta con ílexibilidad 
en el ritmo de aprendizaje individual, hay motivación y propicia el autodidactismo y a 
laautoevaluación, permite además el aprovechamiento de lo!' recursos existentes tanto 
humanos y financieros, y este sistema ya tiene más aceptación entre la población 
estudiantil. 

Ambos sistemas tienen la misma Igualdad, alcanzar la finalidad esencial de toda 
institución educativa, la formación integral del hombre. En el caso de la educación 
superior, la universidad es la proyección institucional del estudiante [Salmerón 1980, 
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p. 65) [La planeación de la educación superior en México Primera edición 1978. 
ANUIES. p. 32). 

Se ha desarrollado Ja ampliación de Ja educación mexicana, porque hay más 
posibilidades a su ingreso, las modalidades de enseñanza-aprendizaje distintas a Ja 
tradicional -Ja formal o escolarizada·, ahora se cuenta con sistemas de te!esecundaria, 
Ja instrucción personalizada, la educación abierta y por correspondencia; todas estas 
formas de enseñanza-aprendizaje son para el desarrollo de las habilidades propias del 
autodidactismo [Plan Nacional ele Educación Superior I jncamientos Kcnerales para 
el período 198111291. Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 
Superior; SEP • ANUIES; México, 1981. pp. 80-81) [Educación y Renliclad 
Socineconómica. Centro de Estudios Educativos, A C., México, primera edición, 1979. 
pp. 70-71). 

La educación superior nacional es completa, porque, por su naturaleza y funciones se 
organiza en tres áreas formativas y que son las siguientes: la cienllfica, la tecnológica y 
Ja humanística [Ln plancacjón de la educación superior en México. Primera edición 
1978. ANUIES. p. 26). 

1.6.J La educación en su contexto social, po!!tlco y económico 

Como característica principal de algunas instituciones de nivel superior estatales, 
descentralizadas del Estado y autónomas (UNAM, IPN, UAM, entre otras) son las que 
generan científicos, investigadores, técnicos, profesionistas, docentes y demás personal 
necesario para realizar las actividades académico-administrativa• de las mismas 
instituciones como de los establecimientos educativos privados, esto es, los 
establecimientos privados sólo generan profesionistas para el campo de trabajo nada 
más. Podemos aventurarnos que la SEP, la UNAM y el !PN son la.• instituciones que 
más han contribuido en la vida y desarrollo del pals [La planeación de Ja educación 
superigren Méxjoo. Primera edición 1978. ANUIES. p. 32). 

Las instituciones esta tale~ descentralizadas del Estado, autónomas cuentan con el total 
apoyo financiero por parte del Estado o del gobierno federal, son éstas quienes más 
contribuyen al desarrollo económico, social, cultural, cientffico y tecnológico del pafs, 
porque hay un compromiso social. Y el Estado tiene como misión el educar a la 
sociedad que represenia. En cambio, no sucede lo mismo en su totalidad con las 
instituciones privadas, porque ellos se autofinancfan. Sin embargo, varias de las 
universidades libres reciben aportaciones por concepto de donaciones de algunsas 
fundaciones extranjeras, principalmente de origen de los Estados Unidos de 
Norteamérica [Osborn 1982, pp. 120-123, pp. 147-160). 

En general, las instituciones educativas tanto públicas como privadas pueden tener 
como posibles fuentes de financiamiento: Las aportaciones directas de los estudiantes 
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como lo son las inscripciones y colegiaturas, por aportaciones indirectas de exalumnos, 
por donativos de empresas y particulares, por productos de la venta de servicios no 
docentes, o por productos derivados de actividades de extensión, por apoyo de 
fundaciones y organismo~ entre ellos como el CONACYT, por subsidios federales y 
estatales y por productos finanderos generales por patrimonios ["Revista de Ja 
Educación Superior'. Publicación trimestral de la ANUIES, Vol. X, Ní1m. 4(40), 
Octubre-diciembre, 1981. C.R. p. 56]. 

Entre algunos problemas de la educación está la falla de orientación vocacional, en el 
ciclo esoclar 1976-1977, hay un registro a licenciatura del 33% a las carreras del área 
de ciencias sociales, 22% al área de salud con el 16% sólo en medicina, y el resto, el 
15%, para las áreas agropecuarias, ciencias exactas y naturales, y de humanidades en 
este orden [I c:t planeación de Ja educación superior en Méxjc;o, Primera edición 1978. 
ANUIES. p. 34} (Plan Nacional de Edncación Superior 1 jneamjenJns generales para 
el período 198l/l291 Coordinación Nacional para Ja Planeación de la Educación 
Superior; SEP • ANUIES; México, 1981. p. 130). 

Considerando la sección 1.7 Algunos Datos Estadfsticos, observando el cuadro 
estad!stico titulado "Población Tutal de Licenciatura y Tecnológica por Arcas de 
Estudio' de 1991; notamos el grave problema de la preferencia de ciertas áreas de 
estudio y el rechazo de otras: de las Ciencias Sociales y Administrativas la demanda va 
en aumento, del 37.D3 % en 1979 al 48.34 % en 1991; en Ingenie ria yTecnolog!a donde 
la demanda crece poco, de 27.90 % en 1979 al 31.99 % en 1991; en Ciencias de la Salud 
donde se nota que la demanda decrece algo considerable, de 2154 % en 1979 al 9.98 
% en 1991; en Ciencias Agropecuarias la demanda va decreciendo, de 7.94 % en 1979 
al 4.13 % en 1991; en Ciencias Naturales y Exactas la demanda decrece, de 3.03 % en 
1979 al 2.32 % en 1991; y Educación y Humanidades va creciendo un poco la demanda, 
de 2.52 % en 1979 al 3.22 % en 1991. 

La preferencia por ciertas carreras causa que haya sobrepoblación o desempleo y en 
otras carreras haya demanda. El sector productivo no absorve toda esa población 
profesional por la falta de un desarrollo educativo acorde a las necesidades del pa!s; es 
decir, la falta de planeación de la economla nacional entre los sectores productivo, 
educativo y del Estado [ColoQ1iiff Los Grandes Problemas educativos de MéxjcO" 
Secretarla Ejecutiva del Consejo de Estudios de Posgrado, Facultad de Filosofía y 
Letras. UNAM; 1984. p. 71) [Plan Nacional de Educación Superior 1 jneamientos 
~enerales para el perlado 198!11991. Coordinación Nacional para Ja Planeación de la 
Educación Superior; SEP • ANU!ES; México, 1981. pp. 22-23]. 

Entre tantas polémicas de la educación, está una de gran controversia, el gobierno 
federal está descentralizando la administración del servicio de la educación básica y 
normal, pero conserva la normatividad técnica y Ja administración del sistema 
tributario: Lo que está centralizado es el poder de decisión sobre las cuestiones 
importantes de la educación nacional (Coloqujp· I ps Grandes Pmhlemas cducatims 
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~; Secretarla Ejecutiva del Consejo de Estudios de Posgrado, Facultad de 
Filosofía y Letras - UNAM; 1984. pp. 83-84, p. 94J. 

Otra falla, es la falla de coordinación y comunicación entre el Estado, las universidades 
y las empresas que forman el sector productivo; cada uno de éstos divergen tomando 
rumbos diferentes. 

Son muy contadas las instituciones que cuentan con servicios para Jos estudiantes como 
por ejemplo, bolsa de trabajo para Jos egresados, servicio médico, sociales, culturales, 
deportivos, la falta de relación entre los estudiantes y la institución y como una 
consecuencia afecta la relación profesor y alumno [La planeación de la educación 
superior en México Primera edición 1978. ANUIES. p. 36J. 

Son pocas las instituciones que hacen investigación, y si lo hacen, es muy pretaria y con 
una preferencia hacia las ciencias naturales, ingenierfay tecnológica ngropecuariu y en 
segundo término está las áreas histórico-sociales y administración, y las humanidades. 
Las instituciones que hacen investigación son las autónomas o públicas. Las 
instituciones de educación superior son las responsables de la difusión de la cultura y 
en la extensión de servicios, al ejercerse que ofrezca una amplia gama de posibilidades 
que permitan una relación dialéctica entre institución educativa y comunidad; es decir, 
lo que procesen y difundan lo obtienen de la realidad del entorno social en donde se 
desarrollan dichos elementos (Plan Nacional de Educación S11perjor 1 jncamientos 
¡:egeralcs para el período 198111991. Coordinación Nacional para la Planeación de la 
Educación Superior; SEP - ANUJES; México, 1981. p. 1191 [La p!ageación de la 
educación superior en México. Primera edición 1978. ANUIES. p. 40). 

Las instituciones de educación superior se organizan en escuelas y facultades y otras, 
en unidades mayores como en áreas, divisiones, institutos, departamentos académicos 
para la concentración de recursos especializados. Algunas ventajas que se dan por esta 
última organización es el ahorro y compartición de recursos humanos y materiales; la 
no duplicación de actividades académicos-administrativas; la vinculación más óptima 
del campo docente, la investigación y de la extensión académica; el intercambio 
multi-interdisciplinario entre alumnos y profesores; hacer cambios en los planes y 
programas de estudio, agregar nuevas carreras o nuevos cursos sin alterar 
sustancialmente la naturaleza de los estudios mismos. 

Este tipo de organización adquiere fuerza en algunas universidades mexicanas a partir 
de 1972; entre las primeras universidades están la Universidad Iberoamericana, la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, ITESM, y después la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, la Universidad Autónoma Metropolitana y las escuelas nacionales de 
estudios profesionales de la UNAM. Estas escuelas se crean en 1973 con la finalidad 
de descentralizar la educación de la Ciudad Universitaria [Plim Nacional de Educación 
Superior r jneamjeoJns generales para el período l98Jf1291 Coordinación Nacional 
para la Planeación de la Educación Superior; SEP - ANIJIES; México, 1981. pp. 
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120-122] [Osborn 1982, pp. 81-83], ['Revista de la Educación Superior'. Publicación 
trimestral de la ANUIES, Vol. XII, Núm. 4(48). Octubre-noviembre, 1983. C.R. pp. 
23-25][Rangel 1979, pp. 113-115]. 

Son muy contadas las universidades que tienen independencia financiera como 
académica, a estas instituciones se les llama "escuelas universitarias libres", por decreto 
del gobierno o del presidente tienen la facultad de otorgar grados académicos; 
aparentemente están involucradas consideraciones pol!ticas. Para 1970-1971, habla 
siete de esas universidades libres y la más importante de todas es el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey [Osborn 1982, pp. 67-68]. 

Las universidades de provincia presentan una serie de deficiencias; por ejemplo, los 
planes de estudio tienden a ser rfgidos en la transferencia de créditos de una facultad 
a otra, o de un plan de estudios a otro; la carencia de intercambio de profesores entre 
las facultades; la falta de comunicación o aislamiento de escuelas y facultades; y la 
carencia de preparación interdisciplinaria de los alumnos [Osborn 1982, p. 81]. 

A pesar de los problemas sociales, pol!ticos y aún en la misma educación, la apertura 
de la educación se sigue desarrollando; entre algunos hecltos están, por decreto del 3 
de marzo de 1947, se convirtió en permanente la Campaña contra el Analfabetismo y 
el empeño por lograr la unidad que fue recogida por el nuevo secretario Manuel Gua! 
Vida! [Zoralda 1975, p. 233]. 

Poco después, se contaba con un libro de texto único, obligatorio y gratuito en todo el 
pafs. El decreto de 1959, es creada la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito 
y con esto, abrla una nueva es tapa en la historia del nacionalismo mexicano, en especial 
cuando a partir de 1960 se declaraba a los libros gratuitos, obligatorios a nivel primaria 
para todos los niños de la República Mexicana [Zoraida 1975, p. 239, p. 278]. 

1.6.4 Tipo de gobierno en las lnsllluclones educativas 

Las instituciones de educación superior tienen su propia forma de gobierno; sus leyes 
están sujetas a nuestra Carta Magna, sin importar el tipo de institución. En seguida 
enunciamos las formas de gobierno que se dan en las instituciones educativas: 

La Junta de Gobierno es un órgano colegiado do gobierno, su función está en la 
asignación de autoridades como el rector y los directores de las escuelas y facultades, 
para el caso de la UNAM, ésta se creó a partir de la Ley Orgánica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en 1945, en esta Universidad se considera la máxima 
autoridad y está formada por quince miembros. Este modelo de gobierno lo han 
seguido otras universidades [Rangel 1979, pp. 33-34]. 

El Consejo Unlver.iltario es un órgano colegiado representativo de profesores y 
estudiantes. Dicho consejo le es presedido por el rector y forma parte de él los 
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directores de las escuelas, facultades e institutos, más la representación de profesores 
y estudiantes. Las funciones del consejo son expedir las normas y reglamentos inlernos 
de la universidad; aprobar los planes y programas de estudio; crear o suprimir escuelas, 
facultades y centros de investigación, as! como también para las carreras y estudios 
especializados y de posgrado; aprobar los presupuestos de ingresos y egresos de la 
universidad; resolver sobre solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios, 
y en general al Consejo Universitario se le atribuyen todas las facultades que no 
corresponden a otra autoridad de la institución. En algunas instituciones de educación 
superior el consejo universitario nombra al rector y a los directores de escuelas1 
facultades y de centros de investigación. 

Cuando no existe junta de gobierno en las universidades, el conseja universitario 
resuelve los conflictos que surgen entre las autoridades de la universidad. Para algunas 
universidades públicas, este consejo es su máximo gobierno. 

El Senado Universitario es un cuerpo colegiado que en las universidades privadas 
cumple las funciones, o algunas de ellas, de los consejos universitarios en las 
universidades públicas. Los integrantes son el rector, los representantes del personal 
docente, representantes de alumnos de licenciatura y de posgrado, en algunas por 
exalumnos. Este senado le compete la autoridad y la responsabilidad principal de la 
instilución, con la finalidad de señalar p0Htica1 generales, 1omar decisiones sobre 
orientación general de la institución a la universidad las necesidades y las inquieludes 
de la institución. 

El Patronato Universitario es un órgano colegiado; a este órgano de gobierno le 
corresponde principalmente adminislrar el patrimonio universi1urio, formular el 
presupuesto de ingresos y egresos; presentar al consejo universitario la cuenta 
correspondiente a cada ejercicio presupuesta!; gestionar el incremento del patrimonio 
universitario y designar al lesorero de la universidad. La forma en que se in1egran los 
patrona1os es muy variable. Esle tipo de gobierno lo tienen en muy contadas 
universidades [Rangel 1979, pp. 34-36]. 

El Rector es el funcionario que representa a la instilución. La primera forma para su 
elección, en algunas universidades autónomas es elegido por la junta de gobierno o por 
el consejo universitario, por el procedimiento de elección en el que participan 
profesores y estudiantes, emitiendo as! su voto. La segunda, para el caso de las 
universidades que no son autónomas, lo hace direclamente el Poder Ejecutivo del 
estado, o de una terna que le presenta el consejo universitario. 

La duración en la rectorfa es de 3, 4 ó 5 años; con modalidades de reelección, no 
reelección o reelección indefinida. El reclor de la universidad es el representante legal 
de la institución y la autoridad ejecutiva. Entre las funciones del rector le corresponde 
presidir el consejo universitario, celebrar 1odos los aclos jurldicos en que participa la 
universidad, y en general vigilar la buena marcha de la universidad, el cumplimiento 
de las resoluciones del consejo universitario y en su ca10 de la junta de gobierno. Al 
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rector le toca designar a los funcionarios administrativos y al secretario general de Ja 
universidad. En otras universidades el rector hace proposiciones para la designación 
de directores de las facultades, de escuelas e institutos. 

Los Directores, también son funcionarios y con atribuciones similares a las del rector 
y para su designación también se consideran los mismos requisitos que las del rector, 
y para su elección está sujeta al mismo procedimiento que la del rector. Los directores 
los hay para escuelas, facultades e institutos. 

Los Consejos Técnicos o Juntas Directivas, la.' cuales, funcionan en cada facultad o 
escuela. Estas están integrada.' por el director y por los representantes de profesores y 
de alumnos. Su función se refiere fundamentalmente a la aprobación de planes de 
estudio que se turna al consejo universitario, aprobación de programas de estudio y en 
general, todo lo relacionado con las actividades académica.• (Rangel 1979, pp. 37-38] 

Las instituciones educativas agrupadas tienen también su tipo de gobierno. Las 
instituciones de educación superior están agrupadas en la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, siendo un organismo creado por las 
mismas instituciones en el año de 1950. Los principales fines de esta Asociación se 
estipula en sus Estatuto de 1961. Sus órganos de gobierno son: 

a) La Asamblea General, integrada por los rectores y directores de las instituciones 
miembros, y es la máxima autoridad de la Asociación. 

b) El Consejo Nacional, el cual está formado por los rectores coordinadores de las 
siete regiones universitarias en que el estatuto de la Asociación divide al país (el 
director del IPN es el Secretario General Ejecutivo y el rector de la UNAM es el 
Director). 

e) Los Consejeros Regionales que lo integran son los coordinadores por los rectores 
de las siete universidades correspondientes de las siete regiones universitarias, 
que son: 

Región/: Noreste. Esta la forman los siguientes estados de la República: Baja California 
Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. La sede se ubica en la 
Universidad de Sonora. 

Región 2: Norte. Esta región comprende los estados de Coahuila, Nuevo León y 
Thmaulipas. La sede está en la Universidad Autónama de Nuevo León. 

Región 3: Centro. Esta región la forman los siguientes estados de Aguascalientes, 
Durango, Quer6taro, San Luis Potosí y Zacatecas. La sede se encuentra en la 
Universidad Autónoma de San Luis Polosí. 

Región 4: Centro-occidente. Comprende los estados de Colima, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán y Nayarit. La sede está ubicada en la Universidad de Guadalajara. 
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Región 5: Cen1ro-sur. Esta región lo forman los estados de Guerrero, Hidalgo, México, 
Morelos, Puebla y Tiaxcala. La sede está en la Universidad Alllónoma de Puebla. 

Región 6: Sur. Comprende esta región los esrados de Chiapas, Oaxaca, Thbasco y 
Veracruz. La sede se ubica en la Universidad Veracruzana. 

Región 7: Sur-este. Esta región lo forman los estados de Campeche, Quinlana Roo y 
Yueatán. La sede está en la Universidad de Yucatán, 

Región 8: Area metropolitana de la Ciudad de México. Sede la Unversidad Nacional 
Autónoma de México. Se eslá considerando como la octava región por las dimensiones 
que ocupa esra ciudad en cuan10 al número de instiruciones educaliva•. 

d) El Secrerario General Ejecutivo, funcionario elecro por la Asamblea General 
para cubrir periodos de tres años, con posibilidad de reelección. El Secretario 
General Ejecutivo es el responsable legal de la Asociación, 

Las ins1i1uciones de enseñanza récnica que dependían de la SEP se inJegran a la 
ANUIES en 1975, además esas inslilucionos pertenecen en su mayor parle a la 
Asociación Nacional de Educación 'Jl!cnica. Dicha A1ociación, la Ley que la creó lo 
define como un "órgano colegiado de consulla obligatoria y asesoramienro de la SEP 
para coordinar dentro del sistema educativo nacional a las insrituciones de educación 
técnica de tipos medio superior y superior y vincular la polfliea educativa con el 
desarrollo económico y social del pafs" [Valdés 1985, pp. 72-73] [Rangcl 1979, p. 40] 

Las instituciones aumentan sus esfuerzos para mejorar la educación superior; en 1971 
se realiza en la ciudad de Villahermosa, Thbasco, un encuentro educativo, en el cual 
acuerdan llevar a cabo una Reforma [nlegral de la Educación Superior: buscar 
soluciones que se presenraban y que comprenda la elevación del nivel cultural, 
cientlfico y tecnológico del pafs; considerando aspectos para eslablecer un sistema 
nacional de enseñanza con crédiros académicos comunes y equivalencias; al nivel 
medio superior se le integre las opciones de terminales y propedéuticos; revisar l.:is 
planes y programas de estudio de licenciarura para homogenizarlos en un sistema de 
cursos semestrales. 

Después, en la ciudad de Toluca, México, se reunen en 1971 para replanrear los 
prohlem•s de la educación superior. Luego, hubo reuniones posteriores, en las cuales 
se profundizaron e hicieron operativos diversos aspectos referenles a la planeación, 
evaluación y reforma académica de la educación superior de la República. Con lodo 
esto, se formaliza en 1978 en un documento: 'La Planeación de la Educación Superior 
en México". 

En 1970, se funda el Consejo Nacional de Ciencia y Tucnologfa, CONACYT, con el fin 
de promover la conciencia cientffica y técnica y para alentar los esfuerr.os de México 
en esa :!rea, por medio de créditos/becas. El Banco de México ayuda en este sentido 
brindando rambién crédilos/becas para aumentar esos esfuerzos [Secretarla de la 
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Presidencia, SEP. Méxjm a través de los infoanes presjdenciales, La Educación 
Pública; 1976. p. 40] [Colru¡ujo· !.ns Grandes Problemas educativos de Mfxico; 
Secretarla Ejecutiva del Consejo de Estudios de Posgrado, Facultad de Filosofla y 
Letras- UNAM; 1984. pp. 40-41].[0sborn 1982, pp. 140-141]. 
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Al•lria>la toddlolal M1tñcala todclloW M11rkubi to dello.Cal , ... 150,751 7.1 8,<160 llJ "" 1"6 2U,9S8 ,. 13,470 "' "' "" 2J7,lllJ ,. 
"" .. ,,,. 397,921 ., .. ..,. llJ ,. 

1961 648,7G8 ... 1116,92.5 ,,. """ UJ 
1970 721,713 ,. 310,204 ,.., 76,917 27J 
1976 6ll,96.S JA '"'""' 

,,. IU,764 UJ 
19711 624,732 4.9 s.tl,734 23J 18S,SU 2J.R 

.... Fad'iuua '"""' ......... Nonml ·-- S1ptriaor 
J.(1Uiallli "ldtl&olal Matñnat. t.ddlolal Malrlcula 1'dellolal 

1940 ,. 
nd "' l ... ,. •• ,, 

"" " .. ,. ,,,. ,. 
""' "" 1961 19,818 ... U,409 311 I""' IJJ 

1970 .,,,.. lS.O )9,616 ... ll,160 ll.7 
1976 140,093 '" Sl,'71 "" Jl,166 IOJ 
1'11 .. 76,l'll ... a'.1,109 12.4 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION ESCOLAR DE NIVEL SUPERIOR Y NUMERO DE 
ESCUELAS SUPERIORES Y PROJESIONALF.S 

A6ot F.wolarn PolilKWn F.Molar Ntmcro de FM1Mlu 
(l.kuc:llhlfll) S11ptrlortt 1 rnta.fonaltt. 

1969°1970 211,6J7 "' 1m1971 ll6,"2 "" 1971.tm """' '21 
1m.1m 33<,UO "' llJ7J.1974 :1a1.m '" ¡974.1975 ........ '" 1915·1976 Sl4,1S& ... 
1976-1977 SM,UI "' 
Ra~cl Gucna,Alfonso. La educaciOn 5upcrjnr en Mg!gjrp El Colegio de Méxjco, Jornadu 86; Primera 
cdiaOn, 11179.pp.22-23. 
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AU!MNOS DE PRIMER INGRESO AL NIVEL SUPERIOR (LICENCIATIJRA) 

.U..F.acolam 
1969·1970 
1971).1971 
1?71-11.172 
1m.1m 
197J..1974 
1974-1975 
1975-1976 
1976-tm 

Alamno. dt Prtmtr JJl:ptlCI 

61s,19l 
81,156 

""'' ")" 
109,9JO 
121~82 
IJ.1,469 
J.49,1(18 

Rangcl Guerra, Al fon.ro. 1 g cdnc.qciOo wperigr en México. El Colegio de México, Jornadas AA; Primera 
cdíc16n, 1979. p. 47. 

TENDENCIAS DE LA EDUCACION EN MEXICO, 1971V1979 

Ck~ Ed11eaddn FAutaddn Ediauddn EdiacittUn Ed11c11d6n 
Ewolu ·- McclJ.R'-k• MtdlriS11pulor ....... Slptrior 

1910-71 niuoo 1'102,200 27•,500 ,,,900 271,300 
1971·7J 9'700,400 1'211,500 !29,IOO l.!,$00 ll~IOO 
19n.7J IO'lll,100 1'347,600 m,IXXl 70,$00 llJ,200 
191).74 IO'SIO.IXXJ 1'498,400 .CS8,7DO 79,COO ""·""' l?lMl IO'W9,700 1'643,900 '46,500 90,700 471,700 
197H6 11'461,400 1,898,100 618,COO 111..SOO S0,100 
1916-n U'l.CIUOO 2'152,600 MZ'°" 136,000 56')00 
1m-7B 12'560,0CQ l'Jll,IOO 719,oo'J 117,000 """"' 19'711·71J• umo,ooo 2'S91,fm m.100 1611,900 Ml,700 

• &1imaciones 

Valdé\ Olmedo J. Cuauhl~moc. Cgmjdcrnciones spbre el Cttdmjcntp de P1>h!pción fücolor, Cuaderno 
de Plancación Universitaria l. Dirección General de Plancación • UNAM, 1979. p.18. 

DINAMICA DF. LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN EL A11EA METROPOLITANA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO ... DtnuindaApuanle Prlmtr ln¡ruo Pablad~nTolll 

19n.1m IU,512 M~77 ISU7J 
1973·1974 IOl,6.59 71,126 l'll,000 
1974-1'»$ 100,ll8l "~" l90,82J 
197$0 1976 100,720 '"'°' """" 1976-19n ll4,S2l ...... l11.!M 
19n.J97R llS,853 97,"1 W,617 
197H·l979 131.689 9'Z,4W 2l7,9111 
¡979.¡9&0 117,'101' '711.Sl4" 2.I0/>611 
• No COnlicne el segundo periodo del Colegio de Bachilleres 

Moreno Moreno Augusto, Vald~s Olmedo Cuauht~moc. Apimtcs snhm la Edicacióo Superior por 
Sjstcmn Abiertos. Cuaderno de Plancación Univcrsi1aria 12. Dirección General dcPlaneación • UNAM, 
1981. p.33. 
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DINAMICA DE LA EDUCACION SUPERIOR EN EL ARE.4. METROPOLITANA DE LA CIUDAD 
DEMEXICO ... Dtmandt!Apmult Pobt.16nToCal 

t9't.M97l 41,199 IJB,177 
197.J.1974 ...,.. 156.817 
1974-197:5 .. ..,. lti7,9J2 
19'7S-197iS ll,2JO 190,793 
1976-19" 61,784 226,712 
1977-1978 60,683 24l,641 
1978-1979 ...... 2!6,170 
1979·1980 57,012 150,"9 

Moreno Moreno Augusto, Valdé.s Olmedo Cuauhtémoc. APJ!nlcs 5pbrn la fülicadón Superior por 
Sistemas Ahjcrtru Cuaderno de Planeación Universitaria 12 Dirección General de Plancacióo • UNAM, 
1981. p.34. 

PAlmCIPACION EN EL TOTAL NACIONAL DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

... VNAM IPN CB De Partidpcl6n .. .. .. .. 
1m-1m 26 " 39 
197J.1974 23 ID 38 

1974-1975 "' 9 ,. 
191S·l976 ,. ID ,. 
1976-19" 19 ID ,. 
1917-19711 17 1 31 
1971-1979 IJ 7 ,. 
1'17'J.t99J ,. l8 

Moreno Moreno Augusto, Valdá Olmedo Cuaubltmoc. An11gtr:s &abre la f.digsilm Syperim por 
Sistcmi" AhicrtOJ. Cuaderno de Plancacióa Univmilaria t2 Óirccción General de Plancación • UNAM, 
1981.p.JS. 

PARTICIPACION EN EL TOTAL NACIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR 
UNAM'I> IPN" """" T.cal(•) ... rrtmer P"llr16e l"rlmtr l'oWacUn Prismr r.w.cwn PrlmrrhMad6n ·- ....... ·- ·-1912-1973 11 " " 14 l6 39 

1973-1~ " 26 ID 11 " .. 
1974°1975 11 " 11 11 " 39 
197J.1976 "' 23 • 11 ., 39 
1976-1977 " 

,. 10 11 39 '1 
1m-1m " " 11 ., 

" 1971-1919 16 23 11 l8 " 1979-1980 14 "' 11 " .. 
Moreno Moreno Augusto, Vald~s Olmedo Cuauhtfmoc. A¡;mntcs 5pbr,; la t¡;djcad6p Suocdor oor 
Si1fcmas Ahjcrrm Cuaderno de Plancaci6a Univcnitaria 12. Dirección General de Plaacaci6n • UNAM, 
1981. p.3S. 
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1.7 ALGUNOS CATOS ESTAOISTICOS 

PARTICIPACION DE 1A MIGRACION EDUCATIVA EN L\ DEMANDA A LICENCIATURA DE 1A 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO NOMA DE MEXICO 

... DrmandlTol.d "'""""-1971 23,409 '.6>J 
1971 27,l88 7,160 

"" 211,"8 '·"" 197< ll,638 .,,., 
107! ll,2711 6,180 
1m 37,744 5,918 
1m "·"' 7,180 
197B <tl,37S 6,fi24 

""' ·~m 9,101 

1"" <12,110 ~'" 

SIS1EMA EDUCATIVO MEXICANO 
ltucripcl6n de alumnos (milu tk alumnos) 

Ed1aa1d6n lt7CJ.1'71 1976°1977 ,.,,....., 422.7 '817 
Pritnlr!a 9,M!l.3 12,5500 
Mcdilllúka 1,2198 2,1418 
MedilSuperiot ""' '"" """"" .53.0 113.0 ........ ,,,,, 527.4 
SUMA 11,507.8 16.,624.7 
•Estimado 

D.Pro,.n>.Total(1)1'> 
24 ,. 
28 

" " " 18 

" 21 
21 

Scactarfa de la Presidencia, SEP. Mfxico a rravts de !ns jgformcs prcsjdendalcs. La Educación P11blica: 
1976. p.89. 

SIS1EMA NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 
Pobfaci6n escolar 

Sabtllkmu 1970.1'71 1'76"1977 Aamt11lo 

lnd1111rialyComcrrlal tsl,938 lS7,017 20S,D79 
~ario ll,796 IM,491 144,695 
CitndayTccnolog{adtlM1r 9,4'1'0 ll,490 
lmtihllo Polit&nko Nadollal 76,044 146,200 i0,216 
'JUl'Al.ES 2'9,711 679,1S8 429,480 
Sccrclarfa de la Presidencia. SEP. Méxiro a lroyts de lm jo formes pmjdendplcs. La Educación P6blica; 
1976.p.89. 
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CAMBIOS EDUCATIVOS EN LA POBLACION DE MEXICO 1970-1980 
CtlllO lt70 ~DIO 1980 
Nbd6a Nlad6n 

Poblaci&I que nunca asistid 1 la et(\lcll 3'730,570 7'Ml/1} 
Población que no lcnninó ll en&ctlll!U primaria • 6'961,774 20'500,t!M 
Población que tcnnlnó 11 cnul'lan.u primaria :Z'll9,811 8'409,6911 
Población coa e111tl'l.lnu p01t-primari1 1'7S5,J30 10'965.Sll 
Coloq11iff J.m Grnndr¡ Problemas M11ca1jvm 1fo Mfajco; Scaclar(a Ejecutiva del Consejo de Estudios 
de Posgrado, FacuJrad de Filosofía y Letras - UNAM¡ 1984, p. OO. 

MATRICULA DEL SIS'J'EMA ESCOLAR, POR NIVELES EDUCATIVOS 

NlnluEd11e1linls 1951 .... '"º Pre.acolar 198,695 JIJ,874 440,438 
Primari1 4'57J,800 6'530,151 s'941,m 
l!nscnanz.aMcdüi: 

OcloD.úlco 2S2,636 607,612 1'192,UJ 
l!n.cft1111.11Mcdia: 

'"' llO)Jll 
12'555,000 

l'Hl,000 

CidoS11pcrior 9S,o9l 173,16.S 310,434 822,IXXI 
P.nseftanzaSupcrior 63.BW 116,628 194,090 528,IXXI 
TOTAL S'JM,121 7'744,0SO ll'C&l,670 16'5911,000 
~~~im Bcalidí!d Spciocconómica, Centro de Es1udios Educativos, A. C.1 Mtxico, primera cdidOa, 

f:;!:~j J!\i7ri:.~:~':;~ ~':1~dio';~~gti~~~~~~~~g~.iw.;.ºJ~ y eficiencia de la r.d11caci6n 

POBLACION ESCOLAR 

.... F.Molul'ohlad6n EKol.uToW Poblad6n eon Ed1K11<16D Tknlca " dctodosloantnlcs 
1065 8'277,&JI 1.51,377 ... 
1970 10'952,m 269,129 2.S 
1975 15'"79,672 6'2,828 4.2 
1982 2"'4]7,.112 2'256,065 9.2 

Coloquiff 1,m Grandrs Problemas cdur.atiwis de Mfrico· Sccrelarla Ejecutiva del Consejo de Estudios 
de Posgrado, Facultad de Filosorra y Lclra.s. UNAM; 1984. p. 72. 
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DISTRIBUCION DE LA MATRICULA POR NIVELES ESCOLARES 

Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS (A!i'O ESCOLAR 1974-1975) 

Dtpradtndu~lh• ., .... Tobl ........ . ....... Pu1k""" Unln~ .._, .... .... .,, ......... ..~ ..... 
Grnenlft .. .. .. .. 
f.nsc:ri1111.1 
pre-ucolar 29.S,028 !J Ul,ll'J!I ... 4<.l36 JJ 491,462 34 
primaria 7'JJ4,034 83.0 2'911,SZI 11.1 S!I0,620 "' ll'U26,17S 76.3 
medil: ciclo búico 981.291 10.9 ,,.,,., 7J 531,.189 38.1 1'798,04S 12J 
mtdia:riclo1upcrior 17.S,147 1.9 321,292 8.6 m..su IJ.I 679,9S4 "' tuperior 

89,ll5S 1.0 61,l40 1.7 l6)11l 40 l«,282 1000 451,947 JI 
TOTAL 

9'081,lU 100.0 3'726,816 100.0 J'l96,IJO 100.0 2".28l 1000 14'4411.583 1000 

Mu6oz Izquierdo Carlos, Rodrlguu hdro Ger11rdo. Ccmps finnndawjcn10 y cfidcnda de la 
cdm;ación formnl CD Mégjoo Cflltro de Estudios EducatlVOJ, A. c. M&:lco-1977. p .... 

Ciencia AdmiiuitnitMI 

ln¡enieríl 
McdidAI 

DISTRIBUCION DE POBLACION ESl1JDIANTIL 

POR AREAS ESCOGIDAS DE CONOCIMIENTO 

roblK'6nFMMWaUI Dklriblldila 

._ .. " ... '""• 
tst..UUW 
1976·1977 ......... D.F • 
18,821 9.6-17 9.m 

"""' 10,486 , .... 
u,on u,m ,..., 
l.202 l,69l IJ07 

~"' '~"' 1,H9 

Lic. Adónde F.mp 10.GfO 
ContadorPübliroS,898 

U111l111ti1utl6nC.p11 

el 6l~%de Clll pobi.rión 

Leonardo R. Patricia de. l a cdnqrión 1111pcrior priynda en Mériro Dnsm1cio histórico Ed. Unca; 
Primera edición, 1983; México, D.F. p. 219. 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA EDUCACION SUPERIOR 

PoliL1d6nAlcndlda('!lo) "" 1971 
DistritoFcdcn1 " " J1lj¡(o ID ID 
Sucvo León "' "' hcbla 06 .. 
Resto do las En1idldu 76 ,. 

" " Enudades con mis de 20 mil 1lumno1 l 
l!ntidades ron menos de m1l 1lum~ 

Moreno Moreno Augusto, Valdés Olmedo Cuauhtémoc. Ap11ntr;5 :mhrc ha Edjgdón Superior ppr 
Sjsrcmas AbjcrJ05, Cuaderno de Plancación Universitaria 12. Dirección General de Plaoeación. UNAM, 
1981. p. 37. 

EGRESADOS POR SUBSISTEMAS 

EN 1970, 1980 Y 1990• 

Sütbkma 1970 1910 1990 

T"""° 6,761 14,313 4UOS 
L'NAM 6,m 13,J&.4 26,069 
U11iV1nldadu F.11111les ,,,.. :M,967 148,549 
Ouu lnstituclonu NblicH "' 1,209 ll,6ll 
To11I de ln1t~Mionu PúblicH ll,104 6l,Bll U9,-4SB 
Total de ln1U1PtlOllU Pri~ad.u ),]16 11,789 SS,019 
Tota!Ocncral 26,251 ?S,641 2&.$,-477 

• Eltimaci6n de Ja Unidad 'fl!cnica. Dirección de A.5esor(a de la Subsccrctar(a de Educación Superior e 
Investigación CicnHfica. SEP. 

PARTICIPACION DE LA EDUCACION CATOLICA EN LA EDUCACION PRIVADA DEL PAIS 
Sinltt F.d1K1U1ot AlumnadodelM Pmklpki4Dtll ti lolal 

F..lcHIMCal6llcas di la F.d1ud611 PrtT• 
&h1cari6n Prim1ri1 l6l.IOO 'I" EdYCariónScclllld&fl.I ...... 17..5~ 

EdvcariónPrcpuatoria 17,818 "" P.ducariónSormal 16,011 11 .. 
&hacac!ÓftSupcrior 17.»4" 11" 
Toul 41!,651 27.79li 

Leonardo R. Palricia de. L1 cducarión 511perjnr prjvada en Mtrlcn Bosq11c;jo hislórim, Ed. Unca¡ 
Primera cdición, 1983; México, D.F. p. 216. 
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.... 
'"° '"" 197S , ... 
198! 

1.7 ALGUNOS DATOS ESTADISTICOS 

MATRICULA DE TODOS UJS NIVELES EDUCATIVOS 
MUadcalumnos 

S,47.U 
11,<BIJ 
t4,9'20.6 
19,096.7 
2l,733.t 

OyarzC!:n Lciva Luis. EdnraciOg Jt:cnjca y FmmadOn Profc;5jona! en Amfáca 1 atina. Monogaflas y 
Estudios de la Educación N11 6; Secretaría General de la Organización de los &lados Americanos, 
Programa Regional de Desarrollo Educativo; México, agosto de 1982. Cuadro 9. 

Abo 

'"° '"" "" .,., 
198! 

MATRICULA DE EDUCACION PRIMARIA 

MUadtalmnnos 
4,BAS.O 

'""' 11,461.4 
ll,986l 
16,764.7 

Oyamln Lciva Luis. E~ucaciOn Rrnka y Formación Pm(c,!pnal en Amfrica 1 at!na, MonOgl'.affas y 
Estudios de la Educaaón N11 6; Secretarla General de la Organización de los Estados Americanos, 
ProgramaRtgionaJ de Desarrollo Educativo¡ Mtl:ico, 880Slo de 1982. Cuadro 10. 

.... 
19'0 
19'0 

'"' 1"'1 
198! 

MATRICULA DE EDUCACION MEDIA 
MllndtalamltCll 

5122 
l,lM3 
2,939.0 
4,36l.6 

S,904.l 

Oyarzún Lciva Luis. f;d11c.1ciOn Rcnica y Formación Profesional en AmCrjra 1 atjaa, Mnnograífas y 
Estudios de la Educación N11 6: SecrclarCa General de la Organización de los Estados Americanos, 
Programa Regional de Desarrollo Educativo: México, agosto de 1982. CUadro 11. 

... 
1"'1 
19'0 

"" 1"'1 
198! 

MATRICULA DE EDUCACION SUPERIOR 

78.6 
2-47.6 
SlO.O 
747.8 

1,064.l 

Oyarztln Lciva Luis. E;ducaciOn Ucnica y formación Pm(c5jnn¡tl en Amfcica 1 a!ina Monograllas y 
Estudios de la Educación Nv 6¡ Secrelar!a General de la Organir.ación de los Estados Americanos, 
Programa Regional de Desarrollo EducaliVO', México, agosto de J982. CUadro 12. 
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POBLACION DE LICENCIATIJRA POR ENTIDAD FEDEREATIVA EN 1979 

Enlkbd Prlmtr Prlmtr lnpao 1 Rtla¡rno 
1...,... fiambra Mll,lnn '"" 

..,...... 
"" Agu11e1lic111u 83l l,7ll (//() ~"' "" lbja C.1iíomi1 ~orle ""' '911 ""' I~ .. '" n.;a C.litomla Sur "" 1,001 282 l.'8l " C.:impechc "' "' 116 1.m 81 

Coa huila ~llOl """' 4,479 U,Ml 1,611 

Colima 618 1,215 , .. 1.611 77 

Chiap.it ... 2,766 .,.. 
""" "' Chihuahua 4.22l 11,784 4,274 1~"'8 l.lM 

0111ri1ofcderal oo .... 176,711 70.246 2-46,9" 22,56) 

Ouraneo 2.181 5.100 1.734 7,0)4 400 

G111n1j11ato 1.902 4.821 2,().10 '·"" "' Guerrero 1.69l l,307 IJJ9l 4,400 llll 

llidalJll 1,2ll ""' 11>18 '·"' 164 

Jalisco ~4611 l-0,232 16,904 67,136 6.]09 

~f¿flro 16,lU 36.!J?l 16,!UO SJ,m '·"" 
Michoad1& ,..., 

"-"' S,441 19,740 2,UI 

'-lorclol 1,2Bll l)M 1)24 ·~"' '" ;.;'&)'lril 1.17S l,319 l,074 4.l'll "º 
SUC\vLeón 16.618 41,768 17,058 60,826 4,~7 

º""' l,417 ]~111 1,464 "'"' "' 
Puebla 6,670 17,986 8,347 26,m 3,087 

Qucrdtlru l.06l """ 914 '~" "' Quint1111Roo 127 "' l8 "" SanLu11PotD1( ]J6J '·"' 4.072 12.m un 
51n~I01 ·~"' 18,957 ,..,, 2S.16l 1,279 

Sonon l,07S 7,767 2,912 ID.679 4l-O 

Tabasro '·"'" l,2?1 "' 4.2111 "' 
T11n111hp11 3,347 11,490 4,382 U,172 l,!116 

Thwl• ''" t.077 6l-O i:m 62 

Vcracru1 12,969 28.2!6 U,028 """" 2,730 

Vuntfn '·"' 7,745 2,401 10.146 "'. 
7Malccu 1.448 l.711 l,lól l.073 "" 
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POBIACION DE LICENCIA111RA POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 1991 

........ ,_, Primtr lp¡mo 1 Rcln¡mo ·- llombnt Mlljcm Too.J ......... .... 
A¡uucalicn1es 11\16 4,146 ~.,, 7~7' "' &J• Caliromla Norte •µ,o ll,l36 10,149 22.JIU Z782 

OajaC.UforallSur 803 l,"5 "' '·"' w 
Campeche 1,839 l,1'8 1,947 ""' 540 

Colhull1 9,835 20,222 ,,,,,., n .. m ·~20 

C.olím• 1.158 ,..,. 2,746 ""' 
,.,. 

a;,pu ,, ... 8,41.S 4,771 ll,186 1,301 

QlhuhUI ~72' ...... 14,631 "·"' ¡971 

Dbtritofcderal $1,287 14',566 110,062 ,,....,. 30,169 

°'"""' ¡001 "'"' .,,,, 9, ... 1,006 

Ou1nlju1ro 4,76J 10,966 ..... 19,.CIO '·""" Ouemro 5,947 1¡"' 9,173 21,228 2,365 

1- 1,720 l,007 ~"" 9/III 1,336 

J1lllto l<,W 62,319 41,0U 10),)70 9.116 

Mld<o 22,376 53,427 "'"' 90,391 10,370 -· 7,141 1<)50 10,659 "·"" ¡,.., 

Moldol 2,MI S,166 ..... 9,11' 1,165 

l<oflrlt 1,971 '·'" 3,369 6,746 asa 
Nuevo leda 17.0SS ~"" 30,191 76,1S7 9,263 

º""" 4,07 9,IU 7,000 15,214 1,7<6 

..... ~ 111,363 "'""' 36,232 ..., .. •,m 
Qucn!tam """ ~m .S,069 11.Ml 1,399 

QulAlll\I Roo "' 1,11' "' 1,737 121 

SlftlAi&PocOI( ..... I0,994 9,6<0 20~ 1~7l 

~- 11,201 ~7!7 .. ,,.. 37,0.ll 5,187 

"""" 7,1$4 16,166 12.817 28,983 '·"" 
TabU<O ¡700 7,3l2 4,Ul 11,475 "' TaNlllipu 9,3/ll 21,&ll 16,317 38,17.S l,22' 

nun~ 1,193 4,1711 ],61] 7,79l 642 

Ye"""' llllll "·"' 21.0ll W,l<.6 """ 
Y11t1Un M'6 7,l17 ..... 11.m ''"" l.acuccu ¡419 '·""' •.m 9,»l "' 
Fuente: Anuarios Estadlsticos ANUlES 1979y19!)1. 
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POBL.\CION DE LICENCIATIJRA POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGUN REGIMEN PUBLICO O 
PRIVADO EN 1991 

"'11DAD PUBLICO PRIVA.DO .,..., - Prtmrr .........,,. 
1- Tet.1 1990 ,..,... Tola! 1990 

Apasalicntu 1.691 ,,,.. 
"' "' 2l< o 

Daj1 CaUfomlt Nonc ~"' 19,8.59 Z4'1 "' 1,!16 '" O.ja Cihtomia Sur .. , '·"' 14' 
Clmp«hc I~ s,oss ,.. o 
Coi huila 7.ID 1S,189 , .... 1,4?1 8,332 1,016 
Colima l.l" S,747 796 " 47 o 
O.iap.u Z4'8 11,<WJS l.29l 1,021 2,101 ' Ch1hUJh111 6,021 30,917 Z74' ,., '·""' llJ 
DistritoFtdt:nl 42,10 189,701 U6JO 16,144 M,927 ,,,. 
Ouran¡o l,BJI 9,42.l '" 11U m .. 
Ouan1ju110 1,918 10,004 u•• ,,.., ..... 179 
Oucntro S,947 21,2211 2,365 o o o 
Hidalgo 1.663 8,903 1)'6 " 104 o 
Ja1iK'o 9,0!1 Bl,200 ,..,, S,374 21,170 Z'" 
Múito """ 71,015 8,612 .. ,741 19,376 1,762 
~ithoat.b ..... 23,137 1,1116 ... 1,m 14' 
MorclOI 2,411 ., .. 1,0'8 "' 1,m 111 
Sl)'lrit 1,971 6,746 "" :0.'U(l;Qltón 11.113 49,]67 '·"" S,Bll ,. .... "'"' º""' ""' 14,98.S I~ ... 1,229 146 ...... lt,'10J .,.,,.. 

'"" •fDJ IS,530 t,424 
Qucti1.1ro Z2'll 8,821 1.213 Oll l,021 IU 
Qult111111R.ao "' 1,n1 121 
SanlullPotoá •)U 19,128 1,n1 "' ... "' .... ,,. 10,619 '"'" 5,019 "' 1,881 "' """"" 

...., 16,687 l,D1l '" 1,296 231 
TabHto Z>XI 11,41' "' T1ma11liru ~"" 30,IOI ~971 1,S6I 1,067 l,2l! 
Tiua• 1,716 ,,,.. 

"' 101 188 
VtnCNl ll,G42 S7,448 6,001 "' l,11!1 '" YllCllln l,1119 10,2!8 l,60l ,.., 

''" 117 
7ACllCCU Zll8 ...., 

'" 131 "' 
,.. 

POBL.\CION TOTAL DE LICENCIATIJRA Y TECNOLOGICA PORAREAS DE E1i11JDIO 1991 

An• NAmt111drAlllfDMll PIMUnt.IJe 
Ocncias A¡topcc1.11riu <15,Ut 4.1]7 
Cieaclaldcl1Salud 108,946 ..... 
Ocntiu!"iatur.layf .. KtM U,'.1"47 1311 
OctlC'llJ Sociala y AdmlftlllrltivU ll1'6' ...,., 
f.d11Uri6nyllunu.nldadcs 15,143 JJJil 
ln¡tnlerl1yTca\OIOJ{1 349,172 31.99$ 
Tocal 1'091,324 100.00 

Fuente: ANUIES, Anuario Estadístico Uccncialura 1991. 
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POBLACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE LICENCIA1l1RA POR REGIMEN PUBLICO O 
PRIVADO 

"" Pciblico ......... T°"' 
ToW • ToW • 

"" <C89,1l1 89JO .58,709 10.70 ""'""' ""' !5J2,<M 8900 6l,J68 11.00 731,291º 
1'81 SSB,900 87.61 181162 12-'17 7&5,419° 
1"2 710,88J ... ., 129,4&5 !j.40 840,3611 
1'8l 815,307 84.37 m.on !j.63 "'6,]84 
1986 833,216 01.! ISU62 IS.7 "8,018 
1'97 8l4,950 .. 154,461 16 989,414 
1988 871.ll' .. 161,973 16 l'Oll,207 
11119 8911,420 .. 171,145 16 l"'9,l6l 
19"l 890,"2 8lJ8 187,819 17.<U l'0711,191 
19'1 891,.524 81.70 1",800 te.JO 1,091,324 

• Incluyen las instituciooea que est4n en esta clasificación. 

POBLACION NACIONAL DE ESTIJDIAN'IV.S DE LICENCIATURA 

"" Primer lapno Prlmtr lnamo 7 Rdn¡rno E1u11do• 

'"' '60,366 47,741 cat971 

'"' 
,,...., 731.291 66,6'6 .. ,,,. 

'"' 198,921 78S,4J9 69)11 c1111180 
1"2 llM,!ll 840,368 78,644 cnl981 

'"' 230)84 ... ~ "·"' c111984 

"" 226,6!0 "'·°" IO!,lal cn198.S 

'"' 224,!ll 989,414 106,693 cnt!l86 

'"' ll9,<M9 l'On,101 117,387 cnt987 

""' 2311,0IO 1"".l6l lU,670 cnl9118 ,,., 2'11,194 l'071,191 IU,.f07 c•1989 
1 .. 1 247,627 1'091,ll.4 111.457 .. 1,,, 

Fuente: ANUIES, Anuario Es1adfstico Llccnciatur1 19791 19801 1981, 1982, 1985 hasta 1991. 

SEllVJCIOS F3CUEIAS EXISTENTES POICENTAJEQUEOCUPA 

IAFJ>lJCA.CION'PAJlTICVIAR - M-
c-tnl -TOTAL ....... 15,fOI .... 

JllllfndeNiflN ... ,,. ""' l.76 ....... Bl,280 ,,,,. 
"' Setu111bria 10.m l,"6 11.19 

Preparatoria 4,4D:S l,9J9 '"" CancniCort• !,!79 ~"' 11.0:S 
Prol'Cllon1JMcdll 1.816 1,03& $7.16 

NormallJc. 461 1» 33.19 
Universidad 1,238 ... lU! 
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INICIO DE CURSOS CICLO l!l90-1991 

SERVICIOS MATRICULA. ESCOUJl PORCENTAJE QUE OCUPA 
Rtp6bllca Coa trol lA EDUCACION PARncuLAR - '"""""' TOTAL ......... , 2'461.176 ... , 

J1rdfndeNi6a1 1'734,1134 232,743 "" Primlri1 14'"401,588 SBS,784 •u 
Secundaria 4'190,190 337,893 B.06 
Prepuatoria 1'7ll,6l6 390,299 11'7 
C1rrcr1Com 41l,S87 167,632 64.71 
ProfcMona1Mcdi1 ,, ..... 118,181 31.19 
Norm1IUt. 108,987 31,437 ,. .. 
UftMl'Wdad 1'097,141 198,207 ""' 
Fuente: SEP. SCE. Dircccl6n General de Plancacióo. Ptogrmación y Pre1upucslo, 
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CAPITULO Il. LA UNAM 

2.1 ANTECEDENTES 

La historia de Mwco nos dice que, después de la calda del Imperio Azteca, se Inició 
un periodo de tres siglos de dominación espaftola en la Nueva España. En los inicios 
de la Epoca de la Colonia, se creó y se fundó la Real y Pontificia Universidad de México, 
por medio de Ja cual se lleva a cabo el proceso de aculturación del Virreinato y sus 
posibles fundadores fueron: 

Alguoos de los franciscanos que llegaron a México fueron Fray Juan de Zumárraga en 
1518, Fray Pedro de Gante, Fray Bernardino de Sahagún graduado en la Universidad 
de Salamanca en 1529, conducidos por Pedro de Gante. 

Pedro de Gante -su verdadero nombre es, hermano lego Peeter van der Moers
pariente político de Carlos V. 'El es el verdadero organizador del sistema educativo en 
un mundo totalmente nuevo, que no tenla ninguna posibilidad de comparación con lo 
hasta entonces conocido". 

El Cabildo de Coyoacán, en México, Gil de Albornóz, desde 1526 decía al Emperador 
Carlos V: "Para que los hijos delos caciques y señores, muy poderosoSeñor,se instruyan 
en la fe, hay necesidad nos mande V.M. se haga un Colegio donde les muestren a leer 
Gramática yFilosofla". 

El primer obispo y arzobispo de México, el vasco Fray Juan de Zumárraga, que había 
sido designado personalmente por Carlos V; es iniciador de los esfuerzos para la 
fundación de una universidad, ya en noviembre de 1536 solicitó la creación de Ja 
universidad al Rey "mande en todo caso fundar y establecer en esta gran ciudad de 
México, una Universidad en que se lean todas las fa cu hades que se suelen leer y enseñar 
en las otras Universidades, y sobre todo Artes y lCologfa, pues ello hay más necesidad'. 

El primer Virrey de la Nueva España, designado en 1529, Don Antonio de Mendoza 
escribe y pide al Rey la creación de una Universidad en la Nueva España. En 1550, es 
trasladado a Lima y muere ahí en 1552 y su sucesor es el Virrey Luis de Velasco. 

Hay discusiones de quién tuvo tal iniciativa para la fundación de Ja Universidad entre 
el Virrey Antonio de Mendoza, el obispo Juan de Zumárraga y el Cabildo de México. 
Según las investigaciones realizadas por Alberto Maria Carreña entre otros, en vista 
de los documentos oficiales transcritos, que el iniciador de la creación de la Universidad 
fue el primer obispo y arzobispo de México, don Fray Juan de Zumárraga (Alberto 
María Carreilo, La real y pontificia universidad de Mb:ico. 1536-1685, México, 1961.) 
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El 30 de abril de 1547, el prlncipe regente (el futuro rey Felipe 11) anunció la 
conformidad real para la fundación de la universidad. Despu~, él mismo, Felipe 11 
expide una Cédula Real en 1bro el 21 de septiembre de 1551, ordenando la fundación 
en la capital del Virreinato de una Universidad que incluyese todas las ciencias: con 
esto, la universidad podfa funcionár de jure y defacto. En la misma fecha, el Emperador 
Carlos V firmó la Real Cédula en la cual ordenaba que, a instancias del Virrey don 
Antonio de Mendoza, se creara en la Ciudad de México Tunochtítlan, 'un Estudio o 
una Universidad de todas las Ciencias, ... " El día 25 de enero de 1553 se inaugura en la 
Iglesia del Colegio de San Pablo de los Agustinos ·auditorio del Hospital Juárez- como 
Real y Pontificia Universidad de México; rigiéndose con los Estatutos de la Universidad 
de Salamanca, ordenada por Decreto Real del 21 de septiembre de 1551 -la 
Universidad de México es hija de la Universidad de Salamanca porque fue creada con 
las mismas Constituciones·, fundada en 1220 por Alfonso IX y que gozara de mucho 
prestigio en el siglo XVI. 

A don Luis de Velasco es a quien corresponde la ejecución de la Cédula Real. Las 
franquicias llegaron y fueron pregonadas en la Ciudad de México, el martes 13 de abril 
de 1563. 

El Rey concede mil pesos a la Universidad en su fundación a la que se "agregan en 1570 
otros quinientos pesos de oro de minas en cada año de más de los dos mil pesos que 
por la dicha nuestra cédula suso incorporada están mandados dar los quinientos de 
nuestra hacienda y los otros quinientos de penas de Cámara" escribe el Rey en Cédula 
Real fechada en el Pardo el 4 de octubre de 1570. 

El Patronato correspondía al. Rey, por lo que las armas de Castilla y León pasaron al 
escudo de la Universidad. 

El 25 de enero de 1553, inicia sus actividades con las cátedras de Prima de Teología, 
Tuologla Escolástica, Sagrada Escritura, Derecho Canónico, Leyes, Artes (comprendía 
lógica, matemáticas, astronomía, física y ciencias naturales), Retórica y Gramática, y 
después se crean las cátedras de Medicina, Jurisprudencia, CódigoJustiniano, Idiomas 
Indígenas (nativos) ·Idioma Mexicano y Otomf· y Lenguas Orientales. El 3 de junio de 
1553 comenzaron los estudios, en los cuales pueden ingresar los españoles, indios y 
mestizos. Los primeros que se matricularon fueron diez religiosos agustinos. 

Las investigaciones realizadas por Alberto Maria Carreña, permiten suponer, con 
bastante probalidad, que las primeras lecciones de la Universidad fundada se 
impartieron en el colegio de los dominicos. (Alberto Marra Carreña, La real y pontificia 
universidad de Mé.xico.1536-1685, México, 1961.) 

La inauguración de los cursos en México, constituye el puntoculminantede un proceso 
iniciado por Pedro de Gante, Bernardino de Sahagún y Juan de Zumárraga y que 
recibió el aura imperial de Don Antonio de Mendoza; creándose la Real y Pontificia 
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Universidad de México una de las má• antiguas de América por Cédula Real de 
septiembre de 1551. 

Cuando se declaró la creación de la Universidad, su sede estuvo por muchos años 
contigua a la Plaza Mayor, en lo que hoy es la calle de Seminario. 

En cuanto a la herencia de los Estatutos de Salamanca, dado que las relaciones que 
imperaban en México eran diferentes, se propone una Constitución para la 
Universidad, sobre la base de decisiones ad hoc del Senado, y ésta es ratificada por el 
virrey y se empieza apartar del modelo de Salamanca. Hay algo notable acerca de los 
primeros Estatutos de la Universidad, que seguían expresamente Las Siete Partidas de 
Alfonso el Sabio y los Estatutos de Salamanca, pero con algunos cambios. 

Entre algunos cambios o reformas realizados a los Estatutos de la Universidad de los 
que se tienen noticias son: por Pedro Farfán cuando Felipe 11 ordena una inspección 
en la primavera de 1577; en 1584, lo realiza el arzobispo de México, Visitador de la 
Nueva España, Capitán General y Gobernador, Moya de Contreras y al partir a España 
son derogados por la Real Audiencia; en los comienzos del siglo XVII, el virrey 
Marqués de Cerralvo ordena una inspección en octubre de 1626, que duró hasta fines 
de 1630 sin llegar a ninguna resolución definitiva. La.• dos primeras inspecciones 
hechas, la de Pedro Farfán y de Moya Contrera.1, tenlan algunos puntos relacionados 
al estudio de teologla, esas propuestas se "perdieron", podemos decir que hay un 
desarrollo de una vida auténticamente mexicana. 

Finalmente, el rey designó nuevo Visitador Real de la Universidad de México, a fines 
de 1639, al obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza. Palafox elabora los Estatutos 
de la Universidad, que estuvieron en vigor durante el periodo de la Colonia, pero sólo 
entraron en vigencia en 1671. Durante 25 años fueron causa de polémicas entre los 
distintos grupos que formaban el Senado de la Universidad. Palafox tocaba un punto 
esencial; se trataba de una agresión a la Iglesia, de poner la institución bajo control del 
imperio y librarla de la pollticade la Orden. Con esas ideas plasmadas en los Estatutos, 
con Palafox la Universidad adquirió "mayor edad" un siglo después de su fundación, y 
con In Universidad "maduró" también el sistema mexicano de educación; por esas ideas, 
Palafox entró en conflito con la Orden de los Jesuitas y se extendió con la Universidad. 

Los Estatutos elaborados por Palafox no tuvieron mayores modificaciones hasta la 
clausura de la Universidad por Maximiliano en 1865. 

La Corona Española fundó la Universidad Mayor de San Marcos, de Lima, Perú, y la 
Real y Pontificia Universidad de México con el mismo decreto real de Carlos V y se 
organizan teniendo como modelo a la Universidad de Salamanca en el año de 1551; la 
primera, el 12 de mayo y la nuestra el 21 de septiembre. 

Existen disputas de cuál es la universidad más antigua, los peruanos dicen que la de 
ellos. Pero, la Real y Pontificia Universidad de México tuvo su primera cédula de 
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creación en el año de 1547, año en que fue firmada, según los conformes de las 
constituciones de la Universidad de Salamanca. La segunda cédula y definitiva fue del 
21 de septiembre de 1551. Además, existen evidencias de que la Real y Pontificia 
Universidad de México ya funcionaba desde 1539 ó 1540 y que dicho decreto real vino 
a confirmar su realidad existente. Para el año de 1555 se confirma sus privilegios a esta 
Universidad por el Papa, que le concede el patronato a los Reyes de España y recibe 
el titulo de Pontificia. Con fecha de enero 25 de 1553, se funda con grandes honores y 
se le nombra rector el oidor D. Antonio Rodríguez de Quesada. Esta Universidad, es 
la piedra angular del edificio de la educación superior en México desde la Epoca de la 
Colonia ha1ta en la actualidad. Aunque el método seguido para la enseñanza fue la 
escolástica, este centro fue el más distinguido de la vida intelectual colonial y el 
acontecimiento más notable para la e"Jlresión del conocimiento a nivel superior 
[Rangel 1979,p. 3] [Oyarzún 1982, p. 72-73] [Osborn 1987,pp.29-30] [Robles 1984, pp. 
15-17, p. 32] [Silva 1974, pp. 1-4] ["Revista de la Educación Superior". Publicación 
trimestral de la ANUJES, Vol. X, Núm. 4( 40), Octubre-diciembre, 1981. C.R. pp. 10-11] 
[Steger 1974, pp. 106-107, pp. 108-130] [Mena 1980] [LLlnas 1979, pp. 12-16] [López 
1980, pp. 9-IOJ[Garc!a 1980, pp. 3-4, pp. 15-21] [Tumayo, P. 95]. 

La Universidad de México es la única de la América Latina íntegramente organizada 
en la época de la apertura social. Esta apertura se transformó en un "renacimiento 
mexicano", cuya peculiaridad consiste en que no posee ninguna vinculación inmediata 
con la antigüedad europea que pueda servile de herencia histórico-natural. 

El "renacimiento mexicano" se convierte en punto de partida de la "mexicanidad" (el 
ejemplo clásico: la visión de la Virgen de Guadalupe que tuvo el indio Juan Diego el 
9 de diciembre de 1531; se trataba de imponer una idiolog!a teológica española en base 
a los elementos que habla en el Nuevo Mundo), en la que encuentra expresión clásica 
la posición especial de México. 

La Universidad de México se organiza -bajo el manto de una legalidad ficticia, 
vinculada a Salamanca (situación anterior a los Estatutos palafoxianos)- sobre la base 
de la "mexicanidad", cada vez más consistente [Steger 1974, pp. 108-130]. 

El rector era elegido por el Senado para un periodo de un año. La duración de los 
estudios era bastante larga. En la facultad de Ciencias del Espirito (Facultad de Artes), 
en tanto facultad propedéutica, habla cuatro materias: "súmulas", lógica, filosof!a y 
gramática. La terminación de este estudio básico (que estructuralmente es comparable 
al High School norteamericano) abría el ingreso a las facultades superiores, cuyo 
estudio normal finalizaba con el grado de bachiller. Los juristas necesitaban cinco años, 
los teólogos y médicos, cuatro. A los médicos se les otorgaba el diploma después de 
haber obtenido su grado de bachiller y de haber sido aprobados tras un periodo de dos 
años como practicantes en medicina. 

La Universidad de México, prevaleció como punto de vista decisivo para su fundación 
la necesidad de crear institutos de enseñanza para los hijos de españoles, a fin de 
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reducir al máximo los peligros del viaje por mar, este criterio no tuvo mayor 
importancia para aquelios que aspiraban a permanecer dentro del ámbito de la 
jerarqu!a española. 

La Universidad de México debió de contar en esa época de Paiafox (es decir, a 
mediados de! siglo XVII) con una población estudiantil de no más de 500 estudiantes. 
En 1630, por ejemplo, estaban inscritos 627 estudiantes, divididos de la siguiente 
manera, según !as disciplinas: Retórica 109, Artes 187, Teologla42, Derecho Canónico 
65, Derecho Civil 10, Medicina 14. 

Con esto quedan descritas, de manera bastante exacta, las aspiraciones profesionales 
de la clase media. Más de dos tercios de los estudiantes se encontraban, pues, en 
estudios propedéuticos (entre 12 y 17 años). La gran mayor!a de este grupo no 
continuaba !os estudios universitarios propiamente dichos, porque económicamente 
no estaba en condiciones de hacerlo, pero de éi se reclutaban !os maestros de las 
escuelas primarias, sacerdotes rurales, alcaides, callgrafos, etcétera [Steger 1974, pp. 
201-204). 

El resultado de este desarrolio fue, en México, la Ordenanza Universitaria presentada 
por Palafox en 1645, que transformó a la Universidad de México en universidad es tata! 
del Virreinato. 

La "hacienda', basada en los t!tulos jurldicos de propiedad, reemplaza a la 
'encomienda', entendidas como fideicomiso. Simultáneamente con esta 
transformación comienza a desarrolinrse una conciencia criolia ('americanidad'). 

Las universidades no lievan a cabo este desarrolio: conservan estructuralmente e! 
modelo de la "reducción'. Como consecuencia de este cducalional lang, se produce un 
desequilibrio socia! cada vez más notable. 

Debido a la falta de adecuación del espectro educativo con respecto a las nuevas 
exigencias sociales, se desarrollan actividades para profesionales que finalmente, 
adquieren el carácter de verdaderas profesiones. Esto vale principalmente para los 
teólogos. 

E! número de médicos es reducido, ya que las promociones se rigen por el principio de 
la demanda. Los juristas son indispensahles para proporcionar los t!tuios de propiedad 
que subyacen en !a organización de la "hacienda': de esta manera, se !es abre una amplia 
gama de posibilidades profesionales [Steger 1974, pp. 218-219]. 

En aquella época, la polémica entre iajerarqula eclesiástica (es decir, e! arzobispo de 
México) capitaneda por Palafox y !a Orden de los Jesuitas, habla alcanzado su punto 
culminante. Esta Orden tenia mayores potencias económicas en el Nuevo Mundo, 
capaz de dictar decisiones pollticas. Palafox trató de imponer las claras disposiciones 
reales que prohibían a !a Orden la posesión de inmuebles. 
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los jesuitas perdieron porque la Univesidad habla sido tradicionalmente imperial 
desde la conquista. Esta disputa causó problemas en la Universidad, por ejemplo, en 
algunas cátedras que impanía la Universidad se quedaron vacías, porque los alumnos 
se iban a la Compañia de Jesús, o en otras cátedras hubiera pocos alumnos. 

Debido algunos problemas ya mencionados que se presentaban en la Universiad, 
Palafox fue derogando parte de esos estatutos que personalmente había elaborado; 
pero no se solucionaba los problemas, hasta que finalmente 'deroga' esos estatutos y 
eso porque se "perdieron" misteriosamente. De nuevo sigue funcionado la Universidad 
con sus viejos estatutos. 

El siguiente Visitador, Pedro Gálvez, comprobó lo despoblado que estaba la 
Universidad, en 1671 fueron encontrados los estatutos perdidos y fueron puestos de 
facto en vigencia, para 1688 se editan. 

La reforma universitaria de Palafox, a mediados del siglo XVII en Médco, tuvo como 
objeto restaurar la tradición "imperial'. A pesar de la oposición de la sociedad criolla 
clerical-económica, se logró conservar, en lo fundamental, el stalu quo ame. 

los Intereses de imponer la Ilustración en las universidades se dirigen tanto contra las 
antiguas "universidades-reducción" como contra el programa misionero de las Nuevas 
Leyes, y de es la manera ponen en tela de juicio lodo el sistema educativo de la Colonia 
(Steger 1974, pp. 221·222, pp. 258·259] (LLinas 1979, pp. 15·16]. 

En la vida académica de la Universidad durante 200 años, fue el centro del saber y 
afianzó su prestigio; en el siglo XVIII la Nueva España ya contaba con una generación 
de teólogos, filósofos, poetas y literatos y para finales del mismo siglo, en 1775, su 
número de graduados ascendía a 29,882 bachilleres y 1,162 doctores, 80 obispos y 
muchos licenciados (Robles 1984, pp. 15-17, p. 38) (Silva 1974, pp. 1·4] (López 1980, 
pp. 9·!0]. 

A finales de la Epoca de la Colonia, la independencia de México se inició el 16 de 
septiembre de 1810, a la cabeza del movimiento militar estuvo el padre de la Patria, 
don Miguel Hidalgo y Costilla y después vinieron otros hombres forjadores del México 
nuevo. Después de once años de lucha, en el proceso de independencia, 1821, México 
se independiza de España. Este hecho se dio entre Agustín de llurbide con el último 
virrey de la Nueva España, don Juan O'Donojú. 

Don Agustln de lturbide desertó a la corona de este virrey y se une con Vicente 
Guerrero y discutieron el Plan de Iguala-celebrado en Iguala el 24 de febrero de 1821·, 
los puntos principales de que se trataron en este Plan son: Independencia total de 
México, establecimiento de un Imperio Constitucionalista y los puestos públicos serian 
para los nacidos en el país. 

La independencia se da con el Tratado de Córdoba -celebrado en Villa de Córdoba el 
24 de agosto de 1821-, los protagonizadores son Agustln de Iturbide y don Juan 
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O' Donojú. En dicho Tratado establecieron que la Nueva España serla independiente, 
pero serla el Imperio Mexicano y el cual serla gobernado por Femado 11 o por un 
familiar u otro soberano. 

Aqu( vemos una paradoja de nuestra revolución de Independencia, entre el Plan de 
Iguala y el Tratado de Córdoba. 

Agustín de hurbide (1821-1823) se declara emperador de México, en su imperio 
conviertió a la Real y Pontificia Universidad de México en Imperial y Pontificia 
Universidad de México (Matute, pp. 227-233]. 

Considerando este hecho histórico, la Real y Pontificia Universidad de México está en 
un vaivén de polémicas entre los liberales y los conservadores, entre 18!0 y 19!0; sirve 
de pretexto del partido conservador para mantener a salvo los intereses de Ja antigua 
aristocracia virreinal y detentad ora de las riquezas del país, la cual se clausura y se abre 
cuatro veces: 

En el año de 1833, se cierra por primera vez por don Valenlfn Gómez !'arfas (1833-1834, 
1846-1847) -por la Ley de Octubre de 1838- y establece una Dirección General de 
Instrucción P6blica autorizada para otorgar grados académicos, y don Antonio López 
de Santa Anna (1833-1835, 1839, 1841-1844, 1847, 1853-1855) la reinstaló en 1834y la 
reorganizó en 1854. Se clausura por segunda vez, con el Presidente Ignacio Comonfort 
(1855-1858) la extingió por decreto del 14 de septiembre de 1857 yse deroga con Félix 
Zuloaga el 5 de mayo de 1858. Se cierra por tercera ocasión, la extingió don Benito 
Juárez García (1858-1872) por decreto del 23 de enero de 1861 y durante la 
intervención francesa fue restablecida nuevamente. Por cuarta y última vez, la extingió 
el emperador Maximiliano de Habsburgo el 30 de noviembce de 1865, en que el 
emperador ejecutó el decreto republicano de 1867. 

Desde sus inicios de su creación de la Real y Pontificia Universidad de México hasta 
1865, tiene una implantada una educación de concepción teológica, porque la 
dominaba en su totalidad el clero y asf formaba sus propios cuadros -de trabajo y de 
clase dominare-; y es hasta esta fecha, 1865, cuando Maxinniliano rompe con esta 
concepción con un decreto, Jo que significó el cierre de la Universidad Mexicana del 
tipo teológica; es decir, él tiene ideas liberales. 

Y es hasta 19!0 cuando se inaugura como Ja Universidad Nacional de México, siendo 
un periodo de la Revolución y muy crítico en la vida del país. A pesar del gran desarrollo 
económico, en ese año había una gran desigualdad económica, polltica, social y 
cultural; con injustas condiciones de trabajo para Jos trabajadores mexicanos, quienes 
eran explotados, con el carcelamiento y fucilamiento a quienes luchaban por una 
sociedad libre [Zoraida, p. 170] [Osborn 1987, p. 36] [Silva 1974, pp. 1-4] ["La 
Universidad en el Mundo". Publicación Mensual de la Dirección General de 
Divulgación Universitaria, UNAM. Diciembre 1977 - Marzo 1978, Número especial 
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16. pp. 74-75} (Steger 1974, p. 100, pp. 108-130) (lópez 1980, pp. 9-10} (Garcfa 1980, 
pp. 15-21) [Rangel 1979, pp. 5-6). 

Thmbién hayuna 101alidad desorganización de la educación en el pafs, DonJuslo Sierra 
es el primero en plantear la necesidad de una educación amplia a nivel nacional. Su 
proyecto, que lo presenta al Congreso en 1881, con la creación de la Universidad 
Nacional, el cual contemplaba una educación escalonada e integral de la niñez y la 
juventud mexicanas, cuya cúspide serla la Escuela de Altos Estudios, antecedente 
directo de la Facultad de Ciencias. 

la nueva Universidad, de 1910, se dio algunos descontentos por la designación de 
Reclorel Lic. Joaquín Egufa lis, que fue nombrado por Maximiliano, ya11ue habla sido 
rector del Colegio de San lldefonso en 1865. 

La evolución de la Universidad moderna puede dividirse en cuatro etapas que 
corresponden a la promulgación y vigencia de las leyes que la han regido. 

la primera, el Congreso de la Unión expedió el 25 de mayo de 1910 el decreto que 
estableció la Universidad y la ley Constitutiva de la Universidad Nacional de México 
se promulga el 26de mayo de 1910, en los últimos d!as del gobierno del General Dfaz; 
fue el primer intento logrado, que se eslrucluró y con un instrumento jurídico propio, 
en esta participan algunos hombres ilustres de la corriente libertad como don Justo 
Sierra y Ezequiel A. Chávez y el primer rector fue el licenciado Joaqufn Egufa Lis (23 
de septiembre de 1910 al 23 de septiembre de 1913). Eno1ra1 palabras, la Universidad, 
de hecho y de derecho, adquiere su personalidad con este decreto. La novedad de esta 
nueva Universidad es, ahora toma como modelo a la de la Universidad de Parfs la 
moderna estructura. la ley francesa del 10 de julio de 1896 inspiró en su mayorfa, la 
figura académica de la organización de los estudios superiores.Además, la Universidad 
de México era unains1ilucióneduca1ivaeli1islaypococonscicn1e del movimienlosocial 
que se avecinaba, ya <1ue no habla sido producto de las luchas revolucionarias. 

La celebración de su fundación se llevó a cabo el día 22 de septiembre de 1910, en el 
anfiteatro de la Preparatoria y presidida por el General D!az, en esta inauguración 
estuvieron como invitados 22 delegado; de honor de instituciones educativas 
extranjeras, entre ellos estaban el de la Universidad de Parfs, el de la Universidad de 
Salamanca y el de la Universidad de California como invitados especiales para su 
apadrinación [ Secretarla de la Presidencia, SEP. México a través de los informes 
presjdend:ilcs. L:i Educadón Pública; 1976. pp. 112-113, pp.153-158) (lópez 1980, pp. 
13-14) [Fernández, pp. 37-39]. 

El 23 de septiembre de 1913 asume la Rectorfa el Lic. Ezequiel A. Chávez, el 19 de 
diciembre de 1913, se le informa a Chávez que por decreto del 15 del mismo mes, se 
facultaba al ejecutivo para revisar la ley de la Universidad; el Presidente Victoriano 
Huerta expide en 1914 una nueva ley de la Universidad la que sustituye por unos meses 
a la Ley Cons1ituliva que había creado a esta Universidad. 
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La segunda; en mayo de 1929, se da un movimiento estudiantil por rcfo~as Internas 
en cuanto a exámenes y asistencias, éste no tuvo como origen ni como finalidad ningún 
programa de autonornla universitaria. El gobierno de la Rept!blica, dado que el 
problema era grave, le sugirió al estudiantado la petición de la autonomla universitaria 
y entonces se expide la Ley Orgárlica de la Universidad, el lOdejulio de 1929, siendo 
Presidente Abelardo L. Rodrlguez (1928-1930) pero hay restricciones en el 
financiamiento y condiciones para el nombramiento del rector, de profesores y de 
conferencistas. 

La tercera etapa, el Congreso de la Unión expedió y aprobó la nueva Ley Orgánica el 
19 de octubre de 1933 para la Universidad Autónoma de México -es publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 1933, discutida en la Cámara de 
Diputados y en la de Senadores respectivamente, en los días 17 y 19 de octubre de 
1933-, otorgándole plena autonornla, pero con la supresión de su carácter de 
'Nacional', le restrigirfa severamente el subsidio estatal por no apegarse a la educación 
socialista. 

La cuarta y !lltima, la Universidad elabora su propia Ley Orgánica y la presenta el 30 
de diciembre de 1944,por la cual, obtiene su autonomla y la rige hasta en la actualidad; 
esta Ley se promulgó en 1945, fue presentada al senor Presidente de la Rep!lblica 
Manuel Avila Camacho y se publica en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero 
de 1945. En esta Ley, hay acuerdo de algunos puntos tratados he aqul algunos de estos: 
como la no intervensión en la vida académica de la UNAM, dar subsidio, la libertad de 
cátedra, la liquidación de una vieja pugna al establecerse legalmente la secundaria de 
la UNAM que formarla parte de su bachillerato y la Universidad va a ser considerada 
como una corporación pública bajo la forma de organismo descentralizado del Estado. 

En México, en 1972 se inició un proceso hacia la constitucionalización de la autonomla 
en las universidades mexicanas. El entonces Presidente Echeverrla, ofreció enviar al 
Congreso de la Unión, una iniciativa de Ley o Decreto en ese sentido y el Rector de la 
Universidad Nacional comentó entonces que "el hecho de elevar a garantla 
constitucional la autonomla universitaria, indica el deseo de darle una jerarquía más 
alta, la más alta de nuestro derecho". En octubre de 1979, el Presidente José López 
Portillo, envió al Congreso una iniciativa de Decreto, por el que se adiciona con una 
fracción, la VIII, el artículo 3° de Ja Constitución donde se garantiza 
constitucionalmente la autonomla de las univmidades. Este hecho coincide con el 
Cincuentenario de la Autonornla de la UNAM. Nueve meses después, el 9 de junio de 
1980, se publicó el Decreto con Ja adición correspondiente de la nueva fracción VIII 
al articulo 3º en el Diario Oficial de la Federación. 

El Estado le otorgó la autonomía a la Universidad en 1929 y en 1980 a la que se dio 
rango constitucional, y también a autogobemarse, a elaborar las disposiciones que 
normen su vida interna, a determinar sus planes y programas de estudio, de 
investigación y de ex1ensión de la cultura y fijar los términos de contratación con su 
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personal dentro de las legislaciones nacional y universitaria. Un tanto a la propia 
Universidad de San Luis Polos( le correspondió ser la primera ser autónoma desde 
1923, cuyo statu.J se garantizaba a nivel constitucional por medio del articulo 100 de su 
Constitución del estado. 

Entre los aspec1os de autononúa universitaria son: autonomía de gobierno, autonomfa 
académlea, autonomía administrativa, autonomla financiera y libertad de cátedra. La 
libertad de cátedra debe hacer relación a la libertad del profesor, de comunicar su 
ensefianza ·Y quiz;ls en un marco más amplio- Jos resultados a que ha llegado por sus 
estudios y sus reflexiones, y no necesariamente está unida a la autonomía, que implica 
relación entre Ja Institución y el Estado. En este caso, es necesario subrayar con énfasis, 
que la libertad académica, tiene su origen en el carácter propio de la Universidad, y 
que debe ser preservada de limitaciones por motivaciones dogmáticas, pol!tícas o 
provocadas por intereses del poder público {Zoraida 1979, p. 170] [Osbom 1987, p.361 
[Silva 1974, p. 1-4] ("La Universidad en el Mundo'. Publicación Mensual de la 
Dirección General de Divulgación Universitaria, UNAM. Agosto 1979, Número 
especial 19. p. 153] ["La Universidad en el Mundo'. Publicación Mensual de la 
Dirección General de Divulgación Universitaria, UNAM. Diciembre 1977 - Mano 
1978, Número especial 16. pp. 74-75, p. 125, pp. 328·331, pp. 337-345, pp. 356-363] ["La 
Universidad en el Mundo'. Publicación Mensual de la Dirección General de 
Divulgación Universitaria, UNAM. Oc1ubre 1980, Número Especial 21. pp. 219·2201 
{Plan Rectar de Desarrollo Institucional UNAM, Noviembre de 1984. pp. 14-16] 
[Garcfa, p. 13) [Valadés, pp. 3-481[Marsiske19791[López1980, pp. 13-14) [Jiménez 
1980, pp. 16·24j[Garcfa 1980,p. 10, pp. 13·14, pp. 15·2l][Barquln 1981, p. 14J[Curiel 
1981, pp. 6-14, pp. 15-17, pp. 19·21) ["La antonom!a unjyersjtarja ea la ConsJjtudón 
Pol!tjca de los E51adgs !!nidos Me•icnnos'. Cuadernos de Cultura Polftica 
Universitaria. Deslinde 153. Coordinación de Humanidades, Centro de Estudios sobre 
la Universidad, UNAM. Septiembre 1982.J [Rangel 1979, pp. 5-6, p. 141. 

'La UNAM es una institución libre y de hombres libres; nacida de la sociedad y ligada 
a ella; dotada de autonomla, contribuye a la transformación de la realidad n través de 
la investigación, la docencia, la proyección social del conocimiento aplicado y la 
generación y difusión de la cultura, para erigir una sociedad más justa en 
correspondencia con el afán colectivo de bienestar y progreso. 

Libertad de cátedra e inveslígación, fundamentos de la pluralidad idiológica, 
constituyen la esencia misma de la Universidad, robusteciéndola al permitir el respeto 
a las formas de pensamiento de cada uno y de todos, para integrar una comunidad, cuyo 
propósito es la solidaridad institucional con el progreso nacional. 

La autonomla permite, pues, a los universitarios, autoconciencia de responsabílídad y 
compromiso con nuestra sociedad" ["La Universidad en el Mundo'. Publicación 
Mensual de la Dirección General de Divulgación Universitaria, UNAM. Octubre 1980, 
Número Especial 21. p. 227]. 
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Otra de las actividades de la Universidad, es la investigación. Con la Ley Orgánica de 
la UNAM de 1929 se institucionaliza la investigación, en dicha Ley, contempla a In 
investigación como uno de los fines primordiales de esta Universidad y as( se empieza 
a crear institutos para este fin. Tul desarrollo se refleja para 1937, nuestra Alma Mdier 
representaba, de hecho, todo el esfuerzo científico de México ['La Universidad en el 
Mundo". Publicación Mensual de la Dirección General de Divulgación Universitaria, 
UNAM. Octubre 1980, Número Especial 21. pp. 72-73]. 

La investigación tiene vinculación con la docencia; los institutos, centros de 
investigación y divisiones de posgrado se consideran como complemelarios de la< 
facultades y escuelas para los fines docentes, as! pues, una investigación sana es cuando 
hay actividades de investigación y de docencia ["La Universidad en el Mundo", 
Publicación Mensual de la Dirección General de Divulgación Universitaria, UNAM. 
Octubre 1980, Número Especial 21. pp. 89-91]. 

Entre otra de sus actividades de la Universidad, es la difusión de la cultura; el 23 de 
abril de 1979, el rector Dr. Guillermo Soberón Acevedo, inauguró el Centro Cultural 
Universitario, que lo integran junto con las salas teatrales, la Biblioteca Nacional y la 
Hemeroteca Nacional, las oficinas de la Dirección General de Difusión Cultural y otras 
construcciones pendientes por concluir rLa Universidad en el Mundo". Publicación 
Mensual de la Dirección General de Divulgación Universitaria, UNAM. Octubre 1980, 
Número Especial 21. p. 117]. 

2.2 ESTRUCTURA YORGANIZACION 

2.2.l Programas Académicos 

La UNAM imparte sus estudios en los sistemas formal o escolarizado y abierto. El 
primero, el sistema escolarizado, los alumnos van a las aulas a tomar sus cursos. 

En el sistema abierto, el Consejo Universitario aprueba en 1972 el Estatuto de la 
Universidad Abierta con el fin de contar con amplios recursos para contender con la 
demanda de servicios educativos y extenderlos a grandes sectores de población por 
medio de métodos teórico-prácticos de transmisión y evaluación de conocimientos y 
de la creación de grupos de aprendizaje que trabajan dentro y fuera de los planteles 
universitarios, dado por el crecimiento ascelerado de la población escolar y para dar 
apoyo al sistema escolarizado. Para el funcionamiento del sistema abierto, la 
Universidad Abierta aporta servicios esenciales para la metodologla -que trabaja 
fundamentalmente mediante la elaboración de textos didácticos y de elementos de 
apoyo de carácter audiovisual y ha establecido un sistema de atención guiada a los 
alumnos- y el apoyo educativos en las escuelas y facultades. 

El Sistema Universidad Abierta (SUA) se concebía, primero; como un medio para 
aprovechar la infraestructura de los centros de producción y de servicios del sector 
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público y la Iniciativa privada para propósitos de enseñanza, segundo; como un sistema 
de libre opción para facultades, escuelas y el Colegio de Ciencias y Humanidades; 
asimismo los estudiantes de las carreras que ofrecen en el sistema abierto pueden elegir 
entre alguno de los dos y tercero; puede entenderse desde el punto de vista operacional, 
como un sistema de enseñanza-aprendizaje parcial o totalmente extra escolar, en el 
que un material educativo preparado o elaborado exprofeso, se opera por un grupo de 
tutores, con auxilio de sistemas de computación y actividades docentes de grupo. 

El SUA imparte los mismos estudios y exige los mismos requisitos existentes en la 
UNAM, otorga los mismos créditos, certificados, tftulos y grados al nivel 
correspondiente (Artículo 1•. Estatuto del Sistema Universidad Abierta de la UNAM) 
['La Universidad en el Mundo'. Publicación Mensual de la Dirección General de 
Diwlgación Universitaria, UNAM. Octubre 1980, Número Especial 21. p. 59] [Rivero 
1983, pp. 37-41] [Steger 1980, p. 15) [Moreno-Valdés 1981, pp. 7-9, pp. 13-31] [Soberón 
1981, pp. 40-41]. 

La UNAM imparte sus estudios en cuatro niveles de enseñanza: 

El Bachillerato se dispone en dos opciones: La Escuela Nacional Preparatoria que 
también incluye el plan de estudios de Iniciación Universitaria (Secundaria) con 9 
planteles y el Colegio de Ciencias y Humanidades con 5 planteles. 

En el nivel técnico, lo hay de técnico en música y el de técnico en enfermerfa. 

En el nivel de licenciatura existen más de 60 carreras que incluyen las áreas de 
conocimiento más importantes para el país desde el punto de vista político, 
económico, social, cientlflco y cultural. El ingreso anaul a licenciatura se distribuye 
en la Ciudad Universitaria (Escuelas y Facultades); en Escuelas Nacionales de 
Estudios Profesionales de Aragón, de lztacala y de Acatliln; Facultad de Estudios 
Superiores de Cuautitlán y de Zaragoza; y en Escuelas Nacionales. 

En los estudios de posgrado se cuenta con 86 especializaciones, 109 maestrfas y 51 
doctorados que se imparten en las Escuelas, Facultades, Centros e Institutos. 

En el Sistema Universidad Abierta, que incluyen 17 carreras, un título a nivel 
técnico y una especialidad de posgrado. 

En el Colegio de Ciencias y Humanidades •e imparte los planes de estudio de nivel 
Bachillerato, de Licenciatura y de Posgrado. 

En las Escuelas, Facultades Nacionales de Estudios Profesionales se imparten lo planes 
de estudio de nivel 'll!cnico, de Licenciatura y de Posgrado. 

Tumbién se imparten cursos de especialización ydiplomados en los diferentes unidades 
educativas. 
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En 1975, se inician los programas de posgrado del CCH ["La Universidad ene! Mundo". 
Publicación Mensual de la Dirección General de Divulgación Universitaria, UNAM. 
Octubre 1980, Número Especial 21. p. 25] [Plan Rector de Desarrollo Jnstimcional 
UNAM, Noviembre de 1984. pp. !4·16]. 

2.2.2 Unidades Académlcas 

La Universidad moderna en 1910, su sistema educativo fundamental de 
establecimientos de ensefianza superior estaba formado por la Escuela Nacional de 
Altos Estudios, la de Jurisprudencia, la de Medicina, la de Ingenieros, la de Bellas 
Artes, la de Arquitectura y la Preparatoria según su Ley Constitutiva de la Universidad 
que as! lo establecfa [Secretarla de la Presidencia, SEP. México a Jrayés de los jnfoanes 
presidenciales La Educación Pública; 1976. pp. 112-113] [López 1980, pp. 9·14]. 

A partir de ese al\o, la Universidad Nacional estuvo formada por un grupo un tanto 
desarticulado de escuelas proíesionales, el cual, as! formaba la educación superior en 
México. La Universidad moderna, tiene como objetivos la extensión de los beneficios 
de la cultura -a la población· como la investigación, ideas impulsadas por Ezequiel A. 
Chávez (rector interino dos veces, en 1910y 1921); para que ésta fuera un instrumento 
del desarrollo integral del país. Con estas ideas, Chávez presentó un anteproyecto de 
la creación de la Universidad Nacional a Justo Sierra como una Ley Orgánica. 

Para 1922 se reportaban los datos siguientes en cuanto a la matriculación de los alumnos 
de la Universidad Nacional: en la Escuela Nacional Preparatoria se inscribfan 2,000 
alumnos; en la Facultad de Jurisprudencia se inscribieron 257 alumnos, de los cuales, 
104 iniciaron sus estudios; en Medicina se Inscriben 1,263 de ambos sexos; se inscriben 
94 alumnos en Odontologfa; en Ingenierfa se inscribieron 183, en donde se forman a 
los topógrafos, hidrógrafos, metalurgistas, civiles, de minas, mecánicos electricistas e 
industriales; en Cienciai; o Industria¡¡¡ Qufmicas se matricularon 422 alumnos¡ y en Ja 
de Altos Estudios se inscribieron 857. 

Para 1925, por acuerdo del Presidente Plutarco Ellas Calles, se integra a la Universidad 
la Escuela Nacional de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música, ya que 
antes depend!an del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educción 
Pública. 

En el afio de 1942, con la administración del Presidente Manuel Avila Camacho 
(1940· 1946), se empieza con la e:<propiación de terrenos en el Pedregal de San Angel 
para la construcción de la Ciudad Universitaria. 

En la administración del Presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952), en el afio de 
1947, destina la fabulosa cantidad de 250 millones de pesos para la construcción de la 
Ciudad Universitaria y en 1950, se inicia la constmcción de la Ciudad. Siendo 

ESTA TESIS N9 DEBE 
BIBLIOTECA SALIR_ DE lA 



80 2.2 ESTRUCTURA Y ORGANIZACION 

Presidente de la República, Adolfo Rufz Cortines (1958-1964) y rector de esta 
Universidad Nabor Carrillo, se inaugura la Ciudad Universitaria. 

En el cambio a las nuevas instalaciones en la Ciudad Universitaria, se lleva a cabo sin 
ningún problema: se terminó el traslado con la incorporación de la Escuela Nacional 
de Ciencias Polfticas y Sociales, que fue la última en ser proyectada. 

Antes del ano de 1964, en la UNAM, la duración del ciclo de preparatoria era de dos 
anos y a partir de este año lo amplió a tres afios e incluyendo a las instituciones que 
dependían de ella. Este cambio fue por cuestiones educativas; disminuir el número de 
horas de clases de cada año y el punto más importanle, disminuir la presión por motivos 
de inscripciones. 

El rector de la UNAM, el doctor Pablo GonzálezCasanova, impulsa en 1970 la creación 
de los CCH. El 22 de enero de 1971, el H. Consejo Universitario aprobó su creación y 
dan irúcio sus actividades académicas tres meses después con su primera generación 
de 15,000 alumnos y 450 profesores. 

Los planteles de los CCH de Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo se crearon en 1971 y 
en 1972, el Oriente y Sur. 

En 1974, se instrumenta y se aprueba el Programa de Descentralización de Estudios 
Profesionales por el H. Consejo Universitaro, a esas nuevas unidades donde se 
impartirán los estudios profesionales se les denominaron Escuelas Nacionales de 
Estudios Profesionales con organización académica del tipo departamentalización. 

A partir de esta fecha hasta 1980 se crean cinco campus de este tipo, dos de esos campus 
ahora son Facultades de Estudios Superiores. 

Estos campus se crearon con el fin de dar mayor atención a la demanda creciente de 
educación superior y a la vez favorecer el desarrollo de la investigación, promover el 
trabajo de investigación multidisciplinaria y dar difusión de la cultura y para la 
descentralización de los servicios educativos de la Ciudad Universitaria en otras zonas 
de la Ciudad de México. Además, para dar espacio y seguimiento a los egresados de 
los CCH a los estudios profesionales, en lugar de ampliar las instalaciones de las 
Escuelas y Facultades de la Ciudad Universitaria, de por si ya saturadas [Secretarla de 
la Presidencia. SEP. México a trayés de Jps jnformes presjdenciales, La Educación 
Pública; 1976. pp. 153-158, pp. 169-173] [Plan Nacional de Educación Superior 
Lioeamjcotos ienerales para el perú>do 1981/1991. Coordinación Nacional para la 
Planeación de la Educación Superior; SEP - ANUIES; México, 1981. p. 86] [Osborn 
1987,pp.48-49][Robles 1984,pp. 184-186, pp. 212-2t3][Silva 1974, p. 133] [~ 
y Realidad Socipeconómjca, Centro de Estudios Educativos, A C., México, primera 
edición, 1979. p. 46] [Alba 1991, pp. 44-45] [Marra y Campos 1983, pp. 5-8] [Valadés, 
pp. 23-24] [Marfay Campos 1983, pp. 14-17]. 
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La Real y Pontificia Universidad de México liene un anlecedenle imponanle, lo que 
hoy se conoce como el moderno conceplo de cxtraterrilorialidad. Los representantes 
del órden público no se les permitla su intervensión en la Universidad, plasmado por 
las leyes expedidas por algunos reyes de España. 

La Partida Sexta define la universidad como un "ayuntamiento de Maestros y de 
Alumnos", dando lugar a un concepto rudimentario de corporación que todavía carece, 
sin embargo, de personalidad jurídica. La Partida continúa: 

"Los maestros et escolares pueden facer ayuntamiento et hermandad entre si; et 
escoger uno que los castigue. Otrossi pueden establecer de si mismos un Mayoral sobre 
lodos al que llaman en latln: Rector, que quiere lanto decir como regidor del esludlo". 

La Universidad tiene como -dependencia económica, admlnistraliva e inlelectual· 
palrones a la Iglesia y al Imperio. La Un'versidad no podla vivir sin el apoyo económico 
del Estado. El rey le habla asignado un subsidio y un palrimonio que le podla retirar 
en cualquier momento. La Universidad podfa administrar su palrimonio, pero el 
subsidio dependía de la buena voluntad y del inlerés del virrey. Siempre y cuando la 
Universidad complaciera al Estado tenla asegurada una economía saludable. 

Cada estudiante que recibla un titulo universitario tenla que jurar su obediencia ciega 
a la doble base del imperio: su base idiológica religiosa, la Iglesia; y su base idiológlca 
polltlca, el Estado. Por supuesto no habla lugar para cuestionamientos de ninguna 
especie, ni para análisis críticos, y menos para cualquier idea de progreso o mejora. 

Además, cualquier estudiante que se iba a graduar, asf como aquellos que asistían a la 
ceremonia, debían hacer el 

"Juramento en un libro misal delante del que le ha de dar el grado, y los demás 
que asistieren, de que siempre tendrá, creerá y ensenará de palabra y por escrito 
haver sido la siempre Virgen Maria Madre de Dios y Señora Nuestra concebida 
sin pecado original en el primer instante de su ser natural ... " [Wnas 1979, pp. 
6-7, pp. 18·23J. 

El proyecto de creación de la moderna Universidad Nacional se remota cuando menos 
al !Ode febrero de 1881, cuando Justo Sierra-con participación de Ezequiel A. Chávez· 
publica un proyecto de Ley en el diario de la Ciudad de México, para someterlo a la 
opinión pública, en esa Ley planteaba crearla como una corporación independiente, 
subvencionada por el Estado, constituida como "personajurfdica con plena capacidad 
legal para adquirir derechos y obligaciones en el orden civil" y con facultad para expedir 
títulos profesionales. El gobierno de la institución residla en un Director General, 
designado por el Estado a través del Poder Ejecutivo de la Unión, y en un consejo 
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formado por directores, profesores y alumnos; los directores serían nombrados 
mediante el procedimiento que estableciera el Estatuto de la Institución, y los 
profesores ingresarían mediante un sistema de oposición. 

El 25 de marzo del mismo año, Justo Sierra publica de nuevo un documento, esta vez 
para defender su proyecto y responder a algunos cucstionamientos al mismo, en 
particular sobre la aparente contradicción de que se proponga la emancipación de la 
enseñanza del Estado al concebirse la Universidad como persona jurídica, y al mismo 
tiempo subvencionada por el Estado. En su respuesta, afirma Justo Sierra que, el "ideal 
debe ser la autonomía de la Universidad". Sierra tomando comparaciones en ideales y 
situaciones que pasaban en Europa en esa época, y cominúa afirmando que, "debe 
crearse una Universidad, pero no una Universidad particular, sino nacional, cuya órbita 
sea distinta de la administrativa, pero no excéntrica a ella, sino que Estado y 
Universidad graviten hacia un mismo ideal. Esto explicaría suficientemente la 
intervensión que doy al gobierno en la Universidad proyectada, intervensión bien 
inofensiva por cierto". 

Es hasta 1910 cuando se realiza dicho proyecto, él mismo,don Justo Sierra, explicó que 
la tardanza del proyecto se aplazó porque primero se atendió el problema de la 
educación primaria, el desarrollo de la educación secundaria y el de la educación 
profesional. En cuanto a la concepción de la Universidad, estableció: "La enseñanza 
superior no puede tener, como no tiene la ciencia, otra ley que el método; esto será 
normalmente fuera del alcance del gobierno. Ella misma, es decir, los docentes que 
forman por sus conocidos esta agrupación que se llamará la Universidad Nacional (y 
as! como lo veremos en México, asl se ha verificado en todas partes), será la encargada 
de dictar las leyes propias, las reglas propias de su dirección científica; y no quiere decir 
esto que el gobierno puede desentenderse de ellas, ni impedir que lleguen a su 
conocimiento, ni prescindir, en bien del Estado, del derecho de darles su •probación 
última". Es asl y con este concepto que la Universidad inicia sus actividades el 22 de 
septiembre de 1910. Y con la nueva Ley de 1929, en la que se amplía el ámbito de la 
autonomla al gobierno de la Universidad entre los principales tenemos: presentación 
de una terna por el Poder Ejecutivo para el nombramiento de rector; derecho de veto 
para el Poder Ejecutivo sobre las resoluciones del Consejo Universitario; acción de 
vigilancia del Gobierno Federal en el financiamiento de la Universidad; nombramiento 
por el Poder Ejecutivo de profesores y conferencistas, independientemente del 
procedimiento establecido por la propia Universidad. 

La historia de la Universidad Nacional Autónoma de México está indisoluble ligada a 
la historia del país. 

En este sentido, resulta difícil definir el concepto de autonomla, por lo general, se 
refiere a la independencia de la intervención económica y polltica del gobierno. Este 
movimiento de autonomla se originó en 1918enla Universidad de Córdoba, Argentina: 
"el derecho de los universitarios a regir de manera democrática la enseñanza superior 
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sin la intervención del aparato estatal' [Osbom 1987, p. 44] [Rivera 1986, p. 7] 
[Marsiske 1979] [Valdés-Soberón 1980, p. 3] [García 1980, p. 8] [Maria y Campos 1983, 
pp.6-8]. 

La Universidad Nacional es influenciada por ese movimiento y otra idea central de la 
filosofía de Vasconcelos acerca de la "raza cósmica, queda como el lema de esta máxima 
Ca1a de Estudios: 'Por mi raza hablará el espíritu' y una idea más, que es promovida 
por don Justo Sierra, la independencia de la educación superior del Estado, desde 1910; 
años antes del movimiento dado en Argentina en 1918. 

En la Universidad se dan muchas polémica<; en el rectorado de Antonio Caso, la 
defiende de las presiones pollticas a las que estaba sometida por no ser un elemento 
activo del proceso de cambio que se estaba llevando a cabo en el país. 

En tanto la Universidad no podía comprometerse con un programa, cualquiera que 
fuese su objetivo, la Universidad como un centro de saber debería de cumplir con la 
finalidad de dar a conocer la ciencia, las idiologías y las enseñanzas teóricas que el 
hombre ha desarrollado a través de su historia; los alumnos y los egresados podrfan 
determinar, individualmente, su propio compromiso con el modelo de su conveniencia 
osimpatla. 

La tarea de la educación no consiste, simplemente, en transmitir las concepciones 
valorativas tradicionales al futuro, sino en realizar (hoy más que nunca) la sociedad 
futura, ya en el presente. La educació;i se convierte, de esta manera, en instrumento 
para acelerar considerablemente el proceso de desarrollo. 

La educación tiene una doble competencia: la formación de "maquinistas" del sistema 
secundario y la actualización de la herencia histórica (es decir, asegurar la educación). 

Dado el creciente flujo educativo, la Universidad pone pollticas educativa< en 1973 
para regular ese flujo: se estableció que la admisión sea de 40 mil alumnos de primer 
ingreso al bachillerato -15 mil a la Escuela Nacional Preparatoria y 25 mil a la Unidad 
Académica del Bachillerato del CCH·y 40 mil alumnos de primer ingreso a los estudios 
profesionales. 

Su carácter de Universidad Nacional, que dimana de la designación que le fue conferida 
en 1910; sus actividades en sus numerosos ámbitos en la formación de los hombres, y 
a través de éstos, la realización de sus obra< en todos los aspectos de la vida social, 
política, económica y cultural (que han sido a nivel nacional). 

La educación es uno de los campos que mayores recursos y expectativas ha concentrado 
en el esfuerzo de lograr el desarrollo económico, social y cultural del país. Esto explica 
algunos aspectos como el acelerado crecimiento y ampliación de las opciones del 
sistema educativo, su expansión, limitaciones y problemas que requiere solución. 
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La docencia es una de las actividades sustantivas del quehacer universitario. Mediante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, el saber teórico, cientlfico y técnico es elaborado, 
transmitido y apropiado a quienes lo ejercen. 

La docencia en la Universidad se le dedica la mayor parte de sus recursos humanos y 
materiales. Por ejemplo, en 1973, la UNAM atiende el 12% de la población estudiantil 
de educación media superior del pals, al 70% de los de licenciatura y al 47% de los de 
posgrado. 

A la elección de carreras, hay sobresaturación de las carreras de ingenierfa en 
computación y de ciencias de la comunicación de los alumnos provenientes del CCH 
y de la ENP. Otras por concurso de selección, se sobresaturan las cerreras de ingenierfa 
civil, economía y qufmica. Por la creciente demanda de educación, la Universidad 
aplica polfticas de inscripción en sus instalaciones. 

Entre uno de los problemas muy serios o graves es: "En el ámbito de la cultura, la 
situación actual del pafs se caracteriza por la influencia creciente de la radio, el cine y 
la televisión, que ha provocado el desplazamiento de instituciones tan importantes 
como la escuela, la universidad y la prensa escrita como fuentes de conocimiento, 
información y generación de valores y aspiraciones para la mayorfa de la población'. 

Un punto grave que se da en la Universidad Nacional, de alguna forma, es la 
participación de partidos polfticos dentro de la comunidad universitaria que influyen 
en su vida académica [Robles 1984, pp. 98·99] ["La Universidad en el Mundo'. 
Publicación Mensual de la Dirección General de Divulgación Universitaria, UNAM. 
Diciembre 1977 • Marzo 1978, Número especial 16. p. 148[ ["La Universidad en el 
Mundo". Publicación Mensual de la Dirección General de Divulgación Universitaria, 
UNAM.Octubre 1980, Número Especial 21. pp. 41-42, pp. 123-124] [Rivero 1986, pp. 
37-ll][Pfon Rector de Desarrollo lnsliWdonal. UNAM, Noviembre de 1984.pp.14·16, 
pp. 21-28] [Steger 1974, p. 81] [Steger 1980, p. 15) [Moreno.Valdés 1981, pp. 1·9, pp. 
13-31) [Soberón 1981, pp. 20·24, pp. 40-41] [MacGrégor 1977] [Beltráan 1982] 
[Molina·Barnetche 1980] [Fernández 1981, pp. 37·39] [Curiel 1981, pp. 22·32] ['La 
autonom[a uajyersitaria en la Coo5tjt11ci6n Política de los E5tado5 J Jnjdos Me:xjcanns". 
Cuadernos de Cultura Polftica Universitaria. Deslinde 153. Coordinación de 
Humanidades, Centro de Estudios sobre la Universidad, UNAM. Septiembre 1982.]. 

Dadas las relaciones constantes de interacción entre la Universidad y la sociedad, se 
pueden identificar los siguientes fenómenos que, en las últimas décadas, han 
repercutido de manera importante en esta Casa de Estudios: 

• Un proceso acelerado de crecimiento de la población y una acelerada corriente 
migratoria desde la mayor parte de los estados de la República, situación que 
determinó una enorme concentración urbana, que refuerza el centralismo polftico, 
económico, cultural y social. 
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• Un desarrollo acelerado en la generación del conocimiento cientlfico y tecnológico, 
el desenvolvimiento de un proceso de expansión de la industrialización en el pals 
y una ampliación significativa de los servicios a cargo del Estado. 

• El acentamiento de contrastes económicos y de tensiones sociales entre distintos 
componentes de la sociedad, asl como Ja modificación y crisis en el sistema de 
valores sociales y culturales [Soberón 1981, pp. 9-10]. 

2.3.2 Su contexto de Extensión Universitaria 

Entre otras actividades de la Universidad es la universidad del saber, el alcance de la 
extensión universitaria ·planteado en el primer articulo de su misma Ley Orgánica: 
nene por fines impartir educación superior para formar profe sionistas, investigadores, 
profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar 
Investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y 
extender con mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura"; para este fin se crea 
la Coordinación de Extensión Universitaria por acuerdo del primero de febrero de 
1977· está comprendida en su servicio más amplio de la expresión: extensión de la 
docencia y de la investigación, la difusión de la cultura y la prestación de los servicios 
institucionales univer.>itarios; ha tenido mucha polémica el de la difusión de la cultura 
Tumbién dice entre otras cosas, que 'las instituciones de educación superior, y en 
particular las universidades, interactúan intensamente con la sociedad, de suerte que 
sus acciones puedan incrementar la calidad de la vida'. 

Los antecedentes de la Extensión Universitaria inician con la fundación del Ateneo de 
la Juventud ( 1909-1914) por Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Pedro Henrlquez Ureña 
y otros en octubre de 1909 con el propósito de organizar más ampliamente las 
conferencias (que ya se se daban) y fomentar discusiones sobre temas filosóficos. El 
Ateneo llegó a conlar con cerca de cien personas adscritas entre poetas en su mayoría, 
pintores, arquitectos, musicólogos y filósofos. Entre sus miembros más destacados 
estaban Alfonso Reyes, Antonio Caso, Pedro Henrfquez Ureña, Julio Torri, Enrique 
González Martlnez, Ramón López Velarde, Roberto Argüelles, Alfonso Gravioto, José 
Vasconcelos, Jasús Acevedo, Martín Luis Gusmán, Diego Rivera, Manuel M. Ponce, 
Julián Carrillo, Carlos González Peña, Isidro Fabela y Manuel de la Parra. Con los 
integrantes del Ateneo de México, fueron los precursores de la educación "extramuros". 

Durante el régimen presidencial de Francisco l. Madero. el Ateneo de la Juventud 
cambió su denominación por la de Ateneo de México y extendió su programa de 
actividades y después, orientó sus labores en favor de la educación del pueblo. 
Tustimonio de ello, es la creación de la Universidad Popular Mexicana en 1910. Para 
1914, dicho grupo se disolvió porque algunos de sus principales miembros salieron del 
pals. En ese periodo activo fue apoyado por el entonces ministro de educación Justo 
Sierra, en la reapertura de la Universidad Nacional (Cf. LATINOAMERICANA 5), 
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en la fundación de la Escuela de Altos Estudios y trabajaron arduamente en la creación 
de la Universidad Popular (1912-1920) bajo el lema de "La Ciencia protege a la Patria". 

La Universidad Popular fue fundada por el Ateneo de México en septiembre de 1912. 
El 24 de octubre del mismo año, inició públicamente sus labores con una conferencia 
sobre las actividades populares, impartida por Pedro González Blanco, con Alfonso 
Pruneda corno primer rector yen palabras del mismo Pruneda, las actividades de este 
cuerpo "consistieron fundamentalmente en conferencias de información cultural, de 
carácter clvico, de fndole higiénica y de otros estilos, que siempre relacionados con los 
intereses de los obreros ... Se efectuaban también audiciones musicales, para ir 
contribuyendo a la educación estética de los concurrentes, y se organizaban en las 
fechas oportunas conmemoraciones cfvicns y patrióticas. Tules actividades se 
desarrollaron sin interrupción, aun en épocas diflciles, de manera que hubo algunas 
noches en que el único lugar de la Ciudad de México en que se hacía labor cultural fue 
la Casa de la Universidad Popular Mexicana". 

Lo curioso es que los protagonistas del Ateneo de la Juventud y de la Universidad 
Popular Maxicana eran los mismos de la Universidad Nacional casi en su totalidad, y 
fueron los que mantuvieron los ideales de extender la cultura durante los años de la 
Revolución. No por casualidad, y a pesar de ser una ley expedida durante el gobierno 
de Victoriano Huerta, se confiaba al Congreso Universitario (artículo 12, fracción 6a) 
"organizar la extensión universitaria". Una vez más, esto es por lo que se refiere al 
aspecto formal y legal, ya que el verdadero impulso en la práctica no sobrevino sino 
hasta 1920, fecha en que uno de los atenefstas, José Vasconcelos, se hizo cargo de la 
rectoría y cifró su proyecto educativo, no sólo para la Universidad sino en general para 
todo el país, en acciones y mecanismos propios de la extensión universitaria. 

En el movimiento social de 1910, Antonio Caso, junto con los miembros de su 
generación y desde el Ateneo da la batalla al positivismo que habla dado justificación 
ideológica a la dictadura y oligarqufa porfirista. Antonio Caso (1883-1946), filósofo 
mexicano: se forma en la Escuela Preparatoria, abogado, se interesa vivamente por la 
filosoffa; tuvo cátedras en la Escuela de Altos Estudios y formó discfpulos; se puede 
afirmar, sin equivoco, que fue de su magisterio que surgió la Escuela Filosófica 
Mexicana en sus múltiples expresiones; Caso hace suyas nuevas expresiones de la 
filosoffa europea corno Boutrux y Ilergsoo. 

Por otro lado, Va1concelos no necesitó de ninguna base legal en Ja legislación 
universitaria para justificar su grandioso proyecto de extensión, de difusión de la cultura 
y vinculación con la sociedad. Lo que le sirvió de base en realidad fue, por un lado, su 
experiencia como intelectual comprometido y, por el otro, la Universidad misma como 
institución académica. La Secretarla de Educación Pública nació as! de la Universidad 
Nacional y la transformación del rector Vasconcelos en secretario de Estado 
prácticamenle no se sintió. 
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Al dejar la Universidad y pasar a la secretarla de Estado, Vasconcelos dejó fortalecida 
y enriquecida a nuestra alma maler. Fue él quien incorporó a la Universidad a la 
vertiente de la Revolución y legitimó a ésta al mismo tiempo en el terreno educativo. 
Para poner en práctica su proyecto, Vasconcelos, como ya ha sido establecido por varios 
autores, utilizó una triada de elementos: libro, maestro y biblioteca. De estos tres 
sectores, el primero y el último son típicaroente mecanismos de extensión. Por ello 
puede decirse que Vasconcelos confió más en las posibilidades de la Universidad como 
extensora de los beneficios de la cultura que como institución docente. Los métodos y 
los logros de Vasconcelos al frente de la educación nacional son bien conocidos, pero 
hay que subrayar que para ello contó con una poderoza institución, la Universidad 
Nacional, y con una eficaz metodología: la extensión universitaria. 

Los sucesores inmediatos de Vasconcelos en la rectoría consolidaron sus proyectos; 
por ejemplo, el rector Mariano Silva y Aceves, funda la Escuela de Verano para 
extranjeros en 1929; el filósofo Antonio Caso, rector entre 1921y1923, contribuyó a 
esta tarea al establecer el Departamento de Intercambio y Extensión Universitaria, que 
confió a Pedro Henrfquez Ureña. Entre las peculiaridades de esta etapa surge la de la 
llamada docencia abierta, en donde los maestros no percibían remuneración sino de 
los alumnos y el docente tenía además la libertad de fijar los temas a revisar. 

Hay más universitarios que apoyaron de gran medida esta labor de la Extensión 
Universitaria en diferentes formas. 

El Subsistema de Extensión Universitaria tiene una gran tradición y su papel dentro 
de la cultura nacional es de primera importancia. La Coordinación de Extensión 
Universitaria se creó para integrar los múltiples y diversos proyectos de las 
dependencias involucradas en esta función, articulándose en dos subprogramas: la 
Extensión Cultural (o Artística) y la Extensión Académica. La Coordinación de 
Extensión Universitaria contempla dos aspectos a saber: intra y extramuros. 

En cuanto a la Extensión Universitaria Cultural, se realiza a través de acciones que se 
efectúan intra y extramuros. La primera, el intramuros constituye un medio de 
comunicación dirigida hacia el interior de la Universidad, que permite coadyuvar a la 
formación integral de los alumnos, profesores e investigadores, al ampliar la 
perspectiva de la especialización más allá de los meros contenidos y métodos 
específicos de las profesiones. Por su parte, la extensión extramuros permite mantener 
en canales de comunicación con la sociedad ·a quienes no han tenido una formación 
educativa preuniveristaria y a quienes no están en situación de cursar estudios 
profesionales· a través de los cuales se socializan los avances del conocimiento 
científico y humanístico alcanzados por nuestra Casa de Estudios. También se 
promueve la difusión de las más variadas expresiones artísticas y la música. En este 
aspecto, la UNAM se distingue por proveer el 50% de las actividades artísticas no 
comerciales dentro del área metropolitana. 
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Además, el Programa Extensión Cultural incluye las más importantes expresiones 
artísticas, apoyándose fundamentalmente en recursos propios como centros culturales, 
estación de radio, una filmoteca, canales de TY, producción y distribución de 
publicaciones, sistema bibliotecario, clfnicas odontológicas y clfnicas integrales, granjas 
experimentales, servicio social, actividades deportivas y recreativas, salas para cine, 
salas para conciertos, etcétera. 

En relación a la Extensión Universitaria Académica, se realiza actividades 
extracurriculares dirigidas a la comunidad universitaria y a la población en general. 
Una labor de la extensión académica es a la que corresponde una multiplicidad de 
efectos directos e indirectos. Puede decirse que estimula el espíritu comunitario de la 
Universidad en su empeño de participación conjunta: profesores, investigadores, 
pasantes, alumnos en general. Sirve, de igual manera al reforzamiento de planes y 
programas de estudio al ofrecer opciones para una formación cultural más amplia. 
Constituye un elemento de enlace entre la Universidad y la sociedad, que se da 
principalmente a través de la labor extramuros -muy relacionada con la contribución a 
la formación integral de los universitarios-. 

Resulta esencial, en este orden de ideas, que la Universidad sea capaz de proporcionar 
a sus estudiantes perspectivas, valores y experencias humanas más amplias, que hagan 
posible la aplicación de sus aptitudes profesionales con un mayor provecho para la 
sociedad en su conjunto y logren además, una formación más plena dentro y fuera del 
ámbito de su carrera. 

Entonces, la Universidad hoy no puede ser sino cienHfica y simultáneamente 
humanlstica, y as( tiene que ser su cultura en los niveles básicos universitarios. Hoy la 
cultura básica universitaria, incluso en un planteamiento curricular, tiene que implicar 
necesariamente una visión humanfstica de las ciencias y particularmente de la ciencia 
de la naturaleza, y una visión científica de los problemas del hombre y de la sociedad 
("La Universidad en el Mundo". Publicación Mensual de la Dirección General de 
Divulgación Universitaria, UNAM. Octubre 1980, Número Especial 21. pp. 26-27] 
[Rivera 1986, pp. 37-41] [McGrégor 1977, pp. 10-11] [Caso 1979, p. 3] ('Porqué y para 
qué del bachmeraln Concepto de cultura básica y la experiencia del CCH". Cuadernos 
de Cultura Polftica Universitaria. Deslinde 152. Coordinación de Humanidades, 
Centro de Estudios sobre la Universidad, UNAM, Agosto de 1982. p. 13] 
[Valdés-Soberón 1980, p. 3, pp. 23-30] [Femández 1981, pp. 4-6, pp. 3-13, pp. 37-39] 
[Curiel 1981, p. 4] [Maria y Campos 1983, pp. 6-8, pp. 10-12, pp. 14-17]. 

Béjar Navarro menciona tres rasgos fundamentales de la extensión universitaria; como 
una aclaración del punto de vista de Alfonso Caso: el primero, la difusión de la cultura 
está reservada para quienes forman parte de la Universidad; segundo, el contenido a 
difundir será la cultura superior a nivel universitario, aunque se explique ésta en 
términos sencillos, pero sin bajar por ningún motivo el nivel; tercero, la finalidad de 
esta tarea universitaria es que los beneficiados puedan adquirir una concepción más 
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alta y mejor de la vida. En Ja Ley Orgánica de 1945, en el articulo primero, establece 
como un tercer fin de la Universidad el 'extender con mayor amplitud posible los 
beneficios de la cultura." 

Luego, Béjar Navarro plantea y concluye con 12 puntos o lineamientos acerca de la 
extensión universitaria de la cultura en un aspecto más amplio de esta tarea [Béjar 1979, 
pp.38-41]. 

2.3.3 Algunos aspectos de Ja planeación en la Universidad 

Las instituciones -entre ellas está la UNAM-de educación superior están para enfocar, 
atender y resolver de manera sistemática los problemas que afrontan, y para prever el 
futuro desarrollo de las mismas, han impulsando, particularmente en el último decenio, 
la planeación universitaria. 

El Estado, por su parte, en forma congruente con estos esfuerzos y tendiendo a 
armonizarlos y a orientarlos, ha promulgado la Ley para la Coordinación de la 
Educación Superior (26 de diciembre de 1978), que establece, entre otras, la facultad 
de la Federación para promover, Comentar y coordinar acciones de la educación 
superior con los objetivos, lineamientos y prioridades que donde demande el desarrollo 
integral del país. 

El Plan Nacional de Educación proyectado por el Estado en 1977,yel Sistema Nacional 
de Planeación Permanente de la Educación Superior establecido en 1979 por la 
ANUIES, constituyen esfuerzos trascendentales en el mismo sentido. En ambos, la 
Universidad Nacional tuvo una contribución importante ["Esquema Q¡l•rnliyo de 
planeacióg para el desarrollo de la !!NAM". Cuadernos de Planeación Universitaria, 
4. Dirección General de Planeación, UNAM, 1980. p. 7]. 

La Universidad ha cooperado con diferentes organismos e instituciones educativas en 
la organización y planeación en lo relacionado a educación. 

Por ejemplo, en 1969, la ANUIES y la UNAM organizaron un seminario sobre 
planeación universitaria con objeto de promover la formación de recursos humanos 
para la planeación en las instituciones de educación superior, parte del material 
presentado en ese entonces fue publicado por la Universidad en 1970. 

La Universidad se ha preocupado por su organización y planeación de la educación 
que imparte. Los antecedentes en materia de planeación universitariadatandesde 1953 
y 1967. En 1953 se creó la Comisión de Planeación Universitaria a efecto de estudiar 
algunas características que significaban en ese entonces el crecimiento de la población 
universitaria y en 1973, se constituyó la Coordinación de Planeación Universitaria que 
pronto dio lugar a la actual Dirección General de Planeación Universitaria. 
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Con el Rector lng. Javier Barros Sierra, inicia en 1966 una Reforma Universitaria. En 
dicho año, se inicia, por acuerdo del Ing. Barros, los trabajos de planeación en esta Casa 
de Estudios, que conducen a la elaboración del documento dedominado "Bases para 
la Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México 1969-1980". Al afio 
siguiente, en 1967, se crea la Comisión 'll!cnica de Planeación Universitaria. Uno los 
trabajos que realizó esta Comisión, se encuentra un estudio para el establecimiento de 
bases para la planeación de la UNAM 1969-1980, en que se plantean proyecciones de 
referencia para el crecimiento de población escolar, para el ingreso y para el egreso. 

En 1971 se crea la Comisión 'll!cnica de Implantación de Proyectos Universitarios, a 
íin de plantear las actividades docentes, de investigación, de difusión cultural, 
adminlstralívas y financieras de la UNAM relativas a las reform3s académicas 
emprendidas en ese momento. 

La UNAM, con objeto de contribuir en el desarrollo del sistema de educación del país, 
creó en 1975, e implantado en 1976, el Programa de Colaboración Académica 
lnteruní>ersitaria. A través del Programa se colabora en la consolidación académica de 
las universidades estatales del país mediante el intercambio de experiencias y recursos 
académicos, formalizados en convenios bilaterales e interinstitucionales especificas. 

A partir de 1979, se implanta el Programa de Superación del Personal Académico 
(PSPA), tiene como objetivo sistematizar y satifacer las necesidades de formación del 
nuevo personal académico, as! como la actualización del existente; en el cual, participan 
todas las escuelas, facultades, institutos y centros de investigación. Sus labores son la 
organización de cursos, seminarios y otras actividades académicas. 

En los afios 80, se plantea yse aplica una Reforma Urúversitaria. El proceso de Reforma 
Universitaria, que en esencia busca mejorar el funcionamiento académico de la 
Universidad en ias áreas de docencia, investigación y extensión universitaria, adquiere 
un significado integral cuando incorpora el mejoramiento administrativo y un soporte 
financiero equivalente [Rivera 1986, pp. 18-26} [Plan Rector de Desarrolla 
Institucional. UNAM, Noviembre de 1984. pp. 104-105} [Manual de Planeacióo de la 
Edm;ad(\n Superior Intrnduecjón al Proccc:o de pianeación Vol. 1, ANUIES, 1989. p. 
7) [Steger 1980, pp. 27-28] [Valdés 1980, pp. 15-23} [Valdés 1979, p. 5} 
[Valdés-Velázquez 1981, p. 17J [Soberón 1982, p. 3J. 

El trabajo "Evalu"ción y Marco de Referencia para los Cambios 
Académico-administrativos", el autor sefiala en forma general la situación actual, en 
1984, de la Universidad. En dicho título, se indica los problemas que están vigentes y 
por otro lado, una alternativa para solucionarlos. 

El documento titulado "Fortaleza y debilidad de la Universidad Nacional Autónoma 
de México", presentado por el rector Jorge Carpizo en abril de 1986; en el cual se hace 
un diagnóstico de la situación de la Universidad Nacional, como se menciona en el 
mismo documento, cuáles son sus aspectos positivos y cuáles sus problemas. En el 
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mencionado documento se tratan algunos puntos como polfticas de ingreso a sus 
diferentes niveles, criterios de aplicación del examen de admisión, carreras de mayor 
demanda, eficiencia de alumnos que terminan sus estudios, algunas deficiencias del 
personal docente. 

A raíz de este diagnóstico, surgen reformas en la Universidad plasmadas en un 
documento titulado 'Modificaciones académicas en la Universidad Nacional 
Autónoma de México" en septiembre de 1986, en el rectorado del Dr. Jorge Carpizo. 

En el actual y segundo rectorado (1993-1996) del Dr. José Sarukhán de la UNAM, 
anuncia algunas reformas en su Programa de ll"abajo. En ese Programa se mencionan 
cuatro puntos; el primero, fortalecimiento integral de la vida académica, en el sentido 
de mejorar las condiciones económicas y materiales del personal académico y el apoyo 
a los cuerpos colegiados; en cuanto a alumnos se refiere, se aplicarán medidas de 
equilibrio y orientación para In solicitud de carreras, instrumentar nuevos exámenes 
de admisión, se atenderá con mayor esmero la calidad de la educación, mejorar la 
eficiencia terminal de las carrera<, identificar y corregir deficiencias de aprendizaje de 
los alumnos, y atender los problemas del bachillerato universitario; y con los nuevos 
recursos económicos que dispone la Universidad se podrá renovar el equipo y la 
infraestructura asignados a la función docente de ésta. 

El segundo punto, reestructuración institucional, en lo académico empezarán a operar 
los Consejos Académicos de Area, se establecerá la diferenciación de perfiles y 
naturaleza entre una escuela, una facultad, un instituto y propiciar el desarrollo de las 
unidades multidisciplinarias y las entidades foráneas, marcar más la docencia con la 
investigación, la creación de carreras con tronco común, la descentralización de las 
unidades multidisciplinarias y se pondrá en marcha el Sistema Universitario de 
Posgrado, orientado a elevar la calidad de los programas del posgrado, aprovechar los 
recursos humanos y la infraestructura disponible, y a incrementar la participación de 
los investigadores y el personal mejor calificado de la UNAM en la administración 
académica de este ciclo de estudios; y en lo administrativo, con base a lo anterior se 
llevará a cabo las adecuaciones que se requieran para el funcionamiento de la 
Coordinación de Programas Académicos de Enseñanza Media Superior, la de 
Unidades Multidisciplinarias, la de Estudios de Posgrado y la Unidad de los Ciclos 
Profesional y de Posgrado del CCH. 

Tercer punto, administración y financiamiento, se reducirá el aparato administrativo 
central canalizando actividades y recursos del mismo a las dependencias académicas, 
reducir el personal que labora y se buscará los medios para obtener recursos 
adicionales. 

Cuarto punto, relación de la Universidad con la sociedad, se extenderá y reforzará el 
contacto con las diversas agrupaciones de egresados, se ampliaría la relación 
Universidad con la empresa privada, el intercambio de estudiantes y académicos entre 
la Universidad y las universidades de Estados Unidos y Canadá, entre otros. 

"" 
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POBLACION ESCOLAR DE LA ESCUELA NACIONAL DE MUSICA 

......... ... 
.... 1914 
1,m tns 
... 1926 

1,22'1 ,,,., 

t,228 1928 

229 '"' 
"" 1930 
286 1931 

311 '"' 352 1933 
l3l t9l4 

" ti!! 
Lit 19!6 
t90 1m 

"" "" 
203 '"' 
"2 '"° m 1M1 
m tM1 

"" 1943 "" .... 
!DI 194! 
<'5 .... 
.a9 1941 
443 1941 

~ 1949 ... ,,,. 
439 1951 
... 19!1 

m '"' 468 1914 

... "" 431 1956 
m t9S7 



104 2.4 ALGUNOS DATOS ESTADISTICOS 

POBLACION ESCOLAR DE LA ESCUEU NACIONAL DE MUSICA 

Primer tn1r110 Reinaren Pobl8d611 Cklo 

llodtns Moj<m Total º'""'"' Mojono T°"' T°""' 
206 m "" 1951 ,., 

"" 6ll 19'9 

324 ,,. ... 1'60 

1&5 178 363 1n ll11 .,. 741 1961 

176 4l7 "' 19•2 

214 "" 621 1963 

234 ... 642 1964 

107 117 224 17! lAI '" "' 1963 

l!l 141 m ll8 211 m 649 1966 

17' ll8 3U "' ""' '" 7'7 1967 

"' "' 
,.. m "" .. 7 "' I"" 

l .. IZ! m "" 2l2 "' 729 1969 

l>I ., 2" "" l!t '" ... 1970 

19• l2A "" 2l7 "' 
,., 911 1971 

2 • 2.1 19 ,. ,. 1m 

261 167 432 "' '32 ... 1,111 197! 

"" "' '" "" "' l,D2S l,!76 "" 
"' 214 "" .. 1 ... ... t,491 197' 

2lO L!O "" 
,., ... l,Qll 1~11 1976 

111 119 "' "" ni l,IXl2 t,441 1977 

39! "" 642 &11 .,, 1,UW l,?SI 1978 

"' "" "" 619 '" 1,1" 1,951 1979 

"° ... 1,1164 "' "' ... l,O!I 1980 

"" ... '" 1,641 ..... 1911 ... 1,661 2,1!7 1912 

" • 2A ., .. .. "' 191l 

" 11 " 11 .. 91 119 1"4 

26 10 ,. ., .. ., lll 1984-1118.5 

"' '111 190 IBJ "' m "" ., ... 
117 91 2A9 200 146 ... !9! .... 
196 llll ''" "' "' 

,.. .., ..... 
IOI 191 "" 262 177 "' n1 ..... 
216 " '" ... 14l "' "' ..... 
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POBLACION ESCOLAR 
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1969. ·197f ·1973· 1975 ·197t ·1979· ·19Bf ·1983 ·1985· ·1989 ·1991 
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1988 1990 1992 
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108 2.4 ALGUNOS DATOS ESTADISTICOS 

POBLACION ESCOLAR DEL NIVEL TECNICD EN ENFERMERIA 

Primer la ar u o R1ln1r11• , ........ Cklo 

llombnl M .... Toc.J llomh ... M+* Toc.J ''""" ,. 1,113 1,23! 117 J;JEI Z404 ,..,, 
'"" " 1,200 l~ll IGI - ZI" 3.497 ..... 

" 
...,. l,!111 .. Zllll l,671 Z106 .,_., 

" l,]06 1,401 " 2.292 2375 3,776 ..... .. IJ2l l,l61 " U99 2,481 ..... ,..,, 
POBLACION ESCOLAR !t. NIVEL LICENCl!t.llJRA ......... ""' ""' '"' 8,321 192' 

'"' '"' 7,186 1927 

&.132 1928 

~706 1929 
8,0!l '"" ..,.. 19!1 

9f11G 19'2 
7,864 19!l 

6,Sl6 19lC ...., 19lS 

7J93 1936 ,,., 1937 
12,29! 1911 

11JS2 1939 

U,625 1'"1 

ll,342 19'1 

13,45.S "" 16.1111 "" 16.$19 .... 
17,413 I'" 
16,806 ,,.. 
16J.5S m1 

'""' "'' 11.031 1949 

Ul.1"6 '"" 19 .... !9SI 

20.199 19l! 

:!0.6211 l'li! 

llOJO '"' ,,..,, 19ll 

27.156 ,,,. 
l0.91" IW 
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POBLACION ESCOLAR A NIVEL LICENCIATURA 

Primer ln1re10 Rtl•1r1111 Poliladclo Cklo 

llornbns ...... ..... llombm Mo,io"' ..... '""" 7,996 """ 30,UO "'' 9,376 "·"' 35,IU 19'9 

"""' 
,.,.,, 11.<n 1,., 

ll,816 31,953 4],769 1961 

10,501 "·"' """' 1961 

9,761 37,S71 '7l32 1963 

46,911 "" a.cm ~776 10,779 lO.l'll 7;r¡6 37¡,rfl 48,468 196! 

6.!79 2,114 ..... 31,807 7/!Jll 1l!fl4 48,387 1966 ,..,. ~922 11,126 31,914 7,928 39,Ml '°·"' "" 10,190 '·"' ll,914 32,196 8,298 .C0,494 """ 1968 

ll.040 <.279 16,189 '4.lro 9,109 43)69 '9,lll 1969 

ll.161 4,6l8 17,906 ]7,874 J0,68 "8,lll '6,ll8 1m 

16.lll 5,479 21,612 .. ..,, 12.807 •lAI! ll,224 1971 

20.194 7,387 37.681 48,llS4 14,ll79 61,lll 89,814 1971 

19Jll 7.IJl7 """' l0,656 l~W 67,m 93,146 197! 

23.218 9,724 ll,942 59,141 19,367 78,l<ll 111,450 1974 

111.m IO,s49 l0;3ll 60,110 21,200 BIJIO 111,6!2 197l 

!OJ99 11,062 32,961 6S,911 26,3>1 ""'' 123,2116 1976 

ZJ,11111 14.117 37,348 73.B'I llAM 109,Sl.5 1'6,863 1977 ,,.,, IS,447 '"" 77Jll6 11/U 116,044 U4,170 1978 

22,385 l.l.116 ]7,511 80,lll ~1,170 Ul,423 151,934 1979 

!O .... 14,164 ll,m "·"" 11,!0ll 114,936 ll0,7lll 1980 

IU77 tl,939 ll.027 """"' 141,487 1!181 

llOll 116.989 U0,010 1981 

19.728 1.5,881 lS.610 72""1 4S,4l6 117,704 151,314 "" 18.192 15,267 33,459 "'no '""' t10,7«i """'' 1984 

16.738 ll,422 30.160 '1,69! 44,445 101,140 117,300 1984-1915 

17.018 14J16 11,514 romi 42,609 102,642 134,176 87.aa 
16,-'90 15.275 ll,765 59J40 41,902 101,lAl 13'1'37 .... 
ll,871 14,919 30.800 SB,760 .,..., 104,657 llS,4S7 ...... 
!lJ79 15,880 31,159 S4.4S9 46,leo 100,639 Ul,798 91J.91• 

l.U6l !l.lOO """ .51.938 47,7'11 "·"' 129,440 91-92& 

& lncl~ la poblatión del St:A 
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114 2.4 ALGUNOS DATOS ESTADISTICOS 

RESULTADOS ESCOLARES DE LA INSCRIPCION DE 194'7-1952 

""' "" l .. .... "'° 1'51 "" l!SCNALDBARQ SOi "' m ll7 '" 
,...,. 

f.SCNALDBAPLAS "º "' 480 ,,. 
"" "' PAC DB CBNCIAS "' tn 1'2 "' "' "' mcNALDBCPOLYSOC "' "" Cll!NOASQUIM1CAS '" 947 1.428 1)(11 1,.111 1)77 

COMERaO 1~97 1~97 1,m zmu 1,819 l,6l7 
OFJ\BCHO Z,IJ7 Z"'4 1,139 l,!81 2/HI Z970 
ECONOMIA "' "' 412 '" "' 390 
llNFl!RMERIA ... 416 "º 417 424 428 
flLOSOPIA 634 '" 741 "' 748 718 
INOP.NIERIA !,SU 1~9' 1,999 Zll< Z476 Z"' 
Ml!DIClNA S.512 "'" ""° .5,128 ~.,, ""' MUS!Ci\ ... ... ,., ... "' 460 
ODONTOLOOIA "' "º "" l98 ... ... 
'.llWWOSOCIAL 68 ,. 

" 
,. 

Vl!ll!ltlNA1UA lll "' 11' "' 144 160 

RESULTADOS ESCOLUES DE LA INSCRIPCION DE 1953-1958 

.... "" "" 1,,, "" 1"7 "" AROUrrncruRA l,lB! l,l68 1,610 l,9ll 1,249 ~m 
AR1nSPt...AS11CAS ,.. 

"' m ,., 
"' 759 

PACOBQ13NQAS 122 "' "" '" ... m 
mcNALDBCPOLYSOC 293 340 "" "' 331 416 
m!NOAS OUIMlCAS 1,430 ,..., 1,7J7 2,318 2,119 Z2'8 
OOMER.ao y ADMIN l,M4 1,661 1,333 zm 2,531 """ DHRP.CIO 3,l63 ""' 4,1121 4,340 4,769 4,888 
BOONOMIA "" "' "' 691 "' m 
l!Nl'IJRMERIA "' '" !26 338 31.! 3l7 
fll.OSOPIA ... "' "' "" lill 1,11211 
lNGENlERJA ,,,.. ..... 4,217 4,<Ja "1" ,,,., 
MEDICINA .5,616 ~"" 7,244 ~" ~177 ~ 
MUSIC\ "' ... ... "' l77 "' ODONI'OLOOIA "' ... 4T1 '" 6lO "" 1lWWOSOClAL 60 62 ,. 18 .. 120 
Vl!llltUNAlUA 173 211 291 "" "' "' 
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INSCRll'CION 1959YPREUMINAR1960 

... l ... l ... 

F.SC NAL DI .UQUITEC'l1IM 

Ani"'""" ~,., .... 
l5C NAL DE AJITFJil Pl.M11CM '21 "' Pi111or 116 

""""º' 11 
OtbPublkit1rio 346 

Alumnml'.lpeciala: 26 
AncsAplladu llS 

rAI:. DE CIENCIAS "' ... 
At111.1rio .. ... _ 
Diólop> ... 
Praico&perimclal 2S 
l'WmT&ótico IQI 

M1tcmftko "' 
ESC NAL DECIENCJA.9 POL "' ... 
CkodulllpbMlka 233 

OcllciuPolnm 121 

"'""'""""" " Prlodlano 71 

F.SCNALOECIBNCIASQVIMICAS ..... ..... 
ln¡Q11ínúco 1~11 

Q11{mko ... 
Ql'B Sil 
Q11f111Met1.h1r¡ico " 
ESCNALDECOMEl.CIOV ADMIN !,6JI 

c.ontadorPYbyAuditor J.J411 

AdmlniltrKióo de Emprew ... 
fAr.DEDEllECJIO 

0.<Uho S)!9 M .. 

F.SC NAL DE ECONOML\ 

"""°"''' 1,274 1,641 

ESC NAL DE ENFERMERL\ '" ... 
l!.nfcnnería ... 
Panet1 10! 



116 2.4 ALGUNOS DATOS ESTADJmcos 

f.U: DEnl.OSOPL\ Y LETRAS l,2U ..... 
MtrvtnPllololfl 110 

MtrocnP&loolocla 5'11 

MttocaHistoria 179 

Mtroua Oeognf(I " Mtrotnl'cdlMfa .. 
MuoenDi>liotctoCoPJArdlhooaom!I 16 

Mttoetl Leapu7 Ut OúlCI 19 

Mtro ea Leo¡ 1 t.11 &pa6oLI L!O 

Mtrotn Leo¡1 Lit Mod tnpeu 61 

Nttoeal.eftlyUtModPruceu 19 

Mtronl&q1UtModlt1llaal 

Muo ca Leq: J U1 Mod Alcmau 
CullCI Lha par. Arte Drmüko 17 

Al .... lllpockka 17 

Mai.riaUtra s 

llCNALD& DIGINIDI.l ~ ..... 
""°'" 

..,,. 
hcOodloF rJI 

l•Medololl!lo<trldda m .......... ,,.. ......... n .. - 1.11 

hcTopOp/•11Jood<&ta ., 
hn~IMcamr11 2,6>1 

DC NALDKllmlCINA 

M6:1ko0rujaoo 7)U 7,642 

E8C NALDK MUSlCA "' ... 
Doq"111a am.Ju1 cm • .,.,. .. 
CoatpxUor 11 

Curx.W1ntlla 91 

lnatnunutillaVlolln " MateriaUbra 261 

lnttnimc11tlmPt1no IM 

Solfeo 1 Can.to Coral s 

ESC NAL DEODONTOLOOlA 

Cnajano Dcntilta 734 .,, 
'111A11.UOSOCIAL 
TnbajoSc>cW 299 
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ESC filAL DE MEDICINA YEl'EIJNAIUA Y r.oottcMA 

MUico VctcriAaño "' 1,003 

POBLACION ESCOLAR DE LICENCIAnlRA POR PlANTEL Y CARRERA 

CldnAAo '"' .... "" 
,..,. 

''" "" 
..,, 

EICHALDE.tllQ ,,,.. ,,.,, 
""' 

,,.., ..... "'" "'" Afc\\lltcdO '"" -4,179 4,31.! ,..., 
DbcftOlndudrial "' 261 118 

E9C NAL DEAllTEI P ... "' ... ,., , .. "' ... 
"""""""" " Ul 1S7 

"""~ .. 
T&tkro tbt Ubra "' O..N>lldWio "' 101 ID , .. - ,., 1 1 - to l ..... '" 27 27 

FAC DICllNCLU ""' ..... ..,,. - J,lll ~- '·"' 
"""""' ... ... 901 9'M 

Bl6loto ... 117 ..... 1,369 

Ftoko "" 911 ... ... 
MJumilloo 161 ... SlO ... 
EICNDECroLYSOC l,lSI '"" ·~u "'" ..... ,,,,. ...... 
°"""'""""'"' 419 ... l7l %lO 

DeacP.yAdmlnP " .... 616 110 

Ck:ncdelalelfot(Pcric4iano) l.15 ... 1ll6 l,o?I 

Rdldonel lntcrudooakl 364 ... 1,013 ~· .. 
Sodo"P "' 

61] ... 1,003 

fAC DI COM Y ;J)M1N ~·41 , .... ..... ...... """ l),'1JO "·"' 
Adaútldcl!mpl"CIU '·"' 6,ll5 'IZ7 5,645 

CotllldotPllblico l,Jm 
,,,.. 7,00 6,947 

f.U:DEDEll.ECllO 7,lTI Mii "'" 7,72' ..,,. .... ""' 
Tr>bojoSodol 476 "' '" 
°'"""' 6,101 '·'"' 8~11 

..,,. 



118 2.4 ALGUNOS DATOS ESTADISTICOS 

ESC N DE ECONOMIA ~ ... 2,131 ~ ... 2,9li ""' 3,445 ~771 - ~72A l.2'14 '·"' ~771 

"""" ffJ ..... ,..,. 1,141 .. " S6 

ear10ba .... (J) 61 S6 

Porten "" 
PAC DEFIL Y LETllAS l,426 'rm , ... 4,tol C,'11 4,719 ~ ... ........... 21 11 • .. 
Amo..- 31 41 :J1 - ,. l6 " .. 
l!al.ollaoomo- ., " ,., 
SllOdeatlla 7 u 7 - "' 

.,, ,.. ,., - 199 "' , .. 102 - 597 1ll 611 ... 
1M&1Ut ...... "' u 
IM&1Ut(lJtl!<p) "' 

,,. 
L<aa1Utl!op(U&<l~Hlop) " 117 ... 
Lao1U1(1Jtlb") " so 
IM&1Ul{lJIMa) ll .. 
LaolrUIMod:Akm .. " ID " iacJUI Mod: Pran " " 7S 71 

Lcq:yU1Mod:fn¡ 171 290 ... JI] 

len¡J U1 Mod: ltal ,.. 11 " .. 
t.enarUcClúlcu SI l6 JI .. 
UIDn.aútlcayTcatro S6 

''""""' 210 110 287 "' 
"""'°"' 

1,tO'I .... UM 
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FA!:. DE lNGENll'lUA ~Oll 
...,, 

""' "'" 9,7• 19,211 ll.104 

1•1AoparatoddLuc11r l,9M 

""' z~ ~169 3,233 3,310 

~ .. "" 2111 "" _... n 26 UJI ,._ .... 1,720 S~ll 4,914 S,2Sll 

MinuyMetabu¡i&U ,. ., .. 1<11 

Petrolero "' S7S "' 
,., 

Topópal'oyGeodc&LI .. 92 IOI 111 

FAC DE MEDICINA. 7,747 '·"' 1~700 ID,171 1~"7 19,ll, tJ,2'5 

M6iko Onijano 7,741 14,-467 111,136 19,26! 

E&CNDEMmVBTYZ l,)tl l,llf l,l67 l .... 1"511 l,9IO ..... 
MUícoVcieriurioyZoo 1.m 1,650 l,Oll 1,995 

F.8C NAL DI MUSICA ,.., 
"' "' ... 7J A .. 

CtAIO .. 3 • 
~ :M ' lmlNlllCtlliltl " 11 ID n 
Ollltam 67 ...... rn .. " 3l 

SolcoyCutoOml .. 
°"""w ...... IM 

Maiuia&l.J:IRI .. 
F.SCNALDEOOONT 1,51 71,7111 l ... J J,117 J,l?I ~""' ..... 
Onijuo Dcatilta 1,m 3,328 3,100 4,861 

FACDEPSICOLOGIA. ...,. - l,330 

FAC DE QUIMICA ..... 3,4l7 ,..., ..,,, 
~ ... ~ ... """ In¡ Químico l,Oll ,,,,. !)19 3,1111 

lq Qu(mko Meta!Ur¡ko 26 no "' "' Químico "' '" '" 
, .. 

QFD ... 1,102 1,lS6 1.228 

Qu(miroMetahlr¡ico I03 ~ IO 



120 2.4 ALGUNOS DATOS ESTADISTICOS 

DC PIAL DETIA&OCtAL '" TnbojoSodol ,., 

POBLACION ESCOLAR DE IJCENCL\llJRA POR l'IANlEL Y CARRERA 

Cldo•.U. ''" "" - "" 
,.,. 

'"' ISCNALDEIJtQ ..... ~·" ~1'5 1,llS 1 .... 1,141 

Tt0ftt0Com6A l'll 

Arqult«to l,'J&l l,063 l,981 ''" 1,311 1,1S4 

Dldl>IM.uial "' 119 111 w lll 81 

P.8C lW. DKARTES P ... ... ns ... ... ., 
,,_.,_ 2ll 

"""- 111 161 Jll 11 2>I :llS 

o-..i.orUl<e '" "" "" ... ... m 
Dl>hbll<iMo " 21 

""""'º"""" .. '1 U4 211 -a.-....... -
HCOICIENCW ..... ... .. ""' ~ ... ~'" ..... - "° 

.,, ali 8'1 ... 9SI 

Dl6los<> '·"' - 2,4ll i,m >PI 2,9ll 

"""" ... ... ... 1,1)41 t,ts9 l,W 

MltcnU:tico '" "" "' 148 "' "' 
lSCND&CPOLYIOC ..... ..... ..... f,131 '"" 1.W 

Tronco Com'lin "™ 
Ck«W ''"'"'"' "' "' 411 201 .., 

"' Cent P. y Admúl P 834 ru 1,016 l8l 1,3<3 1,461 

Otlldu de ll Comun 1,91< 

rcriodismo y Oxnun Col l,lll U6l l.633 916 1,768 

~ladoau lnter ,,.,, 1.0tl '·"" ... l,SIS t,!189 -· 1,ll6 1,18\ '·"" 1,003 t.911 ¡.,, 

FA.COECOMYADMIN 11,3'1 "·º" ..... 9,J07 I0,1l7 tl,395 

Tronco Común 3,146 

Admln de E!mp1"11 '7,]11 
,,,,. l.SSS l,714 •m ''"' Contador ~°"' '·"' ""' ™' 4,180 .... 
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fACDEDl!JlECllO .,. .... lll,ll4 9,746 9/JVI 9~1! ll~l6 ...... 
PJICNALDE~'OMIA. ..... - ..... ...... ...., 

~ ... - •.m ,..,. 4,136 5,419 ""' ~000 

IMO 
l!AfyOO.t 106 115 20l 239 .,, 4l4 

FAC DE nLY unaAS ..... 1,111 ..... ~'" ~"" 4-"' 
~ 4 114 
....... ""°lía ro 49 n " 106 

""LI- 11 11 111 n• 170 191 
PalOricatllct 1 1 - ,.. Slll m 606 .,. 

"' "'°""~ 191 J9I .... 591 101 "' Historil 111 "' 699 6911 ,.1 6l6 
Luarl.ill!opúb m 1!1 7'1 lM "" 761 

Lu(7UtM""Aka 11 lJl l4 " " " Luarl.llMod,Pna "" "' 126 143 125 119 ..... ,l.11,... ... "' "1 "" m m ,., 
LeqyUl Mod: JI.al ,. • ,. ,. "11 11 

Lu¡ 7 Ut CUoka1 71 " .. " LctJMcu.bt .. ,. 
Utnr..ú1icsyTcatro 11 IOI IOI 111 144 114 .........,. ,.. 

"" "' 1,000 1,160 lj)ll 

FAC DE INGEN1EJUA ll,1'9 ll,lJl lo..6ll ID,470 ua.15' ..... 
"°""' eom .. (CMQ '" TtoOClOConuln (Med11) 3,119 

""' ~6l6 3,4'6 !,312 3,214 3,Ul 2,995 

°"""""""' 90 ,.. 
a....,. .,, 

'" "' l63 "' 
.,, 

°""""" 181 211 148 119 319 ,.. 
MedAlcoflec 4,3'l4 4,198 1.414 2,1111 5,175 4¡t.16 

~nuy Mei..11u¡iw. "' 1111 llll " 131 lll 

Pc.uolcro 4111 "' "' le.! lQI ,,. 
Topóst.royCk.oduu. 188 11' 114 "' 196 195 

FA.e DE MEl>ICISA 

MldicoCirujano 11,9711 21Jll ll,364 lJ),'191 18,929 11,831 

F.SCNAL DE MEDICINA VETEalNAIUA Y ZOOT 

Mtd1COVctcrin11ioyZoo 2,:165 l,337 ... '·'*' 3,187 3,633 



122 2.4 ALGUNOS DATOS EST ADISTICOS 

F.&CNALDEMIISICA 116 .. "' 1'1 lll 151 

C..la u l2 17 11 l7 

ComJ>O'ld&t 16 14 14 " " ........,M_&ool 11 ' e..ac.- 1 • ' ·'-"""' l1I l7 " .. " " l'blO " .. ,., n .. .. 
ESC"ALDBOOONTOLOGIA 
a..juoll< ..... ..... ..,., 6,161 ,,,., ...,. o¡m 

fACl>RnlOOLOOIA .........,. ,..., ..,., ~m '""' """ 4,Dl>I 

"'' llllQIJDOCA 
..... .,m ...,, o,sn ..... -Th>oa>Comh(Qvlm) 1137 

Th>oa>Com@(Ol'B) ~124 

b¡a.tmia> ~11· 
~,.. l,lll l,llO ,..., l~lll 

"' - lktal4qla> 

471 Sl1l "" 
.,. QD "' - MI .. .. , "' "" "' Ql'B l,lll l,!OI 1,344 1,10 l,lG4 1,(154 

l9C PfAL OIC'l'M&UO 80CW.. 

~"""' 110 ... "" 737 .,. 1,110 

BNEPCllAUl'lTLUf ..,,. ~14' ~"' ..... ..... ..,., 
Tmrato C.6.a (Cocu) ""' Trooc:oOm11l11 (Qulm) T70 

AdmiA di Dmpcuu "' m IPl' '" t,511 t,164 

"""'""' 119 ,,. 
"" '" 

,.. 129 

"'"""' "' l'IAci""" ... $6l 7!1 1,tlS 

IJl.faaAllmcato1 103 161 

... CM! 16.S 561 .................. 311 m 1,19& 1,411 '""' ·~,. 

M61Vctcnnarioy7.oot ,,. 
"' 1,035 1,46.l l,ll6 t,959 

Orvjuo Dcntlm l,IS6 

1.,0v1m1ro "' lit "' "' 6111 

~ " llll ... 113 '" ... 
Ql'B l>I :isa ,., ,.. 

'"' ll05 
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EHEPACA.TIAH ..... ~ ... ,..,.. 1~001 16,Hl 

........ °""''(C. Poi) l,OU 

T'°'"'°'"'"'(l'llol) 
,,. - .. lll 293 '" "" 

~ IU l,D49 1,5$4 ~OS! 2,6lll 

AdmlnNbll<a .. "" 
,.., 

"' 111 

lqOvil 922 1,23! 1~9l 

°""'Poi""' " 111 

°'"""' ~12& ,,... ,,.., U71 ,..,, 
-~ 

411 ,.., l,D46 1,459 1,Mll 

""'""" 97 ., 
"' "" .... - "' .. 71 11)1 271 

la&rUtl..,._ .. 11 11 '" 154 

"""""' "' ... 106 :m .... 
........... 115 ,., 182 "" ... 
Ralldonu lalmll 111 161 ,.., 1111 9U ......... 11)1 251 :w "" ... 
Dflr IZTACAl.o\ ..... ..... 11,255 lD,TJl ,,,.. 
llldl<>eo 

,.. S44 IP14 l,141 1,llM 

en;.,noDc11.lllUi 2,!11 3,139 ,..., '·"' ~"' 
l'llcoloP 117 IPll ~""' 1,991 ,,,., 
Mldl<oC.,.... 912 l,!04 2,B48 l,BlO 2,911 

.,..,.......,. 1,111 4.21' ..... ..... 
Ttoeco°'"'"'(CPol) 417 

........ .,..."'(loo) "' Arquitecto 211 5811 711 ... 
DIK6olodllltrilf 71 76 .. '" 
tooCMI l40 "" 591 769 

lq;MecBkdrlcisU 214 211 '" 1,tU 

""""" "" 1,21' ~"' ~119 -· 245 ... 111 142 

r...,.p l4 1•1 , .. "" 
h:riod.ian07Comc.ol " 1J '" 

,.., 
IWadoftca latet 121 n 347 ... 
Sodolop "" .. 341 "" 
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ENEP ZAMGOZA l,20I ~ ... ..... ""' TronmCom41l l,oo3 

Dldlooo ,., 774 "' a..¡.ooo..- .. , 1"'6 ¡122 ¡761 

IA&<Mmko .. ... ,,. 
-.r. Sii l,Dll 1.117 l ... 

MddkoC..julo 262 "' 1,113> '1.161 

QPB 10! 402 '" 

POBIA.CION ESCOLAR DE LICENCIAlURA POR PLANTEL Y CAllllERA 

Cldo•- 1• ltll 1"2 IOIJ 1"4 u.u 
m:: NAL DB AllQ 4,417 ..... ...... ..... ~ . .... 
Alqull""' •.m ..... 5,110 ..,.. . .... ~ ... ...... ,_ 224 402 204 211 ... "11 

·~ 
123 " 1%1 11 "' 

Et1C NAL DEAllTllll rt.IBl100 ... l,llJ l ... l,lTJ l,JU 1,111 ..,..._ ,.. 212 . 312 "' su "' C-.-Odllol m !IS "' 411 415 519 

.,_llrilko 211 ,., ,.. ... 5JO ... 
·~ 

16 18 3l 

tM!DECIBNCWI ...., . ..... 4,555 5,317 ..... ~Gil ......... 1145 592 UI 981 .,. l¡ll'I -... 1,894 1,162 1,253 llJXl 1,352 1.347 

"""" 
,,. 

'" "' l,Dl4 ... "' Ma ........ ... "' 521 613 630 "' .... ~ ,., 40 75 .. 51 

FACDECPOUTICASYSOC ..,,, 7,243 MOl 7,116 6,881 ~774 

Cendudelac.omllll 1,657 t,91] 1,840 1,995 2,16.5 ,.... 
ClcncP.yAdmlnP 1,602 I~ 1.au 1,61! ¡001 2,119 

Rdacioou lntcr 1.164 l,!84 1,386 l,l87 l.>17 1,2'2 

""""°"' 
1,W 1.W l,SSI 1$7l 1,362 1,1<» 

Sin~ta " 
,.. m 106 ,. 

FACDECONTY ADMIN 12,575 lt,932 14,.lTO 1~466 15.lll 12,840 

Admln de P.mprua& 7/J{I S,981 MIO 7,186 7)46 , .... 
Cont1duri1 , .... ,..., 7,286 7,ll9 7,763 6.141 

SlnR.cspuuta .. "' 141 22J lll 
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f.U: DE DEUCIJO 

"'"""' 9,6!8 9,21] 9,102 9,134 0,690 10,936 

FACDEECONOMIA - ~,.., .,,.. 3,916 !,962 !,l50 3,t%l 

INIO 

""'°"" ... STI , .. 673 "" 7~ 

fAl:.DEnLOSOrtA YLETKAS ..... 4,37! ....., S,112 6,01 o,543 

Dobliol""'°"' 138 w 118 113 lS6 301 
Elll.ali1KJ1mtricuol "" 208 "' 175 JlJ 286 

"""""' sn 459 '" "" "' 
,,. 

°"""'" 87S "' l,(l64 t,186 1,m 1,146 

""""" S99 .., .,. 619 "" m 
LHIJ UI Modcnw ... 
Lcas1U1Akm u ll 10 ,. ,. 
Lanu u1 aúlcu .. 61 .. 
Lcn¡yU1Pru IOJ " 111 17 .. 
l.cq7U1H"""ltu 7lS "" 674 001 6J7 6S3 

u11,.,u11q ,.. 
"' lll 11! "' l.cq7Ull"1 17 16 IS " 17 

Lc1ruDUbl .. 100 92 

UtDr-'tkayTutto 22! JU "' l7S 200 ,,. ..._.. 1,171 t,174 IAU 1.m 1,7!4 t,7.11 .. _ ... IOS '1111 "' m 

PAC DE INGENIDIA ID,IJI '·"' 10,166 11.llS 11,Sll ll,lJO 

CMI !,476 ¡707 2,717 ¡982 l,172 ,,,., 
Computlción 1,214 1,337 l.lO' 1,181 ¡uo 2,233 

"""""" :lll JI! .,. ,,. 
"' :161 

"""""' 
... m ... 611 6.11 581 

MecillkoE&cc 4,043 !,S48 '"" !,oll ,,.,. ~776 

MillllyMctalur¡istl 146 "' lll 130 121 146 

l"ctroleto 736 "" "' l,(l!O 1,128 064 
Topópato J Oc:odut1 187 181 181 215 11! l1l 
SinRupuem m ,., 219 1,111 "' 
PAC 08 MEDICINA 

MUJcoCinijano 16.MO 14,387 11,ll! 11,610 O,lll 8,328 

ESC NAL DE MEDIClNA VKlltlUNAIUA Y ZOOT 
M~dkoVctcri111rioyZoo !,5114 3,494 "'" M19 3,401 ~"' 
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f.SCNAL DEMUSICA , .. '" m 114 Ut "' C.nto " " 11 • 2 7 

Compoddda to 17 ll 2l 23 2l 

lmtnuncntidón " " " " 
,. 

" &leAanuM4dc:o~ 

Plooo " 67 " " " 
,. 

""~ • 506 t2 

PA.CDRODOH'IOLOGIA 
CUvjAOODeJIÚlta """ s¡¡n •.•n 4,TIS l,191 -
PACDKPSlCOLOOIA 

"'""""" 
3,451 3,23< 3,\12 3,tlt 3,lJ39 2,800 

fACDBQ\llMICA 4,1'4 ...... ..... .... .. ""' ~ll 

111.,QWmlc:o 1,348 1,253 1,]11 1~71 t.216 1,373 ... ~ '" ... .,. lOO '" 411 

°""""" 
,., 414 438 "" '" "' 

OPD 1,9" \7" 1,747 1~12 ... 1)73 

""""- .. !8 2l& 9l9 17 

E8C NAI.. DB TRAIAJO S0CW. 
Tu.bajo Sodal 1,161 U16 1,69l 1,"9 ~OOI 1,961 

ENEP ACAl1AN U,'14 lU74 ll,ffl U,SM ll,491 "·"' 
"""'"" 36J "' 3l3 "' 411 418 

Arquitecto 1,1!14 1,.., 1"'8 1,226 1.113 1,123 

es Pal MrrUn Nbüat sn ... 1,00 t.lll 1,146 t,lll 

"'"""' 
,,... 3,44) 3,113 """ 3,631 3,912 

-~ 
1,200 "" 791 716 740 ,., 

""*'"" '" 16' 1ll "' 1'9 lll - 110 m m "' 216 ill 

""™' l,'"4 "' 931 974 99l 1,0$9 

Li::111JUtll¡¡p:inirtl "" '" l2l "' lS1 "' 
. M1tApyCompwlldtm llO 371 "" -- 377 6l3 ,., 

"" "' 773 

PcrlodismoyCCo\ 623 ,,. .,. ... 971 1,071 

lltladoncslntcm "' 1ll6 ,.. 889 "" ... 
Sodolo¡I• "' '" "' '" "' 601 

&itblWll\llU 3 

Sial(Upucm "' "' m 3lll lll 
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fJl'EPARAGON 10.oss ..,.. 
"·"' IJ,Sll lJ,902 1,011 

An¡uiltdUll 1,077 311 IJm l,lll8 ,,. 630 

°'"''° l,5.13 2,J<l '"" ·~" 4,19Z ~919 

Dflc6olad111lrial 169 129 ,,, 196 "' .. 
-~ 910 .. ... "" "' '" ln¡CMI "' ... J,llS ... "' llS 
lqcnCompvtadón 347 ,., 

"' ln¡Mec:FJectricilta l .... "' 1,928 1,655 1,510 1,025 

..... ""'. "' "' 837 1,()61 1,016 "' Periodismo y Com Col MI '" 
,,. 911 "" "" Pl.udíl>wrrollo.Apop "' ""' 223 

Reladoaulntcr "' !91 "' "' 111 411 

S<>dol""' 
.,, l6l "' Sl7 m ... 

Sín IWpual:a '" "" "' ... 279 

ESEPCCAU'J1Tl.AN 10,110 ·~" ..... l ... '11 ..... ..... 
Admln de Empruu l,lGI I~ 1,318 l,661 '" 1,3911 

Contldvril t,OIJ llXl9 "' l,2lll '" 1"'1 

I"""""" l,!<7 1,1$8 l,4ll 1,261 l,lll 1,2>) 

ln¡enAfilDCllkll "' 341 .., m 1611 '" ln¡MccEJcctridltl 1,711 1,340 1,637 i~u l .... 1,4&9 
ln¡Qu(mic:o "' '" 

.,. ou "' 411 
MVe1erin1rioylDot 1,343 ~"' '·"' ~ ... 1,216 ,,,., 
Qu!mko 200 l4l 100 71 " " QPB "' '" 1,1118 1,1os 99l l,"17 

Sin1Wpue111 "' llJ ,., 163 221 

ENEP lZTACAU ""' •.m 10,m l,l6l l,llO '·"' 8161.,.. 1,136 1,129 1,1114 1,147 1,177 1,180 
Onijano Dcntim '·"' 3,161 zm ~ .. , Z'l'6 2,ll9 

M"'""" ,..,, 
~"' Z780 Z,,9 1,319 11173 

hirolog{a 1,6"1 l,!OJ 1,166 l,til7 l,(o60 1,657 
Sin Rcspuu11 1,0U l,SM "' "' 1,2<7 
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ENF.l' ZARAGOZA ..... ,, ... , .... ~"' l,ll9 ,, ... - "" B9S .,. t,ts9 1.010 .,,, 
OnijanoOentilta ~965 ~"' 2!m l,381 l,76l ...... 
ln¡Qu!mko 614 "' 681 810 "' 766 

M""""' 1,344 1,178 l,tt4 "' 1,015 .,, 
""""""' 

1,615 1,718 1,669 l,ll! t,741 1,7111 

QFB 716 680 , .. .., 80l IW 

SltlRupuata :m fHI "' "" 325 

POBLACION ESCOLAR DE LICENCIATIJRA POR l'l.ANTI:L Y CARRERA 

CldoeA6o ., ... .... ..... .... 1 '1°tl 

p;,¡; DE llQUlTECl'UllA ..... ~7ll ~· .. J.710 ~,.. 

Arquitectura ,..,, ,,,.. ,,,,. 3,476 2,SC7 

A<q.ddhlolje 17 17 " " DiKlo lndmtrial 202 :t8S lU 117 "' u- " %7 '" " .. 
ESC NALDEARTIS PLAB11CA!I 2,JIO ~.., ~ .. ...,, 

~7'1 

ktaVlAola .,., ... "' "' 154 
C'.omiuúcadónOrUka "" "' "" ... "' DildoOdllco l,IXJ2 t,tsl 1,18] 1,m 1,374 

lAr.DECIENCIAS ..... 4,370 ..... l,157 ~I 

"""'"° 1)10 1,2!2 l,!l7 1,m 1,39! - t,927 1,727 1,545 1,367 t,248 

"""" m 87l "" 
.,., 

"" Matemitko "' "' 
,,, .. , ... 

PAC.DECIENCIASPYS ~ .. , ,,,. 
''" "" '"I 

Oencias de la Contun\caci6a I 
/Pcriodlsmo'/c.omr.o1 2,586 2,718• ~714@ l,496@ 2,568@ 

Cltncl"olyAdmlnP lfHI t,599' 1,543@ 1,330@ l,l7l@ 

Rcl&dontllntet l,(B7 l,o<.0' 9ll@ "'® 915@ 

""""""'' 671 ,.,. '"® 444@ 476@ 

PAC DKCOHTV ADMlN 15.lll 15,475 . ...,. lS,115 1',tu 

AdrnlnktrKlón 5,9411' S,476' $,141@ 4)124@ S,OS4@ 

Con""""' ,,,,,. 9,700' t0,4U@ 10,694@ 10,739@ 

lnfomlftka "' "' '" 
.,., 

"" 
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FAC.DEDERF.CHO 

º"''"° 10,7!M' 10,924' 10,638 10,816@ 1~907@ 

FAr.OEECONOML\ 

ll<onomla ,..,.. 3,31111'· ~·" 2,801@ 1,51!@ 

ENl!O 

Enfy Ob61c1rida "' ... l6l SS9@ '22@ 

FACDEflLYl.El'RA5 ..... ~"' ~"' ~ ... """ Bibliol ........ "" "' 3l6 "' 3l8 

f.11LatiAoamctkanOI' "' ... !87 "' "' filoK(ía ll!' ,,.. l<]@ 461@ 524@ 

OcosMría i,on• ,... 8'8@ 691@ "34@ 

lliilaril ''" 
,,.. 8ll@ '1!11@ 680@ 

l.c:a¡yUIAlcm " " " 31 " LcqyUtPran .. " .. " " Lu¡y UI lll1pblcu. Bll' !10' 711@ 361@ l73@ 

LcqyUllAJ ,.,. 17!• 1"@ l<B@ IRl@ 

W1yUtlta1 " 3S " " " Louuabl<u 110 106 112 " .. 
Ut DrudllcayTutro '" ... .., 

"" ... 
P°"Af' 1,699' 1.6"1' 1~11@ 1~38@ 1,]ll@ 

PA.COEINGENlEIUA IJ,CJll "·"' 11,JTI l0,7tt 9,UA 

°"' 
,,,. 

'"' 2,526 1,373 J,lll 

Com"""""' '"' l,8l4 l,BCJI '"" 2,641 

"""""" 1JllJ "" "' 233 126 

""'""" "" "' 414 "' 317 

MeútlkoP..lcc '"" 4,420 4,101 3,917 'm 
MIAU"/ Mctah1r¡ilt.1 191 188 180 177 ll9 

Pc1rolcro ,,. .,, ... 741 .,. 
Top61r1!oyGeodel11 "' 317 2'Jl "" "' 
fAC.DEMEDICJNA 

M6tit'o0Njano 6,27S ~ ... ""' 4,876 4,169@ 
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l!'liC NALDE MPDICINA VElERINAIUA YZOOT 

MidW:oVc1crlnaria77.oo 2,664 '·"' 2,lll 2,146 2,19!@ 

ESC NAL DE MUSJCA I" "' IU "' "' ""''º to tT 12 tl 12 

Compoold6o 22 !t ,. 
" 2t 

l!d...i.s.N...., 12 14 11 14 ' ................ ... 80 "' 71 .. 
"""' " " .. " " - s 

Fltr. DE 0DON1'01.00IA 

Oru}anoDcnlistl 1,m• t,116' t,976@ 2,261@ 2,487@ 

FACDICPSICOLOOlA 

~ 3¡m• ,,,,.. 2,601@ 2,436@ 2,046@ 

fJS;DKQUIYICA ..... ..,., 
""' ~107 ""' lo¡Q.lmlo> 1,167 t{Hl 1"'6 t,!ll t~tl 

""°""""'"""'""" ... ... "' "' )l3 

°""""" ''" '" 
.,, 

"' "' QPO ,..., t,131 t,151 t,260 t,2111 

()almlc:luAllmtllto1 
,,., 

llC NALDETIAUJD 80CIAL 

Tnbljo"""1 2,040 '·"' 1,165 t,11.14 1,131 

INEPACA.n.AN I~ ... l4,4JO ·~1'7 u,m ,, ... 
"""rlo 481 "' "' "' 621 

Alqvltcdo !SI l1l 141 "' l7S 

OtJldas de la Qxnunk8d6o/ 
PcriodlanoJComldlCol 1,309 1~22 

,..,. ,,.,, 1,686 

es Poi AdnUn Nblka 1,019 ,..,. t.101 t.os< ... 
""""" !~SI 4,oll 4,180 4~J9 4,22.1 

""''°°"""' 9) ISI "' 519 "" - "' 682 ... "'' SIS 

Bllscbrwi del Idioma In¡ 210 222 "" "" '" - " s:z " " 11 

Hiltoria '"' "' "' "" "" 
lqCMI , .... t,oaJ '·"' 

,..,, 969 

l.en¡yUt llllJl'nlcu '" "' 103 " " 
Mal ApJCornpuudón 1.218 ,..,. t,755 tµB 2,033 

""''°"' 802 111 BOS "' "' 
Rtlldonuitrucm ,., 1.071 1.111 1,164 1,118 

Sorlotop "' 461 "' ... 416 
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EN'EJ' AKAl".ON 12,7" U,l!lll "·"' 11,474 U,413 

ÑqllÍledWI. '" l,QS> '" rn "' Cif;nriudelac.omun/ 

Pcrioddmo Jo. Cd .,.., t,19S 1,243 1,m 1.m 

o..- ~'" ..... ,,,,, 3,914 ~"" 
Diadoladllltdl1 '" 2SO 115 "' 117 
&ooomra lll "' 463 3l8 .,, 
"'°"' m ru "' "' '" ln¡t11Computlrióa l,OOS 1,106 1.171 1,189 ,,,,. 
ln¡MecPJcctridsta ,,,.. l,TlD 1.W 1,913 '·"' ......... ,..., 

'""' 1,001 ,,.,, 9UI 

PlaalfD~urrolloApp "' "' m 1'9 202 
lttlac:ioaet;latcr .,., 

""' "' .. , .,., .......,. 
"' 3J2 m 210 "' 

t'AC r.:sr raorcu.urrnt.AN ,...., 1'911f P,111 ,..,.. ...... 
Adlnindcf!.lllpn::UI 1,60! ,..,. 1,628 ..... 1,501 

Coltad111ú ~·41 2,317 ..... l,509 ~,.. 

ln¡Apfcoll ,..., ... .. 579 
la1cnAlimu1a1 "' ... 611 !77 "' 11t1Mecl!Jcctricbu¡ t,75) 1.W t,931 l,019 l,021 

"'º""""' 516 Sl3 SIJll ,,., ... 
M VcUrNzioJ 7.ool 1,931 l,11Q ,...,. 

·~" 1,431 

Qulmlco "' 111 145 117 141 
QPB "' ... ... ... "" 
END' IZTACALA 6,112 ..... S.111 '291 ,,,. 
Biólo¡o "' MI 719 771 ... 
Ctt\l}ltlOlJeDllst.a ,,,.. 1.m l~ll l,l09 1~14 

~Onijaoo un l,IOS 1,199 1,294 l,l>IS ...,.,.,.. l.6l8 1,781 l,111 1,911 l,061 

ESEP 1.ARAGOZA !,SU ..... l,516 5,101 .. ... 
lll6lop> ... •n S9 "' 311 
OrujanoOcnliltl ... 768 784 m 1.011 

In¡ Químico 65' ... 118 "' "' MtdlcoCíniJ•no 876 181 810 876 ... 
""""*" 1,499 1,476 1~94 ·~" ..... 
QPB 919 810 181 "º .,. 
•Se lnduycn lol •lumnOldcl SUA 

@NoMiDCIU)'Ukilalwnnoadcl SUA 



132 2.4 ALGUNOS DATOS ESTADISTtCOS 

POBLACION ESCOLAR DEL SIS'll:MA UNIVERSIDAD ABIERTA 

NIVEL UCKNCIA11JRA 

Cklo•""" ..... .... l '"'1 
'fM:.D&CPOLYSOCW.ES '" '" ... 
ª""'""""""""'" 169 141 lSl 

Ot1ICiu de b Comian J 
Periodismo Qw¡¡n Col 314 246 ... 
RtJariond lntcrudonalel "" 86 94 - 117 18 18 

fAC DKCONfADtillA Y ADMIN l,ld "' "' ........ "'"6o 664 ,.., 319 

Coet.harfa '81 m ... 
JAC DI DEUCHO 

°'"""' 1,A>4 392 561 

fM:.DEBCONOML\ 

&ooomlo 122 121 112 

l!ll!O 

&taacda J Obtittridl l6 102 

fACDlfll.OIOnAYIEt'RM w m "' - 106 ,. 17 

O<op/Co 40 19 14 ·- 113 !IS 121 
W,.OJUtll .... ku 211 186 IBS 

1-JUtMol<mu(i.-l 3l " "' ..... ...,. m l1S ll6 

fACDRODONTOLOGtA. 
<lrujlbOOi:ntilll 3l " " 
PACDBPSICOLOO'IA 

""°"""' 
... 98 113 
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POBLACION ESCOLAR TOTAL DE DICHOS NIVELES EN LA UNAM 

......... Cldo 

9,622 1924 
lt,tll 1915 

10,495 1926 

8,'6l 1m 
9,447 1928 

B,154 1929 
9,561 1930 

9,m 1931 

'°"" '"' 9,W 1933 

1,175 1934 

10,113 1935 

11~19 '"' 
13,l!S ,.,, 

17,101 19311 
16,076 ,,,. 

17/110 lNO 

11,426 1941 

19,0'll 194J 
22,HS 194) 

22,2'9 .... 
23,lOO .... 
l2,3J1 , ... 

Zl,844 l!M7 
21,W IMS 

24,097 19<9 
24,929 1950 
27,SSS 19$1 

'Zl/119 tm 
30,278 19" 

33,428 1954 
371»4 19SS 
37,7S9 1956 

41,U4 19S7 

-
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POBLACION ESCOLAll TOTAL DE DICHOS NIVELES EN LA VNAM 

Prlaur la1ruo .... ,,. .. r•l8d6a Cklo 

u-... M- ..... 11 ....... M,¡.,., ..... ....,., 
14,Q71 291Ul 43,914 1"8 
16,118 ,,, .. , S0,869 19!9 
21,429 37~34 59,970 19111 
2lJ>Q 44,417 61,961 "" 21,()17 SO,lOO 71.581 1'"2 
2%,U4 5Z918 '""' 1'63 

7J,6U 1964 
17,tll 6,116 Ul11 •~m 9,748 """ '~"" 196! 
16,102 l)lO 21,6!2 45,4l8 u,m '""' 

,,..., 1"'6 
11,!50 6,tl6 """' .50,419 1),1.11 6l)11l 81,ll6 "" 20,!<l ·~"' 28,lll ,...., 14,27! 6',!JS ....,. 1"8 

21,151 1/fTI - ll)JI 1•,o.rr "'·"" 99~71 ,.,. 
22,<al .,,.. ,,,,.,., l'l,1122 16,927 75,949 106,711 """ l9,2l'l 14,623 l:l,882 ""'° 

,.,,.. 
"""' lll,<B3 1m 

411f11 19,513 6'l*J 11.JB.S 2l,ll2 IOZ,Cl7 169,$17 1971 

ll,011 l0,931 71,943 92,lSt !3S97 t'l6,l51 1!11,294 1m 
64,417 1JJ/Rl <l,llO tlO,MK 41,)61 ll>,16l 217JlS 1"14 
46,7l7 2',Gll "'·"" 1118,141 4),391 ll2,U2 W,"2 1m 
41,!l& 21,232 15)71l 113MI 49,llS 163,t&J 2l8,7.Sl 19715 

ll,QlO 21,.l" ...... 116,!50 M,tCI 191,651 2TI,206 1971 

49,81.I lO,tb ro,rm 134,612 68,8'7 200,459 "'""' 1918 

49,281 lO~Tl '1'1,'1S3 134,lal 69,324 lOl,4?1 ISJ,I*' 1919 

46/lfl """ ,,, ... 143,598 '14,634 1ll,S98 291,!<2 l\IOI 
41,!ll """ª 71,l60 lll0,711 251,971 1911 

n,102 un.m 270,001 191l 

·~160 n,m 11,291 115,7" '76,912 IOl,64'1 "'"" 191! 

n.1as l0,G46 n,m 112,134 71,469 183,603 "S,8J4 '"' '9,017 29,'1111 68,745 113,580 ,.,,.. 181,948 256,69) 1984-IWJ 

40,324 ,. .... '""" 106,?l.l ,,,,.. lll6,004 ,..,,.. 81"8 
39,434 "·"" ,,,.,. IOl,GOI 11,193 186,373 ""·"" ..... 
38,913 ,,..,, 74,llll tM.Jll M,!03 190,036 l64,0ll 89-90 

l7,G3' ll,'lll n.m 101,253 Bl, ... 186,742 259,73.5 """ l4.2l7 "'"" 6','1111 98.l>l 88,015 IB6l10 255,177 91-92 

NOTA: No Ul'n indu.idOl lol dltOI de I011\111!1110f del SUA en IOI cilcOl 119-90, 90-91,y 91-92. En los datos de kili olrot cidDC"' ....... 
l!n dltOI tot1kl~ la población ucol.lr d atJn lr1d11idol kJI •l11111n01 del SUA. 

htnt.t: A&"Cndl ~t.1d!51k1 1988, 19119, 1990, 1991, 1992.. 

P1o1ntr.An1111riaE!llad!51ko 19S9, l'Kll, 196\,_,, 1984-19&5. 

NoC.: Daloanst1dfltka. dude 1924 huta 1961 (\ICJOl".I obtenldoi de lol 1nuri01u11dÍlrirolde19S9, 1960y 1961. 
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CAPITULO IIL EL SISTEMA INCORPORADO A LA 
UNAM 

:t.i ALGUNOS ANTECEDENTES Y ASPECTOS DE LA EDUCACION PRIVADA 
ENMEXICO 

La educación en las culturas autóctonas, como ya hemos visto en el capitulo primero, 
era de dos tipos: la religiosa y la estatal. La primera es la que tenla mayor importancia, 
estaba administrada por los sacerdotes y encaminada para formar los futuros sacerdotes 
y funcionarios del Estado y, la cual, sólo tenlan acceso principalmente los que formaban 
parte de la clase alta. La segunda estuvo administrada por funcionarios laicos, tenla 
una estrecha relación con la guerra; aqu! se formaban los grandes guerreros y el acceso 
era para aquellos que no pertenec!an a la clase alta. 

La educación en la Epoca de la Colonia ·la desigualdad social con el clero· tuvo una 
acepción teológica, estuvo destinada para Instruir a la ciase dominante: la aristocracia; 
una razón de esta acepción es porque las universidades y los primeros experimentos de 
la educación superior surgen en las iglesias, como sucedió en el Viejo Mundo tanto en 
el Nuevo Mundo, caso particular, en la Nueva España con la fundación de la Real y 
Pontificia Universidad de Mtxico. La poca participación del Estado fue en el sentido 
administrativo [Leonardo 1983, p. VII]. 

En el proceso de Independencia de la Nueva España surgen dos grupos políticos: los 
conservadores (su Nueva Espada o su México es un México espaflol, católico y 
aristocratizante) y los liberales. Los primeros estaban integrados por la Iglesia, 
burguesfa, sectores importantes de la clase media e intelectuales liberales y que 
pretendfan conservar la estructura polftica, la monárquica. Los liberales son nacidos 
en la Nueva Espalla de padres espaftoles peninsulares, se denominan criollos, han sido 
marginados por los peninsulares y que además mantenlan el sistema ·los liberales 
manejaban la econornla· y en su polftica planteaban del tipo república. 

La Universidad es el peldafio más alto de la pirámide educativa formal, en ésta se 
preparan los cuadros profesionales del sistema; es por eso, la lucha entre estos dos 
grupos por imponer su propia idiolog!a a través de la educación y se sigue dando hoy 
en dfa. La forma de orientar esa idiologfa, por parte del Estado es, sea laque convenga 
a las clases hegemónicas que son las que sostienen a la entidad estatal o con democracia 
y por la otra parte, el elitismo. Uno de los detalles de la Universidad, hay cabida a todas 
las corrientes de pensamiento y de opinión, aunque en ella hacen polltica todos los 
grupos y partidos (unos abiertamente, otros negando que lo hacen); porque en la 
Universidad hay interacción constante con su entorno y con la sociedad. Entonces, 
todas la.• Universidades uctú'an conforme a un proyecto polftico, que puede ser de 
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sumisión o de liberación. Tudas tienen alguna orientación idiológica y una conducta 
que corresponde a la concepción elitista o democrática que sobre la educación tengan 
quienes la dirigen (Leonardo 1983, p. vn, p. 40]. 

As! pues, para imponer esa ideología, los liberales plantean la segunda revolución que 
deberá comenzar por la educación. Además, para los liberales jacobinos la educación 
debe estar en manos del Estado; quitándole la instrucción de manos de aquellos que 
se oponen a su existencia misma: la Iglesia (que tenla el monopolio de la educación) y 
las clases conservadoras, y se plantean un Estado liberal que le debe corresponder una 
educación liberal (Leonardo 1983, pp. 38-39, p. 43]. 

El conflicto Iglesia-Estado en la educación, los liberales mexicanos habfon luchado por 
la educación pública laica desde 1830, y con la.1 reformas de Gómez Farlas en 1833 se 
dan en este sentido, en oposición a los liberales, Santa Anua deroga éstas reformas que 
afectan las prácticas educativas y a las instituciones escolares de la Iglesia, para 
pcmútlrles nuevamente hacerse cargo de la educación de la juventud que nhora por 
ley será religiosa [Leonardo 1983, pp. 39-40]. 

Los liberales imprimen su orientación al Articulo 3° constitucional de 1857: La 
enseñanza será libre. 

A pesar de estos intentos, hay pocos beneficios; la reforma social de la educación 
primaria no alca01.a a la población, las carencias de recursos del Estado liberal hacen 
que la empresa se entregue en concesión a la Compañia l..ancasteriana, que la 
conservará durante 68 aftas (Leonardo 1983, pp. 41-42]. 

Nuevamente, los liberales en su lucha en favor del laicismo (sin enseftanza religiosa). 
con Juárez, se redacta en 1867 la Ley Orgánica de lnstmcción Pública en donde se 
acusaba la instrucción primaria: laica, gratuita y obligatoria; esto vino a ser un grave y 
temido contra tiempo para los colegios particulares, porque éstos a pesar de no estar 
dirigidos por religiosos, en sus prácticas cotidianas tenla vital importancia In religión 
[Garela 1978, p. 57]. 

Entre otro de los liberales de mucha importancia está don Justo Sierra, es uno de los 
educadores que contribuyeron con mayor empeño para establecer el laicismo en las 
escuelas mexicanas [Chávez 1968, p. 12]. 

Hubo algunos 'católicos liberales" que a si mismos se llamaron "unionistas", que 
intentaron adaptarse al Estado liberal de otra manera en los años de 1870 [Adame 1981, 
p.27]. 

Cabe hacer destacar que, los principios laicos ya se hablan empezado a aplicar desde 
el siglo XVIII; se crea en 1767, el Colegio de las Vizcalnas, éste fue la primera 
institución educativa con principios laicos de la Colonia y de América y que además, 
estuviera destina para la educación de la mujer, y que tales principios los conserva hasta 
la acutualidad [García 1978, p. 35, p. 57). 
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Dicho colegio recibía subsidios y protección por algunos presidentes, de los que se sabe 
estaban Melchor Ocampo, don Benito Juárez, don Sebastián Lerdo de Tujada, Dlaz y 
Madero porque sus Constituciones estaba indicado su educación del tipo laica desde 
su creación [Garcla 1978, pp. 132'.138]. 

Este colegio, su funcionamiento es independiente del clero o de cualquier organismo 
-sin control por parte del clero, no tuvo gobierno religioso alguno, no depende de 
ningún particular ni del Estado, se sostiene por donativos principalmente-, es laico pero 
no ateo, de nhl una cierta autonomía en su funcionamiento [Garcfa 1978, p. 185]. 

En los años 1850's, más o menos, hay una serie de aspectos que pasa el pals: 
inestabilidad polltica, lo effmero de los gobiernos liberales, la fuerte reacción del grupo 
consevardor y la escasez de las finanzas públicas hacen casi imposible crear condiciones 
para el trabajo permanente de instituciones de educación superior. No obstante, 
sobreviven algunos colegios viejos y otros nuevos se abren [Leonardo 1983, p. 47]. 

Por las causas antes enunciadas, es la iniciativa privada a partir de 1847 da apoyo al 
desarrollo de la educación y no el gobierno; según oponión de algunos autores, entre 
esos está M. Robles [Leonardo 1983, p. 49]. 

En el Segundo Imperio es el último intento de los conservadores por instaurar un 
gobierno conservador del tipo aristocratizante y católico. Es cuando entran 
nuevamente los jesuitas al pals y el colegio de San Jldefonso vuelve a sus manos y en 
provincia la mayorla de los colegios quedan también en sus manos [Leonardo 1983, p. 
53]. 

Con el triunfo de la república restaurada y en cierta medida con el apoyo del fracaso 
polftlco del Segundo Imperio, se hace imposible para la Iglesia recuperar el poder 
hegemónico del que ha gozado durante la colonia y entra una nueva filosoffa educativa 
-educación laica por mandato constitucional, defensa de la impartición sólo de un 
conocimiento cientlfico, entre otros conceptos-: el positivismo; entre 1867-1869 un 
nuevo grupo de intelectuales formados bajo la influencia de esa filosofía, replantean 
una reorganización total de los estudios superiores en el país, lo que provoca que la 
mayoría de las universidades mantengan suspendidas sus cátedras durante la Reforma 
[Leonardo 1983, p. 55, pp. 6!l-61]. 

Este programa-Estado liberal y educación laica-de gobierno se expresará también en 
el decreto de 1861, que restablece el concepto de libertad de enseñanza defendido por 
los liberales moderados de 1857, pero dándole un papel más activo a la intervención 
del Estado. Esta ley determina que los asuntos de instrucción pública primaria, 
secundaria y profesional quedan en manos del Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública y en las disposiciones de la Ley de Instrucción. El Eslado se reserva asr el 
derecho de control sobre las instituciones privadas de educación; se instituye el 
principio de lo que más tarde será la inspección de las instituciones privadas y el control 
sobre el ejercicio de las profesiones [Leonardo 1983, pp. 53-54). 



142 3.1 ALGUNOS ANTECEDENTES Y ASPECTOS DE LA EDUCACION PRIVADA EN MEXICO 

En el gobierno del General Dfaz, los criollos proclericales trataron de evitar el 
cumplimiento de las leyes de Reforma que atacaban su poder y la propiedad de la 
Iglesia, Dfaz no derogó las leyes pero fue tolerante con el cumplimien1o de esas y más 
en materia de educación; lo que permitió se crearan nuevas escuelas católicas de 
educación superior y se estructuró un nuevo sistema de educación primaria bajo la 
protección de la Iglesia y de particulares católicos [Leonardo 1983, p. 61}. 

Los liberales, con la Constitución de 1917 restringen a la Iglesia en los ámbitos pol!tico 
y educativo, plasmados en sus Artfculos 3°, 5•, 27", 31º y 1300 [Leonardo 1983, pp. 
67-68]. 

La Iglesia se opone a cumplir esos Artículos, entonces el gobierno responde expidiendo 
el Reglamento Provisional de Escuelas Particulares, donde se especifica que ningún 
ministro de ning(Jn culto podrá dirigir una escuela; el Reglamento de Inspección y 
Vigilancia de las Escuelas Particulares (1926); la Refonnaal Código Penal en materia 
de culto (1926) y la Ley Reglamentaria del Articulo 130 (enero 1927) [Leonardo 1983, 
pp. 76-77]. 

La SEP trató de competir con las escuelas particulares a través de un Departamento 
de Educación Secundaria creado en 1926. Las escuelas privadas eran generalmente 
más pequeñas que sus correspondientes públicas, en 1929 había seis escuelas 
secundarias públicas con una inscripción de 5,543 alumnos y 19 escuelas privadas 
incorporadas con 2,128 estudiantes [Britton 1976, pp. 33-39]. 

En el Artículo 3° de la Constitución de 1917, el grupo izquierdista en el Congreso, 
dirigido por Francisco J. Múglca y Juan de Dios Bojórquez, consiguió la prohibición 
de impartir enseñanza religiosa en las escuelas particulares, extendiendo as( el 
principio de la laicización del sistema polrtico al privado. La nueva ley también prohibió 
a las corporaciones religiosas y a los curas establecer o dirigir escuelas primarias y 
aseguró la aplicación de esos nuevos ordenamientos mediante la inspección del 
gobierno a las instituciones privadas. El Presidende Carranza no estuvo de acuerdo con 
dicho Artículo, suprimió la Secretaría de Educación para tratar de suavizar las 
relaciones con al Iglesia y evitar algún posible conflico; otro de sus esfuerzos para 
apaciguar a la Iglesia, introdujo en 1918 una nueva iniciativa de ley en la Cámara de 
Diputados para suavizar los requisitos laicos de la Constitución, eliminando la 
supervisión del gobierno en las escuelas privadas; pero el Congreso mexicano nunca 
actuó sobre su proposición. Aunque el gobierno de Carranza no hizo aplicar el nuevo 
Artículo 3º, los liberales de vanguardia habían obtenido una gran victoria que rendirla 
sus frutos una década más tarde. 

El conflicto latente entre el gobierno mexicano y la iglesia católica explotó por fin a 
principios de 1926, ahora se enfrenta la Iglesia con el anticlerical Plutarco Elras Calles, 
en lugar del conciliador de Carranza o el moderado de Obregón. Surge una guerra civil 
en toda forma con la Rebelión de los Cristeros, que lanzó a los partidarios de la Iglesia 
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contra las fuerzas del gobierno. México era acelerado por la lucha religiosa que 
afectaba casi a todas las fases de la vida del pals. 

Dicho conflicto se extendió cuando el gobierno asumió un papel activo para hacer 
cumplir las disposiciones de la Constitución en las escuelas particulares. 

En febrero de 1926, la Secretarla de Educación anunció que habla empezado un censo 
para detenninar el número de escuelas religiosas en México y sentar las bases de un 
programa de inspección. Dos meses más tarde, los directores de las escuelas católicas 
protestaron contra el plan del gobierno para supervisar la educación religiosa, y 
pidieron la aceptación de la reforma constitucional propuesta por Carranza que 
pugnaba por mayor libertad en la educación privada. El secretario Puig Casauranc 
emergió como influencia moderadora entre Calles y la Iglesia [Brittqn 1976, pp. 30..33]. 

En el régimen de Obregón toleró la aplicación del Anfculo constitucional a las escuelas 
privadas, pero con Calles fue todo lo contrario, su estricto aplicación provocó un gran 
conflicto con la Iglesia. 

El trabajo de la Secretarra en la educación rural y la regularización en las escuelas 
privadas demostró que la idiologla era importante para determinar la polltica 
educacional, y la Secretarla amplió su burocracia para llevar a cabo nuevas pollticas en 
esas dos casos. Obregón, Vasconcelos, Calles y otros dirigentes hablan establecido un 
patrón en la cual la SEP respondla a metas conceptuales, como la unidad nacional y la 
educación laica, organizando agencias para realizar las funciones especificas 
encaminadas a lograr toles objetivos. La influencia de las ideas en la• Instituciones 
educativas era muy importante en los afias 20 y continuó siéndolo en la próxima década 
[Britton 1976, pp. 18-19]. 

Negada la participación polltica y sintiéndose amenazada por las disposiciones 
anticlericales de la Constitución, la Iglesia respondió creando y expandiendo su red de 
asociaciones católicas laicas; por ejemplo, en sindicatos y organizaciones de 
campesinos en las principales ciudades de la República como en Guadalajara, Puebla 
y en menor grado en Durangoy Mérida [Leonardo 1983, pp. 69-70]. 

Dada la creciente actividad polltica de la Iglesia con ese tipo de asociaciones, el Articulo 
30 se profundiza en su contenido antirreligioso en los años sucecuentes hasta su radical 
transformación en 1934. Estas pugnas entre la Iglesia y el Estado culmina con el 
levantamiento armado conocido como La Cristiada [Leonardo 1983, pp. 72-73]. 

Entre algunos de los opositores a este movimiento está Vasconcelos, se opone a la 
guerra cristera, que se reforme el Artículo 27" constitucional -la imposibilidad para la 
Iglesia de poseer propiedades-, estaba en favor de la Iglesia, defiende a la escuela 
privada frente a la posición del gobierno (porque el presupuesto mexicano segula 
financiando principalmente al ejército y al heredero de la dinastla medieval, el 
burócrata) (Leonardo 1983, p. 86]. 



144 3.1 ALGUNOS ANTECEDENTES Y ASPECTOS DE lA EDUCAClON PRIVADA EN MEXICO 

El 29 de diciembre de 1931 el presidente Pascual Ortiz Rubio firmó como ley el Decreto 
Revisado de Incorporación para Escuelas Secundarias Privadas; por el cual, el decreto 
extendla el control del gobierno sobre escuelas incorporadas para prohibir la dirección 
y apoyo de la religión organizada y la instrucción sobre temas religisos, impedfa la 
incorporación a cualquier escuela secundaria operada por una organización religiosa, 
prohibla la ensel!anza de la religión en cualquier forma al nivel de la secundaria, 
prohibla a los ministros de todos los credos enseftar en 1 as escuelas incorporadas y se 
prohibla el uso de slmboios religiosos en esas escuelas. Las nuevas polrticas del 
gobierno entraron en vigor en enero de 1933 [Britton 1976, pp. 33·39]. 

Como una continuación de esta poUtica, el marxismo estaba asociado inevitablemente 
con el anticlericalismo tradicional de la izquierda mexicana, una aC\itud que era 
herencia directa del conflicto Iglesia-Estado del siglo XIX. El anticlerical Narciso 
Bassois, secretario de Educación de 1931 a 1934, es el primer marxista que alcanzó una 
posición de importancia en el gobierno de México. Fue un ejecutor riguroso de la 
educadón laica en el sistema educativo mexicano, ya sea privado o público en base a 
la Constitución de 1917. Por dicho enfoque, provocó protestas entre los católicos 
conservadores y algunos moderadores que vieron el socialismo como una nueva forma 
de anticlericalismo. Pero tareas que atender como la educación en el campo, los 
problemas de sindicalización de los maestros, la educación industrial y urbana, y la 
unificación de los planes de estudio de manera muy clara, las tendencias generales del 
pals hacia la urbanización y modernización institucional [Britton 1976, pp. 12-13]. 

Estos son algunos de sus conceptos más importantes de Bassols como Secretario, 
BIL!SOls se convirtió en el archlenemigo de la iglesia católica; atacó directamente a ésta; 
la idiolog(a marxista de Bassols negaba la existencia de Dios y afirmaba que el progreso 
solamente podla ocurrir al través de una interpretación materialista, secular, de la vida; 
la presencia de Bassols parecfa desafiar a la Iglesia no sólo como institución social sino 
también en el área de la teorfay la !iloso[fa social; y estudió la posibilidad de incluir un 
curso de educación sexual en las escuelas públicas y privadas. 1'•les polftica•, puestas 
en acción o simplemente planteadas, eran anatemas para los católicos, porque 
representaban la usurpación por el gobierno de facultades que pertenec!an 
tradicionalmente al dominio de la Iglesia y de la familia católica Esta polftica de la 
educación sexual fue lo que lo presionó tanto hasta que tuvo que renunciar a la 
Secretaria. Su instancia en la Secretarla, no utilizó In fuerza para hacer cumplir el 
Articulo 3• constitucional [Britton 1976, pp. 39-47, p. 23]. 

Bassols vela el pensamiento socialista como una ayuda para entender el mundo caótico 
de su tiempo y las direcciones que el gobierno de México deberla tomar en sus poUtleas. 
La base del socialismo de Bassols era un Estado activista que interviniera en asuntos 
económicos y sociales; ponfa gran acento en la necesidad del Estado "de transformarse 
de un organismo pol!tico en uno económico". Hace un planteamiento de la reforma 
agraria; en que el Estado tenla que señalar el camino para destruir la gran hacienda y 
reeplazarla con un sistema de pequeñas parcelas y ejidos [Britton 1976, pp. 27-28]. 
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En la laicización de la educación privada, es probable que In idiologla haya sido el 
ingrediente más importante, engendrando una fuerte oposición entre los católicos que 
no estaban de acuerdo con su polftica (de Bassols) [Britton 1976, p. 30J. 

En su trabajo de Ba<ssols de educación hacia la laicización tiene varias fases; la primera, 
un control má1 estricto de las escuela< secundarias privadas o colegios que las reformas 
de Calles hablan pasado por alto, la segunda fase fue, se centró en las escuelas primarias 
privadas donde los curas y miembros de órdenes religiosas tenían todavfa permiso de 
enseñar, después de la primera ola de acción anticlerical¡ esos maestros encontraron 
en peligro su situación ante las intenciones declaradas por el nuevo secretario. 

Durante su último año completo en funciones, Bassols elevó a 37 el número de escuelas 
secundarias privadas bajo el control de la Secretarla. De la< cuales, 33 estaban 
localizadas en el Distrito Federal, y cuatro distribuidas en las ciudades de Guadalajara, 
Thrreón, Tumpico y Saltillo. La Secretarla también creó un sistema de inspección 
tratando de mantener una vigilancia cerrada sobre el carácter laico de la instrucción 
en esas escuelas. En dos años, la SEP habla extendido bastante su influencia en el 
terreno hasta entonces sin tocar de la educación secundaria privada. La misma también 
abrió 15 escuelas secundarias públicas en el Distrito Federal [Britton 1976, pp. 33·39J. 

Por la teoría marxista, la protesta social ·los conservadores de la sociedad mexicana· y 
las masas urbanas y rurales, todos ellos actuando separadamente pero contra un 
enemigo común: las ideas socialistas de pollticos y educadores izquierdislas. 

Las pugna1 entre el radicalismo y protesta conservadora implicaban camhios pollticos, 
sociales, económicos e intelectuales dados para el proceso de modernización de 
México. En términos sociales, la modernización es un movimiento que se aleja de un 
estilo de vida rural, agrícola, con estratos sociales carente de técnica, con orientación 
religiosa, hacia uno urbano, industrial, popular, o una sociedad de masas que entiende 
la tecnologla occidental y los valores seglares. El socialismo era para México en los 
años treinta una idiologla radical que entraba en conflicto con los valores católicos 
conservadores de la mayorla de la población del país. 

Las instituciones polftica1 cambian en cierto modo duranle la modernización. Por una 
parte, se vuelven muy especializadas en sus funciones, tendiendo a aislarse y ocuparse 
de problemas especificas. Por otra parte, se toman más centralizadas adquiriendo 
poderes que antes se localizaban en niveles más bajos del gobierno. Y finalmenle, 
extienden sus funciones para cubrir un amplio aspecto de actividades legales, 
adminislrativas y pollticns. La Secretaría de Educación, en cierto sentido institución a 
la vez polltica y educativa, mostró caraclerfsticas modernizanles de las 3 calegorlas. 
Durante los años 30 la Secretaría creó dependencias especializadas para manejar la 
educación secundaria y técnica, la inspección de las escuelas privadas, aumentó su 
control sobre los sistemas de escuelas federales, centralizando o federalizando as! la 
educación. El establecimiento de esas dependencias especializadas indicó también que 
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la Secretarla estaba asumiendo nuevas tareas que hasta entonces se hallaban fuera de 
los limites de su preocupación legítima [Britton 1976, pp. 14-15]. 

Pocos años después del movimiento armado, en 1933, hay violaciones al Artlculo 3° 
por parte de las órdenes religiosas que administran escuelas. Estos sonal¡,'lmos colegios 
particulares que fueron fundados por órdenes religiosas, siendo muchos de ellos 
conocidos mejor con la denominación original, como los siguientes: A1ilo de Nuestra 
Señora de la Luz, Colegio de Maria Auxiliadora (se llamó Instituto Moderno), Colegio 
de San Rafael (Colegio Victoria), Colegio de Santa Maria (Colegio Francés), Colegio 
Tereseano (Academia Inglesa), Colegio del Verbo Encarnado (Jeanne Chezard). 

Existlan planteles fundados por corporaciones religiosas cuyo objeto era impartir 
enseñanza confesional como el Colegio Francés (de padres Maristas), Juana de Asbaje 
(Carmelitas), Academia Inglesa (Salesianos), Amado Andrade Crivelli 
(Guadalupanas), Jeanne Chezard Francisco Dlaz de León (Josefinas), Colegio 
Cervello (Carmelitas), Isabel la Católica, Colegio Franco Inglés (propiedad del 
sacerdote Vicente Zaragoza), Colegio Francés de Coyoacán; Justo Sierra (Sociedad 
Presbiteriana), Instituto Moderno, Colegio Victoria (Orden de Maria Auxiliadora), 
Colegio Progreso (Salesianas) y Colegio Antiguo Teresiano. Algunas de las órdenes 
religiosas que están ligados a la educación están los jesuitas, los dominicanos y los 
lasallistas, las cuales toman partido en favor de los capitalistas, son de ideales de los 
conservadores y proimperialistas. 

Habla colegios fundados por particulares que se encontraban al mismo tiempo 
subvencionados por personas pertenecientes a corporaciones religiosas, como el 
Particular Gratuito para Niños, de San Jacinto; el Cristóbal Colón; la Escuela Franco 
Inglesa y otros [Leonardo 1983, pp. 72-74, pp. 138-139). 

En la administración de Cárdenas en su implantación de la educación socialista, pasa 
todo lo contrario, se planteá la defensa de la autonomía y la libertad de cátedra por 
parte de los grupos de católicos e intelectuales liberales apoyados por las direcciones 
católicas y conservadoras de la Confederación Nacional de Estudiantes que actúa a 
nivel nacional y de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) que opera en 
el Distrito Federal, organizan la resistencia a la escuela socialista y la protección de los 
planes particulares. La mayoría de las universidades privadas en el periodo 1930-1950 
surgen cobijadas por la Universidad Nacional. Después, los acontecimientos en la 
Universidad y posteriormente con el gobierno de Avila Camacho en el sistema de 
educación nacional, es en parte producto de una vinculación del gobierno con la Iglesia 
y en parte, de las luchas de los intelectuales "liberales" dentro de la Universidad y en 
el gobierno mismo, como es el caso de López Mateas y Miguel Alemán [Leonardo 
1983, pp. 88-89]. 

'lbdos estos esfuerzos coordinados por los jesuitas culminan en 1926 con la fundación 
de la Confederación de Estudiantes Católicos, transformada en 1930 en Unión 
Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC), bajo la dirección consecutiva de Ramón 
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Mart{nez Silva, Jaime Castiello, Julio Vertiz y Enrique Thrroella, todos ellos jesuitas. 
Para estas fechas la finalidad de esta agrupación es evitar que el marxismo se 
entronizace en la Universidad Nacional [Leonardo 1983, p. 93). 

Algunos planteamientos propuestos por el clero son: los derechos de los padres en 
materia de educación para sus hijos, no tolerar el monopolio de la educación por parte 
del Estado, eliminación de las leyes contra la Iglesia en todos sus aspectos. 

Con el régimen de Avila Camacho, se declara como el primer presidente de México 
católico e inicia el proceso para reglamentar el Artículo 3º constitucional y abrir las 
posibilidades para que los diferentes sectores sociales tengan expresión en el sistema 
educativo, en concreto para que la iniciativa privada y la Iglesia (de manera indirecta) 
intervengan en el sistema educativo junto con el Estado [Leonardo 1983, p. 103]. 

En el sexenio de Avila Camacho hay una reorganización social en' los pactos sociales 
del gobierno -o alianzas entre católicos y gmpos empresariales conservadores en la 
defensa de la religión y también de la propiedad privada- con los sectores 
conservadores (que incluyen a los católicos) y empresariales con la clase media y no 
con los sectores obrero y campesino: hay una unidad nacional. Dándose modificaciones 
al Articulo 3º constitucional en relación a la Educación Socialista, la apertura 
gubernamental para que la irdciativa privada y el clero ejerzcan nuevamente su labor 
educativa, la reorientación de la polrtica educativa hacia los sectores urbanos y 
universitarios de clase media en detrimento de la educación rural y popular, y la 
disminución del gasto público en educación, entre otros puntos. 

En el terreno social son los grupos liberales, conservadores y católicos urbanos, 
organizados en diferentes formas (académicas, partidarias, empresariales, etc.) los 
beneficiarios de la poUtica de la unidad nacional. Sus ventajas pueden evaluarse por el 
triunfo sobre la educación socialista, la permanencia de su control sobre la Universidad 
y la creación de instituciones educativas propias enlre otras cosas. Pero al decir 
'beneficiarios" no nos referimos a la posición particular-que también existe- sino a que 
estas medidas en conjunto significan una reorientación global del papel de la educación 
en la sociedad, y una forma nueva de afectar a todos los sectores sociales que participan 
en ella. Es el principio de la consolidación de una red privada de educación, pero más 
que eso es el principio de la imposición a nivel social de las concepciones privadas sobre 
el lugar de la educación en la vida social y política de un pafs. Esto es lo significativo 
de este periodo de transición [Leonardo 1983, pp. 138-139, pp. 104-105). 

La introducción de conceptos "privados" de educación le dan función de 
promover la 11movilidad social'' cuyos efectos quedarán circunscritos, no a un 
juicio sobre la intenciona!idad consciente y pol!tica de sus fines sociales y las 
formas de alcanzarlo, sino a un juicio sobre la capacidad y la libertad individuales 
para remontar los diferentes escalones de la pirámide educativa, es decir, a un 
juicio sobre un "triunfo personal". 
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En el An!culo 3° queda claro su contenido en cuanto a Jo antirreligioso: La exclusión 
de toda ensefianza o propaganda de cualquier credo o doctrina religiosa, sin restringir 
las garantlas que se consignan en los Artículos 6°, 17" y 24' de la Constitución, 
combatirá el fanatismo y los prejuicios, ajustando las ensei\anzas a los métodos que 
informen el conocimiento cientffico [Leonardo 1983, pp. llQ..111]. 

Los beneficios que obtienen los conservadores de la reforma, tadavla no están 
satisfechos y sus cuestiones son: 

l. No implicaba una modificación sustancial acerca de la privación del derecho de los 
padres de familia para educar a sus hijos. 

2. Seg u fa siendo anticlerical. 

3. Tenía el apoyo de los grupos marxistas más influyentes. 

A pesar de estascr!ticas, la nueva Ley, soslayando el monopolio del Estado para educar, 
demanda una cooperación más estrecha con Ja iniciativa privada, aportaciones que se 
hacen efectivas y mayores en el periodo de Turres Bodet. 

El argumento central para esta apertura es y Jo seguirá siendo por mucho tiempo la 
carencia de fondos estatales para satisfacer la demanda educativa en el pa!s, pero a 
reserva de ciertas excepciones, la iniciativa privada y el clero contribuyeron muy poco 
o nada para satisfacer las necesidades educativas de las clases populares y trabajadoras. 
Contribuyen más bien para satisfacer la demanda de ciertos grupos sociales: la clase 
media y la burguesía. Esta es una caracterfstica que nos permite hablar de la expansión 
de una red privada de educación, cuya realización se apoya en las nuevas alianzas 
sociales del régimen de Avila Carnacho y en su expresión jur!dica: el art!culo 3' 
constitucional [Leonardo 1983, p. 113]. 

Los católicos empiezan a fundar sus propias universidades con Avila Camacho en la 
presidencia y con Brito Foucher y Oswaldo Robles en la Rectoría de la UNAM 
[Leonardo 1983, p. 122]. 

Ante este cambio pol!tico de Avila Camacho hay creación de redes espec!ficas de 
universidades con fines particulares en relación a la sociedad civil. Durante eslesexenio 
y el siguiente se presencia la fundación de las más importantes universidades privadas, 
confesionales y empresariales: la Universidad Iberoamericana, 1943; el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, fue fundado en 1943 como 
Asociación Civil (Enseñanza e Investigación Superior A C), surge ~orno producto de 
la lucha contra la pol!tica educativa del Estado y de la Universidad Naciooal, fomenta 
la educación del tipo técnico y cient!fico orientados a satisfacer demandas de grupos 
sociales y del capital de la región; pero con el tiempo se traruforma en parte integral y 
cimiento del sistema de educación privado nacional, especialmente a partir de la 
década de los 70. El Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1946, etcétera 
[Leonardo 1983, p. 152, pp. 119-120, pp. 135-135, pp. 138-139, pp. 149-150, p. 187]. 
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Las universidades laicas surgen con la eviden1e finalidad de formar cuadros 
especializados para las industrias y los servicios, pero fundamentalmente para formar 
cuadros idiológicarnente especiali7.ados para cumplir sus funciones ocupacionales con 
efectividad. A juicio de los grupos privados, la UNAM debido a su rebeldfa no puede 
proveer ni la "técnica" ni mucho menos la concordancia idiológica de que requieren los 
cuadros empresariales [Leonardo 1983, pp. 119-120]. 

Quienes administran la educación privada en Mtxico están en pro de la defensa de Ja; 
élites y de una educación elitista y su incapacidad de reconocer los beneficios de tener 
una clase de trabajadores bien capacitada, forman entonces el discurso caracterfstico 
de la burguesra mexicana. No les interesa de manera particular o en coordinar esfuerzos 
con la SEP para mejorar la labor de la educación a todas las clases sociales. Al contrario, 
hay choque entre la iniciativa privada y el Estado por el control de la educación desde 
la muy elemental hasta la superior. 

Como se ha mencionado, esta fricción se va suavisando con la administración de Avila 
Camacho y las subsiguientes con apertura y fundación de las instituciones educativas y 
centros de capacitación privadas; durante varias administraciones el argumento 
aparentemente apoHtico de este cambio de orientación reside en la escasez 
presupuesta! del gobierno para atender la creciente demanda educativa. Finalmente, 
el camino para la creación de las instituciones educativas particulares queda abierto y 
legalizado mediante el expediente de reconocidas o incoporadas [Leonardo 1983, pp. 
130-131]. 

Los años 70 son testigos del mayor crecimiento de las instituciones de educación 
privada desde 1950, financiadas por la iniciativa privada y en algunos casos dirigidas 
por órdenes religiosas. Durante este periodo también surgen una serie de instituciones, 
que pueden llamarse "comerciales', consideradas como instituciones de educación 
superior (escuelas técnicas, normales y comerciales principalmente). 

La novedad que se registra en este crecimiento es que la burguesía ya no ha tenido que 
recurrir a un discurso "democrático" o de defensa de las libertades religiosas (sin 
abandonarlo) sino que ha elaborado un discurso nuevo y sostificado, francamente 
tecnocrático y poHtico, que entre otros objetivos pretende desacreditar a las 
Instituciones públicas de educación superior y íundamcntar con la idea de eficiencia, 
una nueva alternativa para la educación superior en México. 

Especialmente a partir de los acontecimientos de 1968, la burguesla mexicana 
desarrollará este nuevo discurso y prácticas poUticas apoyado y articulado en sus 
experiencias acumuladas cada vez más beligrantes contra la intervención del Estado 
en la educación y la supuesta incapacidad del mismo para desarrollar la educación 
adecuada a nuestro tiempo o incapaz de cubrir la demanda de educación superior 
[Leonardo 1983, p. 209]. 
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El desarrollo de la población estudiantil de las instituciones de educación superior 
privadas se incrementa casi once veces en el periodo 1959-1977. El sexenio de López 
Mateos registra el mayor crecimiento, que nuevamente se acelera en los años 70. 

Entre años de 1976 y 1977 la enseñanza superior privada tiene 13% de la matrícula de 
la enseñanza superior del pafs y 15.7% del profesorado total de este nivel, con 91 
instituciones que concentran una población escolar de 80, 113 estudiantes. 

En general se puede observar que la educación superior privada ha crecido 
mayoritariamente en los estados; aunque el Distrito Federal concentra dos de las 
universidades privadas más grandes del país (Iberoamericana y La Salle), las otras dos 
universidades de mayortamaño son el ITESM y la UAG [Leonardo 1983, p. 217]. 

En cuanto a la elección de carrera~ el porcentaje más alto de alumnos en las 
instituciones de educación superior privadas se concentra principalmente en tres 
carreras que son, en orden de importancia: Administración (administración de 
empresas y contadores públicos), Ingeniería, Medicina, y siguen Derecho y Agricultura. 

En las instituciones privadas hay ausencia de Ciencias Sociales (a excepción de la 
Universidad Iberoamericana). Esta ausencia denota varias intenciones: en primer lugar 
la orientación tecnocrática de la enseñanza, que aparta cualquier consideración social 
de la tecnología, los problemas técnicos de las soluciones Miciales y de las dificultades 
del desarrollo económico nacional. En segundo lugar la tola! descnnsideración del 
papel de las .ciencias sociales y humanas en la búsqueda de una sociedad mejor y de un 
hombre "humanizado". En tercer lugar se debe eliminar su estudio, ya que el potencial 
del conocimiento social representa un factor de transformación de la sociedad, y por 
lo tanto una amenaza para la conservación del status quo. 

Todo ello hace suponer que el profcsionista formado en estas instituciones tiene una 
capacidad profundamente limitada a su campo técnico de especialización que inhibe 
su participación en la resolución de los grandes problemas que afectan al país 
[Leonardo 1983, p. 225!. 

A pesar de las intenciones de los educadores de este subsector, no es posible ignorar 
las presiones a que están sujetos sus patrocinadores: industriales y banqueros. 

La fuerte tradición nacionalista de la educación pública de los años 1930-1940, ha 
impedido la participación directa de la iniciativa privada en la planeación, a pesar de 
los esfuerzos que se han hecho en es le sentido desde Véjar Vázquez y Torres Bodet. 

• 
11Los sectores industriales en particular han presionado para particip~r en la planeación 
de la educación técnica con el argumento de que conocen mejor que nadie las 
necesidades del sector productivo" [Leonardo 1983, pp. 233-234]. 

Entre los valores preponderantes que debe transmitir la escuela privada destacan los 
siguientes, según los protagonistas: libertad religiosa; libertad de enseñanza; libertad 
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polftica; libertad económica; 1erminar con el monopoplio educativo del Estado; 
defender la libertad de cátedra y selección de textos; que las universidades no sean 
centros de reclutamiento para movimientos polfticos radicales; evitar que los 
estudiantes estén prejuiciados contra la libre empresa y por el contrario crean en ella; 
en relación al conocimiento debe ser profundo y actualizado en las áreas básicas; 
eliminar obstáculos legales y polfticos para la apertura de centros educativos; apoyos 
fiscales: becas, subsidios, coparticipación empresarial, modificación de la ley fiscal en 
aquella parte que elimina la posibilidad de deducir impuestos gravables de los 
donativos a instituciones educativas; no preocuparse por la democratización en 
relación al acceso a las instituciones educativas y al saber, ni en el sentido de reducir 
ominosa dependencia cientffica, tecnológica y cultural del país [Leonardo 1983,pp. 
237-2401 

La enseñanza superior privada en México ha cobrado una enorme importancia dentro 
del sistema de educación superior nacional. Por consiguiente se ha clasificado la 
educación mexicana en dos tipos: la pública y la privada. La pública está formada por 
instituciones autónomas, universidades libres, descentralizadas del Estado. En relación 
a la educación privada la forman instituciones confesionales, las de grupos de 
extranjeros y las de escuelas negocio y/o de grupos de poder; estas divisiones están 
relacionadas de acuerdo a los grupos sociales que las representan y que las respaldan, 
y que desde luego representan sus posiciones polfticas, ideológicas, económicas y 
sociales de esos grupos sociales [Leonardo 1983, p. SO, pp. 124-12S). 

Hay instituciones educativas que íuncionan por iniciativa de paniculares como 
individuos o como grupos profesionales, y la otra como la iniciativa privada haciendo 
referencia a un grupo social perteneciente a una clase como la burguesía. 

Las instituciones de educación más importantes que siguen funcionando apoyadas por 
iniciativa particular o por el clero están: La Escuela de Medicina, que funciona gracia.1 
al esfuerzo de los propios profe sionistas del ramo. El Colegio Militar, fundado en 1936 
con aportaciones de grupos particulares. El Instituto de Estudios de Medicina, 
Farmacéutica y Obstetricia, fundado en Monterrey por José Eleuterio González. La 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadfstica, fundada en 1833 por particulares; a la 
cual pertenecen Andrés Quintana Roo, Joaquf n Pesado, José Bernardo Cou to, J oaquln 
Garcla Icazbalceta, Lcopoldo Rfo de la Loza, Manuel Orozco y Berra, Francisco 
Pimentel y otros más. 

En caso de las escuelas de San lldefonso, San Juan de Letrán y San Gregorio, todas 
tuvieron una activa ingerencia del sector privado [Leonardo 1983, p. SO]. 

En la actualidad los particulares cuentan con la garantfa constitucional para participar 
en la educación nacional, misma que supone porun lado el derecho a prestar un servicio 
educativo y por la obligación de apegarse a las normas establecida.1 para impartir dicha 
educación. 
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Las disposiciones legales que regulan la materia son muy precisas y en éstas se estipula 
que los particulares puedan participar en la función educativa en alguno de los 
siguientes supuestos: 

- Impartir educación primaría, secundaria y normal, además de la que se destine 
exclusivamente a obreros y campesinos, para lo cual se requiere de Ja autorización 
previa y expresa, en cada caso, por parte del Estado. 

- Los tipos educativos distintos a los enunciados anteriormente, pueden impartirse 
mediante reconocimiento de validez oficial de estudios (como estudios 
incorporados) si así lo solicitan las inslituciones particulares. 

- Quienes imparten estudios que no requieren reconocimiento de validez oficial, 
deben apegarse al articulo 41 de la Ley Federal de Educación y deberán inscribirse 
en el Listado de Planteles No Incorporados de la SEP [Escandón 1991, pp. 3·4]. 

En el buen proceso educativo de los alumnos dependen de dos factores, según los 
expertos: externos e internos. Los factores externos comprenden algunos como los 
económicos, los sociales y los fisiológicos y los internos se distinguen los que dependen 
de Ja escuela, del maestro y la familia (Latapl 1982, p. 101]. 

Una de las deficiencias de la educación es, si el sistema educativo es instrumento de 
un proyecto de sociedad, tiene funciones importantes que cumplir para el conjunto de 
la población: enseñarla a leer y a pensar, proporcionarle abundantes oportunidades de 
Información e instrucción, y estimular su capacidad de critica. En el modelo vigente 
estas funciones han sido secundarias (Latapl 1982, pp. 1 !9-120]. 

Jncongruenle también va resultando su costo. La operación del sistema educativo 
representa una carga económica muy fuerte para la sociedad. Si se alcanzaran los 
objetivos, habría razón de sobra para que la sociedad cubriera sus costos. Lo malo es 
que el sistema es a la vez muy ineficiente y muy caro. 

Si se mide la carga de mantenimiento de la escolaridad por el número de alumnos por 
trabajador ocupado, se comprueba que el costo es cada vez mayor en relación con 
nuestra capacidad de pago [Latapl 1982, p. 122]. 

Rara vez se advierte el esfuerzo por considerar la educación privada en sus diversas 
dimensiones, como parte del sistema educativo, efecto de nuestro sistema social y 
realidad nacional [Latapí 1982, p. 159]. 

En 1959 habla unos 71,500 estudiantes en todas las facultades de Mexico, y tan sólo un 
poco más del 10% de esos estudiantes (unos 7,400) asistfa a universidades privadas. 
Para 1964, el número total de estudiantes habla aumentado a cerca de 117 mil, pero 
ahora el 15% ( 17,400) estaba inscrito en escuelas privadas [Osbom 1987, p. 69]. 
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En 1964, la enseñanza privada en el Distrito Federal estaba de la siguiente forma: la 
enseñanza primaria representaba el 12.8% del total; en nivel medio representa el 
38.2%. Ahora notaremos la eficiencia; de cada cien alumnos de primer ingreso 
terminan el sexto grado en la escuela pública 43.4 y en la escuela privada 75.8 alumnos. 
En cuanto al !ndice promedio de aprobación es en la enseñanza primaria pública 75.6% 
y privada 86.4%. 

En 1960 se encontraban fuera del sistema escolar primario el 10.6% de los nifios 
demandantes del Distrito Federal; en 1964 este porcentaje se elevó al 15.1%. Si la 
ensefianza privada no contribuyese a aligerar este déficit, los niños fuera de la escuela 
hubiesen sido en 1960 un 24.2% y en 1964 un 27.9% [Muñoz-Ulloa 1966, pp. 31-32). 

En seguida mostramos algunos datos de la población estudiantil de los sectores público 
y privado. La eficiencia terminal de las escuelas primaria' del Distrito Federal 

1958-1963 1959-1964 

Público Privado Público Privado 

Primer ingreso 161,457 22,566 223,571 21,950 

Aprobados en 6° grado 85,565 15,940 97,085 16,639 

Indice de eficiencia terminal 53.0% 70.6% 43.4% 75.8% 

[Mufioz-Ulloa 1966, p. 18). 

Aqu! mostramos una relación de la presencia de escuelas privadas en el Distrito 
Federal, donde se observa una clara disminución a partir de 1935 y una fuerte 
incremento a partir de 1939. 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

158 

53 

74 

61 

77 

109 

122 
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En el año de 1940, la SEP dirigfa 32 escuela secundarias con 11,200 alumnos y 84 
escuelas secundarias tenla 7,273 alumnos que eslaban incorporados al sistema 
gubernamenlal [Leonardo 1983,pp. 128-129] 

En el año escolar 1970-1971, de las 47 universidades privadas, 21 se encuentran en el 
Distrito Federal. Estas 21 universidades tienen matriculados a un total de 25 mil 
estudiantes, o sea aproximadamente el 49% del total de inscripciones de las 
universidades particulares de pafs [Osborn 1987, p 72]. 

Para el año escolar de 1970-1971 habla ya casi SO mil escuelas primarias y jardines de 
niños, y sólo el 8% eran particulares. Habla adcm:\s unas 5,600 escuelas secundarias, 
preparatorias y vocacionales (el 57% particulares) y 125 universidades (el 38.4% son 
paniculares, 48 universidades). En número de estudiantes en esas escuelas 1enfan un 
total de más de 9.5 millones en el nivel de primaria (de nuevo 8% eran particulares), 
y aproximadamente 1.6 millones en los niveles inlermedios, con el 29% de esos 
estudiantes en instituciones particulares. En el nivel de la educación profesional 
superior, habla un cuarto de millón de estudiantes, de los cuales 14% asistfan a 
universidades particulares [Osborn 1987, pp. 40-42]. 

La ma1rlcula de bachillerato pasó de 279 mil en 1970 a 608 mil en 1975, y la de nivel 
licenciatura de 271 mil a 543 mil, ambos con aumentos superiores al 100% ['La 
Universidad en el Mundo". Publicación Mensual de la Dirección General de 
Divulgación Universitaria, UNAM. Octubre 1980, Número Especial 21. p. 159]. 

El grado de elitismo de la educación privada está indicado en 1975 por la.• cifras 
siguientes: el 11 % de su alumnado pertenece a las clases pobres, en escuelas gratuitas 
o de cuolas simbólicas; el 46% pertenece a la clase media baja, con una colegiatura 
promedio de 850 pesos anuales; el 23% a la clase media alta, con una colegiatura de 
1,700 pesos; y el 20% restante a la clase rica, con colegiatura promedio de 6, 160 pesos, 
y en muchos casos con cuotas francameme escandalosas para un pafs como el nuestro. 

Las escuelas de la Iglesia están en crisis. Hay una marcada lendencia de las escuelas 
privadas de todos los niveles hacia la laicización, se está multiplicando con mayor fuerza 
la fundación de instituciones particulares no confesionales. fü1as escuelas son de dos 
tipos: caras -principalmente de nivel medio superior- que suplen el servicio de clase 
que por muchos años prestó la Iglesia, y escuelas baratas que ofrecen una educación 
mediocre al creciente número de "rechazados" por las de más calidad. En ambos casos 
se lralíl de instituciones que tienen un claro objetivo de lucro y que no contribuyen a 
resolver los problemas del paf s. 

La educación de la Iglesia, por otra parte, ha empezado a desplazarse hacia las clases 
populares en acciones de educación no formal o desarrollo de la comunidad. 

Los cambios que se eslán dando en el financiamiento de las escuela.• privadas· 
confesionales son de "cuotas diferenciales" y algunas n formas cooperativas o 
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comunitarias de organización, para contrarrestar su elitismo. En relación a la educación 
superior ha implantado el crédito educativo y aumentando las becas con la misma 
intención. Sin embargo, los resultados no logran romper los condicionamientos 
estructurales, y la educación católica de calidad se encuentra ante un callejón sin salida 
en sus esfuerzos por democratizarse. 

Algunas características en la educación privada y pública: es menor la deserción en las 
escuelas privadas que en las públicas -en gran parte debido a la composición social de 
su alumnado-; en relación del costo por alumno·ciclo, si en el sistema federal hay un 
sobrecosto de 50% en el alumno-ciclo y en el estatal de 44%, en el privado ese 
sohrecosto es de 37%; la educación privada ha ido variando en su composición 
idiológica y sostenimientos; cambios a los grupos destinatarios y en los niveles 
educativos, etc. [Latapí 1982, p. 160-163]. 

Otra característica de la Universidad Pública es, sigue preparando a la gran mayoría 
de los profesionistas del país; es la única que realiza funciones de investigación; sólo 
ella está abierta a todos los estratos de la sociedad, sin ninguna clase de descrirninación 
por motivos económicos; es ésta irutitución la que ejerce la crítica de la sociedad y del 
poder; es la que permite forjar un profesionista con conciencia nacional; es en su seno 
donde encontramos los más ambiciosos archivos bibliográficos, y por si fuera poco, son 
ellas las que han permitido transmitir los valores republicanos y laicos a las nuevas 
generaciones de nuestro país. 

La universidad privada es conservadora y elitista. La Universidad Pública tiene un 
deterioro, el descuido de presupuesto que ha recibido por parte de la SEP. 

Hay desequilibrios en la educación, las clases medias y altas presionan para que se les 
brinde educación postprimaria porque sus costos son más altos; la mayor apertura de 
recursos educativos por regiones activas económicamente; por ejemplo, entre algunas 
de la.' regiones más favorecidas están el Distrito Federal y las más pobres como Chiapas, 
Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas que sus recursos son mínimos los que se les 
brindan [Latapí 1982, pp. 28-29]. 

La marginación educativa, según Latapí, de la población que tiene acceso a la primaria, 
desertan el 58% antes de terminarla. El prosigue, de cada 100 niños que se inscriben a 
la prima.ria sólo 33 ingresan después a la secundaria, de éstos sólo 13 terminan la 
preparatoria y 4 llegan u la educación superior. En lo que respecrn a las escuelas 
primarias rurales, cerca del 70% no pasan del cuarto grado [Latapl 1982, pp. 60·61 ]. 

Las instituciones particulares, casi sin excepción, siguen dependiendo de sus 
colegiaturas y cuotas de irucripciones, la cual se incrementan más o menos al ritmo de 
la inflación general, y algunas han incrementado su dependencia a este respecto. 
Algunas más han descubierto actividades de extensión, ofreciendo cursos y contratos 
a las organizaciones del sector público y privado. Las instituciones privadas que son un 
verdadero negocio -o sea, con propósitos de lucro- se llaman vulgarmente "academias 
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Vázquez', entendiéndose por ello una institución de baja calidad, que ofrece lo mfnimo 
posible a sus estudiantes a cambio de sus colegiaturas. Muy pocas de las instituciones 
privadas de educación superior son de lucro (Osbom 1987, p. 11, p. 119]. 

Las universidades privadas son totalmente independientes en el aspecto financiero, y 
ordinariamente no perciben ningún subsidio gubernamental, deben ajustarse a los 
planes de estudio establecidos por la UNAM o por el IPN, por una universidad o un 
gobierno estatal o por la Secretarla de Educación Pública (u otra Secretaría, como en 
el caso de las academias militares). Sólo el gobierno, nuevamente, tiene la facultad 
constitucional de otorgar grados en México. 

Las elevadas colegiaturas tienden a limitar el mercado en las universidades 
particulares, aún más de lo que ya lo limita la distribución del ingreso. Por otro lado, 
el monto de las colegiaturas coloca a las universidades particulares dentro del marco 
elitista, que es para ellas el otro extremo del dilema. Los aumentos de las colegiaturas 
evidentemente eliminan a algunas personas, principalmente a las que pertenecen a la 
creciente clase media [Osborn 1987, pp. 137-138). 

Cabe hacer notar que, todas las universidades organizadas en forma de Asociaciones 
Civiles, o sea que fueron constituidas sin propósitos de lucro, disfmtan de una exención 
del impuesto sobre la renta que es equivalente a un subsidio gubernamental [Osborn 
1987, p. 144). 

En México hay lo que se llama "escuelas universitarias libres', que son universidades 
particulares que han sido capaces de establecer una completa autonomfa, tanto 
financiera como ac-ddémicamente. A éstas se les ha conferido la facultad de otorgar 
grados por medio de un decreto del gobierno (o del presidente). Aparentemente están 
involucradas consideraciones polftica.1 y de calidad en la obtención de un status de 
universidad libre, y ese stallls no parece que determine el prestigio de la universidad. 
En 1970-1971 había siete de esas universidades libres como El Colegio de México y la 
más grande es el ITESM. 

Un caso particular, El Colegio de México establecido en la Ciudad de México tiene 
una mezcla de los sectores público y privado, según la ANUIES. Su financiamiento lo 
obtiene del gobierno federal con la asistencia del Banco de México, de otros 
intermediarios públicos de financiamiento, yde fundaciones extranjeras[Osborn 1987, 
pp. 67-68). 
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3.2 EL SISTEMA INCORPORADO 

3.2.l Algunos antecedentes históricos de Ja lncorporacl6n de los Planes de Estudio 
y de la Dlreccl6n General 'de Incorporación y Revalidación de Estudios de la 
UNAM* 

En 1942, el rector Brito Fouchcr (1942-1944) garantiza la incorporación de los planes 
estudios a los jesuitas si deciden fundar una universidad propuesta al padre Enrique 
Turroella (se funda la Universidad Iberoamericana con ideología católica, su objetivo 
principal es de preservar y recrear la "cullura cristiana"). Brito opina, así se permitirá 
una sana competencia que redundará finalmente en beneficio de la máxima Casa de 
Estudios, aunque hay también cuestiones políticas; designó al Dr. en Filosfla y 
Psicólogo mexicano muy eminente Dr. Oswaldo Robles (fundador de la UNEC), se 
hiciera cargo de la Dirección de Filosoffay Letras y de la Oficina de Servicios Escolares 
(a cargo de la cual estaban las incorporaciones) (16] [p. 148Leonardo 1983, ]. 

As! pues, entre pugnas del Estado e Iglesia -ésta que formaba parte de los 
conservadores- por el control de la educación que se desarrolló al iniciarse el proceso 
de Independencia, luego prosigue en la Revolución; al terminarse la revolución armada 
e iniciarse la revolución social con el General Alvaro Obregón, surgieron algunas 
escuelas manejadas por la Iglesia. Las clases altas mandan a sus hijos a esas escuelas 
para no mandarlos a las escuelas oficiales o públicas y se mezclaran con los niños que 
no pertenecen a su clase social. E.~to se da por razones sociales, económicas y religiosas. 

Los estudios realizados en esa1 escuelas particulares no tienen validez oficial, en1onces 
surgen las escuelas educativas particulares con estudios incorporados a las instituciones 
oficiales; las cuales. se deberán ajustar a los programa1 y planes de estudio oficiales y 
el estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3° de la Constitución de México 
de 1917. 

A fines de 1923, la Universiddad Nacional de México, como una institución oficial, a 
través de la SEP, certificaba los estudios realizados de bachillerato de plan de 5 años 
por medio de exámenes orales que se presentaban ante un jurado integrado por 3 
maestros de la Escuela Nacional Preoparaturia, en el propio edificio de San lldefonso. 

Entre alguno de los documentos. se mencionaba que, en dicho año había 5 ó 6 escuelas 
con planes incorporados; una de ellas fue La Perpetua, después se llamó Preparatoria 
More/os y hoy se llama Centro Uni1•ersitario de México. 

' [!¡to !uc 100\ilkl de 1l¡1m°' Joc11menl06de1• Dirccci.Sn General de lnroipondón 'f RevahJarión de ~tlMiiDL 
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También, en dicha fecha, no existía una oficina específica que atendiera los trámites de 
reconocimiento de estudios; pues dichos trámites se realizaban en lo que entonces se 
llamó Departamento Escolar. En la Univerisdad, por falta de recursos económicos no 
tenía maestros que se encargaran de la supervisión de esas escuelas para la 
comprobación del desarrollo de los programas de estudio; aceptaba los informes que 
integraban los directores de dichas escuelas. 

En el mes de febrero de 1924, se aprueban los reglamentos que permitieron revalidar 
los estudios realizados en otras instituciones educativas del pafs. En mayo del mismo 
año, se dictaminó la equivalencia del Plan de Estudios de Escuela Nacional 
Preparatoria y las escuelas normales. 

Entre 1928-1930, dado el aumento de escuelas particulares; se crea una mesa, dentro 
del antiguo Departamento Escolar, encargada de recibir las inscripciones, de estar 
pendientes de los exámenes de dichas escuelas ya que se realizaban en sus propias 
instalaciones y vigilar la aplicación de los programas de las asignaturas. 

En 1929 se forma una comisión que estudia la incorporación de instituciones no 
docentes, buscando el reconocimiento de estudios realizados en instituciones cuyo 
principal objetivo no es la docencia, como lo son los hospitales. En diciembre, se 
establece la Comisión de Inspección y Revalidación de Estudios, Títulos y Grados 
Universitarios del Consejo Universitario, cuyas funciones consisten en "la inspección 
en las escuelas y facultades incorporadas, para observar <1ue los planes de estudio y 
reglamentos se cumplan en debida forma" y 'el estudio de los casos de revalidación de 
materias o títulos expedidos en otras escuelas universitaria< del pafs y del extranjero". 

La Universidad, en 1930, por medio de su Secretaría General, que en ese tiempo estuvo 
a cargo del Lic. Julio Jiménez Rueda, se tramitaban todos los asuntos relacionados con 
las escuelas particulares incorporadas, quien ordenaba al Departamento Escolar, el 
trámite que debería seguirse, más tarde fue el Oficial Mayor, Lic. Angel Cazo el 
conducto para todo lo relacionado con las escuelas incorporadas. 

Los trámites de incorporación se realizaban con base a la experiencia y a los acuerdos 
que dictaba el Consejo Universitario, especialmente en el aspecto de revalidación de 
estudios que se hacfan en las escuelas particulares no incorporadas de la Ciudad de 
México, o en los Institutos Cientlficos Literarios de los Estados de la República. 

El 22 de diciembre de 1930, el H. Consejo Universitario aprueba el Reglamento de 
Revalidación de Estudios hechos fuera de la Universidad Nacional de_Mérico. 

Dicho Reglamento se refiere a la revalidación como a la incorporación de estudios. En 
él se establecen las normas para el procedimiento de revalidación en base a la 
equivalencia de éstos estudios con la Universidad, en cuanto a calidad, extensión y el 
cumplimiento de reglamentos generales de la misma. 
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En dicho Reglamento se remite a la Secretaría General para efectos de Revalidación, 
previo dictamen de la Comisión de Revalidación (Art. 1()0, 11• y 13•) y a la Rectoria 
para resolver casos no previstos y para expedir las tarifas (transitorio Art, 4' y s•). 
Por el año de 1932 ya en plena marcha de la Autonomfa Universitaria las 10 ó 12 
escuelas que existían eran visitadas periódicamente por 2 distinguidos maestros de la 
Preparatoria con el carácter de inspectores, uno de ellos se llamó Enrique Sosa, 
profesor de inglés y el otro un maestro de historia general, y otro maestro que se llamó 
Pedro Argüe lles. 

En enero 19 de 1933, se tiene el Reglamenlo Interior de las Oficinas Administrativas 
de la Universidad. 

En 1933, se creó la Sección de Incorporación en el Departamento Escolar {Consultar 
el Manual de Organización. UNAM, 1979). 

Posteriormente, y a partir de la solicitud de incorporación de la Escuela Americana, el 
Consejo Universitario nombra una comisión que sentará las bases para crear el 
Reglamento de Incorporación y Revalidación de Es1udios -posiblcmente se llamó el 
proyecto originalmente como Bases para la Incorporación de Escuelas Pa11icu/ares-, 
cuyo proyecto se aprueba el 4 de marzo de 1935 por el H. Consejo Universitario. En 
este proyecto se contempla la obligatoriedad de identidad de planes de estudios, el 
cumplimiento de todas las normas y reglamentos emitidos por la UNAM y la 
supervisión de las instituciones por medio de inspectores. 

En esle momento, la Universidad Nacional ya cuenta con un Sistema Incorporado el 
cual incluye a nivel Bachillerato, Licenciatura y'Jl!cnico, as{ como la incorporación de 
estudios realizados en instalaciones que no fueron expresamente hechas para impartir 
clase~ como los hospitales. 

El 4 de marzo de 1935, el H. Consejo Universitario aprueba el Reglamento para la 
Incorporación de Enseñanzas. (Posiblemente se elaboró el 21 de enero de 1935). 

Remile a la Oficial!a Mayor de la Universidad para presentar la solicitud de 
incorporación, la cual es turnada al Departamento Escolar para efectos de inspección. 
El expediente es turnado por la Oficial!a Mayor a la Comisión de Grados y 
Revalidación de Estudios (Art. 8•, <JI', 10" y 11°). 

En el año de 1937 fue nombrado inspector de las escuelas incorporada1, por Oficial 
Mayor, Lic. Juan José Bremer, quien comisionó a Pedro Argilelles para hacer un nuevo 
reglamento de escuelas incorporadas; el que presentó y fue aprobado, y a continuación 
se enumeran los tres puntos tratados. 

Primero. Para que exista la incorporación de una escuela era necesario que tenga 
instalaciones físicas: 



tliO 3.2 EL SISTEMA INCOAPORAOO 

l. Que los edificios escolares fueran amplios y con buena construcción. 

2. Con salones de clases bien iluminados, bien ventilados y con los muebles 
apropiados. 

3. Salones especiales de dibujo y modelo. 

4. Los laboratorios de flsica, química y biología debidamente instalados (energía 
eléctrica, agua, gas, desagüe), y el de química con una regadera de presión; contar 
con campos para practicar los deportes. 

5. En la secretaría de cada escuela deberían tenerun control de asistencia de alumnos 
y profesores. 

6. Tener a disposición de los alumnos el plan de estudios y los programas de cada una 
de las materias. 

Segundo. Se establecía que las clases debían impartirse de acuerdo con los planes de 
estudio y los programas de cada una de sus materias en vigor en la Escuela Nacional 
Preparatoria. 

Tercero. Que los profesores que impartieran las clases debieran ser autorizados por la 
Universidad y comprobar su capacidad académica. Respecto a la inspección, ésla se 
dividfa en dos partes: La primera, inspección general era la encargada de vigilar el 
cumplimiento del Reglamento de Escuelas Particulares Incorporadas en todo lo 
relativo a las instalaciones y a comprobar la puntual asistencia tanto de profesores como 
de estudiantes; y la segunda, los inspectores de asignaturas eran los que iban 
exclusivamente a darse cuenta del desarrollo de los programas de sus materias 
respectivas. 

Además en la solicitud de incorporación que presentaban los interesados se pedía el 
estricto cumplimiento a todas las disposiciones de la Universidad Nacional Autónoma 
de México as( como la disposición expresa de aceptar la cancelación de incorporación 
cuando asl lo determine la Universidad. 

Thmbién se estableció que ningún examen ordinario o extraordinario se podla realizar 
sin la presencia de los señores inspectores especialistas en la materia. 

Entonces surge el procedimiento para incorporar una escuela, así enunciado: 

Los directores de las escuelas hacfan su solicitud a la Universidad, por conducto del 
entonces Departamento de Escuelas Incorporadas, comprometiéndose a dar debido 
cumplimiento al reglamento y a todas las disposiciones de la Universidad, inclusive a 
la disposición que dice "que la Universidad puede cancelar la incorporación de 
cualquier escuela sin dar explicación de ninguna naturaleza". 
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El Departamento designaba a uno de los inspectores para hacer la inspección 
correspondiente, de acuerdo con el reglamento y finalmente daba su opinión de si era 
o no de concederse la incorporación y, el Jefe del Departamento, previo acuerdo del 
Oficial Mayor daban el acuerdo definitivo. 

Después del año de 1937 de haber sido aprobado el Reglamento, comenta el maestro 
Pedro Argüelles, llegó a tener hasta 20 escuelas como inspector general, mientras el 
tiempo transcurría la población aumentaba y aumentaba también el número de 
escuelas incorporadas. 

El maestro Argiielles dice que, a partir del año de 1954, cuando las oficinas de la 
Universidad se trasladaron a lo que ahora es la Ciudad Universitaria, se creó la 
Dirección de Revalidación e Incorporación de Estudios. 

A partir de 1937, se han concedido incorporaciones de escuelas particulares tanto del 
Distrito Federal como de los estados de la República; aún contra el acuerdo que se 
tomó en la reunión de universidades que tuvo lugar en Villahermosa, Thbasco, en la 
que se dijo que la UNAM no debía incorporar escuelas de los estados donde existieran 
universidades o institutos de cultura superior. 

En noviembre de 1938 se establece la Comisión de Grados y Revalidación de Estudios. 
En 1941 el Consejo Universitario apruehay amplía losreglamentos de 1935 y se origina 
el Reglame/lla de /11carparació11 de Emeñanzas. También se emite el Reglamento de 
Revalidación de Estudios y Reconocimiento de Grados y Títulos. El Reglamento de 
Incorporación extiende la posibilidad de incorporar estudios en instituciones fuera de 
la Ciudad de México y de cualquier Estado del Territorio Nacional, las instituciones 
podrían ser de carácter oficial o privado. Estos reglamentos sólo incorporan carreras 
o grados completos y nunca materias aisladas. 

Reglamenta para la incorporación de emeria111as anterior al de 1941. Aprobado por el 
H. Consejo Universitario en febrero de 1938, siendo el Oficial Mayor de la Universidad 
Juan José Bremer. El cual, remite a la Oficialía Mayor de la Universidad para presentar 
la solicitud de incorporación quien la turna a la Sección de Incorporación de Estudios 
para recabar la información y el expediente se envía a la Comisión de Grados y 
Revalidación de Estudios (Art. 10'', 12°, 14°),y además hace referencia a la inspección 
de estudios y a la forma de estimar el aprovechamiento de los alumnos de las escuelas 
incorporadas. 

En 1940, la Sección de Incorporaci6n 'e transformó en Departamento de 
Universidades y Escuelas Incorporadas. [Consultar el Manual de Organización. 
UNAM, 1979]. 

Reglamento de incorporación de enseñanzas aprobado por el Consejo Universitario 
en su sesión permanente del 6 de mayo de 1941. 
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Aprueba el H. Consejo Universitario el Reglamento de Revalidación de Estudios y 
Reconocimiento de Grados y 7Ttulos el 12 de mayo de 1941, Dr. José Torres Torijo. Se 
refiere a la Revalidación. 

El H. Consejo Universitario aprueba el Reglamento de Incorporación de Etue1ianzar el 
6 de mayo de 1941. Remite a la Secretaría General para entregar la solicitud de 
incorporación quien por medio de la Sección de Incorporación de Estudios comprueba 
la información y el expediente se turna a la Comisión de Grados y Revalidación de 
Estudios (Art. llº, 14º, 15'). 

Los directores de Escuel:~ y Facultades dictaminan las revalidaciones y la Comisión 
de Revalidación las toman en cuenta para sus resoluciones (Art. 4º). 

El Departamento Escolar resuelve los casos de carácter general (Art. 6º). 

La solicitud de revalidación se dirige al Secretario General de la Universiad (Art. 9º). 

En marzo de 1945 se establece la Comisión de Incorporación y l/evalidación de Estudios, 
con carácter de permanente dentro del H. Co,15cjo Universitario. 

Hasta el año de 1945, todo el sistema incorporado dependía de la Oficiatra Mayor a 
través de una Mesa de Asuntos de Escuelas Incorporadas, la cual en 1955 se convierte 
en el Departamento de Escuelas Incorporadas como parte de la Coordinación 
Académica al desaparecer la Oficialía Mayor. 

En 1948 se apmeba el Reglamento r/e Pagos de Cuotas para Extranjeros. 

En 1950, el Departamento de Universidades y Escuelas Incorporadas cambió de 
nombre por Dirección de Universidades y Escuelas Incorporadas. (Consultar el 
Manual de Organización. UNAM, 1979]. 

El 20dc diciembre de 1966, el H. Consejo Universitario aprueba el Reglamento General 
de Incorporación y Re.-alidación de Estudios. Se refiere a revalidación y la incorporación 
de estudios, y se remite los trámites a la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios. 

El l' de enero de 1967 se forma la Dirección de Incorporación y Revalidación de 
Estudios, después de la publicación del actual Reglamento de Incorporación }' 
Reva/idaciú11 de Estudio.1, de 1966. Esta Dirección se creó al fusionarse la Dirección de 
Universidades y Escuelas Incorporadas con la oficina de Revalidación de Estudios que 
dependía de la Dirección de Servicios Escolares. (Consultar el Manual de 
Organización. UNAM, 1979]. 

En 1968, dicha Dirección cambió de denominación a Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios, DGIRE. [Consultar el Manual de 
Organización. UNAM, 1979J. 



CAPITULO 111. EL SISTEMA INCORPORADO A LA UNAM 163 

En 1983 se publican las Disposiciones Reglamentarias para instituciones con estudios 
Incorporados a la UNAM. 

En 1985, el H. Consejo Universitario, aprueba el actual Reglamento General de Pagos 
y el Manual de Procedimientos Relativos a las Instituciones con Estudios Incorporndos 
alaUNAM. 

En seguida mencionaremos algunos datos de la Universidad Iberoamericana y de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, por tener antecedentes polfticos de 
importancia histórica. 

3.2.1.1 Universidad Iberoamericana 

La Universidad Iberoamericana, UIA, (Escuela y luego Facultad Berzelius) fundada 
en 1943; surge como una respuesta del clero a la creciente secularización de la 
enseñanza que vive el país desde el siglo pasado y a su pérdida de poder en el campo 
educativo. Con fecha del 10 de octubre de 1952, el Centro Cultural Universitario 
notifica a la Dirección General de Universidades y Escuelas Incorporadas de la UNAM 
el cambio de nombre por el de Universidad Iberoamericana A C para varones y queda 
como primer presidente el ingeniero Crescencio Ballesteros, según archivos de la 
DGIRE. La U!Ase constituyó con este nombre en septiembre de 1954 al transformar>e 
el Centro Cultural Universitario (CCU) en Asociación Civil, que aquél surgió como el 
producto de la transformación de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, que fue 
un organismo de combate en una organización académica, con una participación activa 
del padre jesuita Torroella S. J. para su fundación de la UIA. La trnnsformación 
educativa de la U!Aen 1970 es del tipo departamentalización; con este cambio se busca 
una nueva estructura del curriculum que permita un acercamiento a la realidad desde 
un ángulo más cient!fico y menos ideológico: la interdisciplinariedad. 

Tumbién se funda una universidad femenina utilizando las instalaciones físicas del 
Colegio Motolinla [Leonardo 1983, pp. 119· 120, pp. 135· 139, pp. 149-152, pp. 155· 161, 
p. 187]. 

La incorporación de los planes de estudio a la Universidad se inicia en 1943 y termina 
hasta el año de 1979 con el ciclo escolar 1978-1979, según el archivo de la Dirección 
General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. Ahora tiene planes 
incorporados a la SEP. 

Su financiamiento es por parte de la iniciativa privada a partir del año 1956 [Leonardo 
1983, pp. 152-153]. 

Para la matriculación es muy cxtricta. cuestiones como, si el aspirante tiene recursos 
para sostener los estudios, qué estrato social pertenece de acuerdo a su idioloagla de 
clase y se evalúa la capacidad para el estudio. 
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3.2.1.2 Universidad Autónoma de Guadalajara 

El surgimiento de la Universidad Autónoma de Guadalajara, UAG, es una respuesta 
local a pugnas entre sectores tradicionalmente enfrentados en la región: los grupos de 
católicos y una burguesía principalmente comercial y agraria, contra el Estado de los 
años 19W-1940. Esta situación da como resultado una concepción educativa que 
combina las nociones liberales de la práctica profesional con una fuerte ideología de 
"servicio" de extracción cristiana. 

La Universidad Autónoma de Guadalajarn, tuvo planes incorporados a la UNAM 
desde 1935 hasta 1991 en los niveles de bachillerato yde licenciatura.Además dispuso 
de materias UAG complentarias a los planes estudio de la UNAM (o materias 
estracurriculares), dichos planes han sido adaptados a los requerimientos y necesidades 
de la región. 

Thmbién imparte estudios a nivel de maestría y de doctorado no incorporados a la 
UNAM. Esta ins1itución tiene convenios con instituciones educativas internacionales, 
principalmente con las de los Estados Unidos en el área de medicina; estos estudios 
están bien reconocidos en el país vecino del norte, y por eso hay una gran cantidad de 
estudiantes provenientes de dicho país que estudian en esta institución; podemos 
pensar que la carrera de medicina tiene un buen nivel académico. 

En relación a lo económico: no tieoe propósitos lucrativos; no recibe subsidios del 
Estado o del gobierno federal ni tampoco de organismos religiosos, además, el Estado 
y el gobierno federal le conceden pleno respeto y libertad; recibe apoyo financiero de 
la iniciativa privada mexicana, de la OEA y de algunas fundaciones inlernacionalcs1 

principalmente de Jos Estados Unidos, y entre 01ra1; tiene un importante apoyo de la 
comuniad de la región, la cual la alienta y contribuye a sostener algunos de sus 
programas de perfeccionamiento académico y de servicio social. 

Se declara como: apolftica, aconfesional, sustentadora de los principios de libertad de 
cátedra y autonomla universitaria. 

Por las relaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara con el extranjero y las 
empresas, el 85% de pasantes ya están contratados. Y por el apoyo de que obtiene de 
la comunidad, parece ser que es la única universidad privada que si se preocupa por 
los problemas de la región sin importar el tipo de clase social a Ja que pertenezcan y sí 
les da soluciones a sus problemas de la comunidad [Leonardo 1983,p. 129, pp. 135-136, 
pp. 163·169, pp. 171-1721 

La UAG puede considerarse como la primera universidad privada mexicana más 
antigua de la época contemporánea. Surge en 1935 a raíz de una escisión de 
profesionistas, maestros y alumnos de la Universidad de Guadalajara, apoyados por la 
burguesfa y el clero local, en rechazo a las polfticas educativas de los regfmenes 
posrevolucinarios. Es muy interesante resaltar que la primera universidad privada se 
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funda en una región tradicionalmente opositora al centro, pero sobre todo dominada 
por el clero [Leonardo 1983, p. 163). 

En 1935 la Universidad Nacional declara incorporadas a las Escuelas Preparatorias, 
Facultad de Jurisprudencia, Facultad de Medicina y con ello ra1ifica su voluntad de 
defender la autonomfa· universitaria. As! nace la Universidad Autónoma de 
Guadalajara. 

Culturalmente la UAG es el bastión de toda una ideologfa conservadora, acorde con 
la herencia de la cultura regional de fuerte tradición católica y reaccionaria. En su lucha 
contra el socialismo se apoderan de ella los sectores más ultrareaccionarios de la Iglesia 
y de la derecha de corle netamente facista, los "tecas', formados en el seno de la ACJM. 
[Leonardo 1983, p. 168). 

3.2.2 Procedimiento para la incorporación de los planes de estudio 

3.2.2.1 Marco General 

La Secretarla de Educación Pública (SEP), tiene la facultad de expedir Cédulas, 
Certificados y 7Tt11/os Académicos de carácter oficial y de reconocimiento nacional e 
internacional. 

Sus normas y reglamentos, como organismo, le dan el carácter y capacidad para 
determinar y delegar el compromiso de la educación a las instituciones con el fin de 
apoyar la tarea de la educación del pals, constituyéndose de esta forma en instituciones 
como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Entre alguno de los aspectos, el crecimiento de la población estudiantil mexicana fue 
propiciando que el organismo y las instituciones fueran insuficientes para cubrir la 
demanda de educación en el pafs, de forma que nacieron las corporaciones cuyos 
intereses fueron y han sido absorver parte de la población estudiantil; pero dado que 
la SEP y las instituciones son las únicas entidades autorizadas para determlnar los 
planes y programas de estudio, se determlnó que las corporaciones deberán estar 
normadas a través del organismo o de las entidades oficiales. 

La incorporación de los planes y programas de estudio (como el conjunto de asignaturas 
o materias en el sentido de cursos teóricos, prácticas de laboratorio, talleres, prácticas 
y seminarios, e incluyendo los exámenes y otros requisitos con el fin de que aseguren 
la preparación integral del alumno) es un convenio solicitado por las corporaciones a 
las instituciones para lograr la autorización y aplicación de los planes y programas de 
estudio con validez oficial. 
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Para Ja realización del convenio, Ja institución revisa Ja infraestructura de la 
corporación como su planta f!sica, Ja planta docente con sus autorizaciones de cátedras 
con respecto a los planes de estudio solici1ados y demás elementos académicos, y cubrir 
las cuotas que Ja Institución fije; los cuales, deben cumplir con Jos requerimientos para 
impartir el plan de estudios solicitado. 

Cumplidas las condiciones de solicitud y de revisión se establecen los siguientes 
compromisos: La corporación se compromete a impartir Jos planes y programas de 
estudio de acuerdo al de Ja institución. Por lado de la entidad oficial, quien se 
compromete en la corporación a cumplir el compromiso de educación de acuerdo a las 
normas o reglamentos y disposiciones establecidas oficialmente por sus estatutos; 
formalizado el compromiso queda autorizada la corporación para impa.1ir el plan de 
estudios solicitado, y quedando as! concluido el procedimiento denominado 
incorporación. 

Las corporaciones heredan los derechos y obligaciones de la institución que aceptan la 
incorporación en el sentido académico; por ejemplo, los alumnos de ambas partes 
tienen los mismos derechos y obligaciones. 

Un ciclo escolar es una parte mlnima de una división de un plan de estudios en 
actividades académicos-administrativa.< dados en una fase o etapa de tiempo. En lo 
relacionado a lo administrativo, se asientan para ese ciclo las actividades a realizar o 
que realizarán los alumnos, y el cumplimiento de los planes de estudio señalados por 
los estatutos que deben realiazar los alumnos en relación a lo académico. 

Los planes y programas de estudio están divididos o de1erminados en ciclos escolares; 
es decir, hay planes de estudio que se dividen en años, en semes1res o en trimestres 
escolares. 

Aunado a es10, existe el concepto de renovación de la incorporación, cuyo objetivo es 
dar continuidad al convenio de la incorporación de los planes y programas de estudio. 
Como una caracterlstica de la renovación de la incorporación, en la ins1itución hay 
revisión, evaluación y formulación de los planes de es1udio al final de cada ciclo escolar 
basados en un diagnóstico y análisis permanen1e en base a las necesidades sociales, de 
los avances del conocimien10y1arnbién considerando la actividad práctica docen1e. La 
evaluación de Jos planes de es1udio tiene un carácter obligatorio, siendo permanen1e, 
integral y que es participativo e incluye tanto el diseño como el diseño en sl y como Ja 
operación de los planes y programas de es1udio. Por lo tanto, en este sentido las 
instituciones no otorgan la incorporación definitiva, 

En consecuencia1 las corporaciones deben solicitar y tramitar la renovación de la 
incorporación de los planes en cada ciclo escolar. 

Resulta claro que las condiciones para solicitar la incorporación y la renovación de los 
planes de estudio se dan solamente en ciclos comple1os en forma global o parcial. 
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3.2.3 Algunos datos estadísticos 

Para el mes de octubre de 1980, el Sistema Incorporado de la UNAM reportan 256 
planteles con planes incorporados a esta Casa de Estudios, que prestan sus servicios a 
82 mil alumnos de bachillerato y 43 mil alumnos de licenciatura ["La Universidad en 
el Mundo". Publicación Mensual de la Dirección General de Divulgación Universitaria, 
UNAM. Octubre 1980, Número Especial 21. p. 66]. 

En 1983, el Sistema Incorporado lo integraban 269 instituciones que impartían 
educación media básica, técnica, media superior y superior a 165,612 estudiantes 
[Rivera 1983, p. 18]. 
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INSfnuCIONES CON ESTIJDIOS INCORPORADOS 

NrvEL "" 1'62 "" .... 1965 "" 1'61 l ... ..... 19tl 
Sl!Ct/NDAIUA 25 ,. ll 25 u 21 25 21 21 "' LOCAL 19 19 19 19 18 17 21 24 2S 

FORANEA 

PllEPARATORIA 75 .. .. .. 15 ., '3 '3 103 us 
LOCAL SS " 63 .. 67 .. 7l " .. 
FORANEA llJ 17 19 llJ 18 18 20 18 17 

UCENCIATlIR.A. • • 10 . . 10 . u 11 u 
LOCAL s • . . . 7 7 • 7 
FORANEA 

TEC>o,CO u u 10 .. ,. .. 24 ,. 
"' LOCAL 9 9 8 10 u 11 12 17 16 

FORAl'lo'EA 4 4 2 • 8 8 12 u u 

TOTAL ll1 129 125 140 U6 U7 151 163 170 3U ... ... ·-· --- --· ··- --- -·· ... ... 
LOCAL .. .. .. 10< l!D , .. 1U U4 134 
PORANEA 33 30 29 36 33 33 38 39 36 
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INSITIUCIONES CON ESTUDIOS INCORPORADOS 

•'ML ..... ..... ..... ...., ...,, 
SECUSDAAIA " " " J1 Jl 

LOCAL Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 
FORA.''EA 11 ll 11 

PREPARATORIA ... ,., 20J 222 "' LOCAL 149 151 152 156 155 
FORA.'\'EA. 49 SI SI S6 " 

ce.a .. ., .. .. 61 

LOCAL 37 J8 37 36 36 

FORA.'"F.A "' 29 31 28 zs 

UC~TURA. "' lO JO ll .. 
i.bcAL 16 17 17 17 I& 
FORM'EA 1l 1l 13 14 16 

TECl'o'CO 24 2S 2l 22 :u 
LOCAL 1l 14 .. 14 1l 
FORANEA ll 11 

TOTAL l5D 351 lS& 360 343 

LOCAL 238 243 243 246 2t\S 
FORA.'"EA 112 ns ns 114 ns 

Fuente: Resumen f'.stadfs1jm Subdirección de Cómpuro, Dirccci6o General de h1cctporación y 
Revalidación de Estudios- UNA\f. Febrero. 1992. 

Resumen fütadktjm Subdirección de Cómputo, Dirección General de Incorporación y Rcvalidaci6n 
de Estudios - UNA.\f. Febrero, 1993. 

Q13d,..mp Est1dí'stim dcJ Sis!cma Incrn:pgrado Subdirccci6n de Cómputo, Dirección Gencnl de 
Incorporación y Revalidación de Estudios - UNAM. Mayo, 1990. 

Anua.-io Estad!stico 1961 basta 1969. 

3.2.3 tJgunos Oa1os Estadisticos 
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ALUMNOS 

NIVEL .... 1962 ..., .... . ... ·- ,.., .... , ... . ... 
SECUNDARIA .. , .. ... ,, 5,IW ..... ..,,. ...,, 5,335 .. ..,. , .... ...... 

IDCAL 4,818 •>72 4,133 M36 J.815 J,TI9 .,,. '7,160 6.992 
FORMTIA 9SO '" 900 .., .,. 953 1,111 1.264 403 

PllEPAJU.TOR.lA. ll.D06 12,129 .,,.. .,,... 1%.402 17,714 ll,201 ll,Dl ,..... ,...,. 
LOCAL 9,19S 10,082 10.93'> 11~ 10.596 U.006 15,316 21,011 = 
FORA."lll~ 1,811 ... , zos• 1"20 1.- zna """' l.B1IO 2.327 

Uct...,,.ClATIJllA Z040 ..... .,,,,, ,_ ... .. - ,_.,.. ...... 11,147 ..... 31,597 
LOCAL l.186 Z134 :!.MI . ,., 5/m ..... 6.121 6$1 7,Ul 
FORANEA 1,454 1,710 Z106 2.539 J,159 J,63? .,.. •.290 1,on 

TECNICO ?02 l,lm ,..,. 1,141 l,250 L"3 l,'99 J,OIO :t.J?J J,lll 
LOCAL 4S4 .,,. LOll 1,334 L73 1.%20 l.JOS 2.324 1'"2 
FORA.'"EA ,... 

"" 333 "" '12 "' ... .,,. 8TI 

TOTAL 20,ll6 >Z•ll - ,,..,. ,...., ll.149 ,., ... ....,., 4Z944 llU17 

=•""''" ....... a=:•:n:ns :s=••D =·== ··=· = .... ==·· ..... 
l.OCAL "·'" 17.l<ll 111,936 2t.68S 2L9'6 2",228 27,9M 37,lll ,.,,.. 
i'ORANEA ~..., "''° 5,4'8 ..... ..... ?,921 ...,. 9,190 ·~"' 

Fumte: Rcimrncp Est3dfstjrn Subdirccci6n de Cómputo. Dirccci6n General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios - UNAM. Febrero, 1992. 

Bcwmcn fsradfstjrp Subdirección de Cómputo, Dirección General de Incorparaci61" y Revalidación 
de Estudios - UNAM. Febrero, 1993. 

Oiadcmo FsJadf;;tico del Sistema Incnmgndp Subdirección de Cómputo, Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios- UNAM. Mayo, 1990. 

Anuario Estadístico 1961 hasta 1969. 
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ALUMNOS 

•n'D. 17-11 - ..... ... .. tl-tl ,,_,. 
SECt:~"DAlUA 1Z440 1.%,421 LUl4 l.Z,l47 10,76' ... ,,. 

LOCAL B.3Jl ..,.. 
~- 8)03 11.'27 ..... 

FORA!>"EA 4J07 ,..,, ,,..,, ~ .... z.m Z180 

PREPAllATORJA. 77,635 ll,704 ...... ....,. 17,&JO A,151 

LOCAL 62,0lO 67.rf74 7l,S19 '10.446 69,01 ...... 
FORM"EA 15$06 16,630 17,l1S 111,1119 18,699 ..... 

CCJL 15.m 17.337 16,4'0 16,- 15.005 uµ1 

LOCAL 5.623 6,845 6,009 , .... , .... ,,,,. 
l-"QR.A..'1,"EA 10.165 10,492 10,481 10,00S 9,116 """ 

UCF.:SCIAn:RA ·~ ... ,.,.,, =n - 1..- 11,239 
LOCAL 13.tsl 11,1.50 11,227 7..,. 6.481 ,,,, 
J'ORM"EA '"'"' ts.747 14,125 U.958 .S,128 .S,117 

TttslCO ~73' 2.SS7 ~- 3,11! ~ .... ,,... 
LOCAL 2,244 l,'1!14 Z003 Z043 l,m U73 
FORM"EA J,490 l,073 I,ll8$ UD 1,074 ... 

TOTAL 1<3,"7 14J.,Zl6 143,1 .. ........ Ul,ZS$ .,.,.., 
LOCAL. 91.390 95,449 96,m 94,424 91,999 89:J91 
FORA.NEA .Sl,897 47,767 46,926 46.,529 36,2.56 36,61!5 

Fuente: Rewms:n F.stadbtjm Subdirección de CómpUlo, Diw:ci6u General de Jncru:poración y 
Revalidación de Estudios - UNAM. Febrero, 1992. 

Rrsumcp E:sfadfsrico. Subdirccci6.a de Cómputo, Dirección General de Incorporación y R.cvalidac:i6n 
de Estudios - UNAM. Febrero, 1993. 

01adcrng futadCstjco del Sjstc::ma Incmporadp. Subdirección de Cómputo. Direcci6a Gcucral de 
Incorporación y Revalidación de Estudios - UNAM. Mayo, 1990. 

3.2.3 Algunos Datos EsladfSllcos 
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- .... -
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963 ... ¡¡m 
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178 U9 156 
SlJ m m 
Ul2 2ll) 191 
n u "' .. .. .. 

197 226 %JS 

3.2.3 Algunos Datos Esladlsllccs 

.... -
116 JO 

l,986 1,310 
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57 40 
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l'OBIACION TOTAL DE INGJIESO A UCENCIATUllA l'OR CARRERA DEL SI 

·- .... .... .... 1,,, ..,,..,.. 32 o ,. . o 
Ueen~ 1.483 "" 1.234 1"65 ZJ)Z3 

Arquitecto 232 1S 182 216 142 
8'6logo .. 2 IS o o 
LicQ:mr..diuí& "" 241 '23 "" 2.lal 

"""""' lJIOl ,,,., 847 1,)90 ..... 
Imcflo lndU$ZrW .. 6 .. 73 .. 
E=oomla IS o 2S 16 o 
Enrcnnrn. '1 Obstetricia 1 1 o 9 u 
Filooo("~ 2S • 23 IU " Hiaoria 1 o 1 2 o 

""'°"" .. 25 S3 63 32 

""'Compu"""" 146 25 151 12 2S 
J.ng Mcánica Eccuicimi S60 la! 422 269 611 
lngOvímico 24 o 21 1S o 
Lengua '1 Literatun Hilp • o 
Matcm.l.tico . o 
~ 246 !SS 242 tm 422 
Cirujano Dentista 140 47 146 169 227 -- "'1 .. 142 U7 382 
Lic CicDciu de 111 ComWI 206 ti 238 234 ""' """"""' 3ZJ 4S ""' 143 m 
º""""' 1 o 2 o o 
QFB 120 6 nt 202 233 
UcTrabajoSociaJ '2 2 S3 " 148 
~latanacioa.alcs IS 25 " 19 152 
ffildoGrU".co 447 144 413 ,.. S46 
lagApicoll 21 o 20 u o 
P1aail'JDc:sanolloApo u o u • u 
Derecho (AcatUD) 30 o o o 14 

E.ronomia(Acat.lán) • o 2 o 8 
PcriodislnoyComc:ol 42 1 "' 1 42 

--(A=liD) 40 1 '2 S4 117 
Arquitmo {AcuJta) .. o 26 4S .. 
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Rti.aotie1o Jn1cr (AtalUn} 

e Políticas y Mmm NbliQ 
QuímicoenAlirnentcs 

~e11WCJmlátÍCll 

A4miníwarión (Owilrtüo) 
Coatadurú (Cuau11tün) 

Fucntr: Anuario Estadístico 1961hasia1969. 
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Bcsmncn fütadfstim Subdirección de Cómputo,. Dirca::ióa General de lacorporac:i6a: y~ 
de Estudios - UNAf.t. Febrero, 1992. 

¡ Rcmmcn fatadéitiro Subdirección de Cbmputo, Dirección GcDc:tal de lncorporacióa y Rcwalidaci6a 
de Estudios - UNAM. Febrero, 1993. 

Cuaderno Estufístjrn del Sjsc;ma lnmr:pm:aM Subdirccci6n de Cómputo,. Dircccióa. General de 
Incorporación y Rtn.lidación de Esrwlios - UNAM. Maye\ 1990. 

3.2.3 Algunos Datos Estadlsllcos 
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CONCLUSIONES 

En la elaboración de este trabajo se presentó algunos detalles como los enunciados a 
continuación. 

Los datos son escasos y en algunas veces son inconsistentes y la cual no muestra el 
desarrollo detallado de la educación en México. Las fuentes principales de datos son 
los publicados por la ANUIES en sus Anuarios, y los Anuarios Estadfsticos y Agendas 
Estadfsticas publicados por la UNAM. 

La mayor parte de la poca literatura encontrada y actualizada aqu( utilizada, fue 
publicada hasta en los inicios de los años SO's, la cual no permite ampliar el trabajo. 

Un punto critico es la poca Información y la carencia de estudios de la educación 
privada en México y además, dicha información no siempre está disponible. 

La preferencia de carreras en el año de 1991 está en primer lugar el área de Ciencias 
Sociales y Administrativas, con un pocentaje del 48.3; la segunda área de mayor 
demanda está la de Ingenie ria y Tucnolog(a con el 31.9 por ciento; la tercera área, la de 
Ciencias de la Salud con el 9.9 por ciento; la cuarta área en demanda es la Ciencias 
Agropecuarias del 4.1 por ciento; la de Ciencias Naturales y Exactas es del 2.3 por ciento 
y la última área, la de Educación y Humanidades es del 3.2 por ciento. 

Según la gráfica de este apartado, se nota de cómo está la situación de la población 
escolar en la década de los 70's; la mayorfa de la población está en primaria y muy por 
debajo de ésta están los de media básica, media superior, normal y superior en orden 
descendente. 

La necesidad de una planeación educativa entre los sectores productivo, Estado o 
Gobierno y el educativo con lo correspondiente a los ingresados y egresados; con la 
finalidad de evitar la saturación de alguna< carreras y la carencia en otras. 

La creación de instituciones educativas en donde haga falta y con carreras de acuerdo 
a las actividades de la zona económica. O descentralizar los aspectos cultural, social, 
poUtico, económico, industrial, educativo, etcétera de la Ciudad de México. 

Solventar el problema agudo del analfabetismo, para el año de 1961 fue de 7.46 
millones en el campo y 3.42 en las ciudades. 

Promover poUticas de cultura a la población para la lectura, prensa escrita, la enseñanza 
en instituciones educativas; ya que éstos están siendo sustituidos por la TY. 
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Considerar la educación del régimen privado como parte del Sistema Educativo 
Mexicano; ambos, el público y privado podrían hacer del sistema educativo mUY 
eficiente para la sociedad que demanda educación, con algiln cambio de algunas ideas 
apáticas entre éstos y fundamentar políticas educativas de cooperación. Además, otro 
punto importante para considerar estas políticas es, el Estado no cuenta con recursos 
suficientes para satisfacer dicha demanda que siempre está en constante crecimiento. 

Las universidades públicas y au1ónomas en su mayoría, son las que forman 
investigadores. profesionistas y técnicos, y en el caso de las instituciones educativas 
privadas sólo forman profesionistas. 

Está creciendo la demanda por la educación del tipo privado y en disminuir el del 
público, segiln muestra la gráfica de éste apartado. 

La necesidad de aumentar el apoyo financiero a las instituciones educativas para que 
éstas den un mejor servicio y sin dar preferencias a las instituciones. 

En la Universidad Nacional se están implementando políticas de ingreso y control de 
la demanda por carreras con el fin de equilibrar los recursos materiales y humanos. y 
evitar la sobrepoblación de la Universidad. 

Hay preocupación por parte de algunas instituciones educativas y organismos por llevar 
una recompilación de información en forma periódica, como la ANUIES, la UNAM, 
el Centro de Estudios Educativos, A. C. etc. 

Ha habido muchos avances en la educación pero no es suficiente, falta mucho por hacer. 
Por ejemplo, algunas instituciones educativas han propuesto nuevos modelos de 
estudio; los planes de estudio del tipo departamentalización implementados en la 
UAM, en la UNAM en sus ENEP's o en Facultades de Estudios Superiores, en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, entre otras. En el Colegio 
de Ciencias y Humanidades de la UNAM se implementa un modelo a nivel de 
bachillerato. 
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