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PRESENTACION 

Este trabajo es la respuesta al reto que presenta el 

involucrarse en niveles intelectuales, C:Lllturales, 

educativos,· etc:., cliferentes de aqL1el en el que uno se 

encuentra inmerso por la singularidad en la sociedad. 

Representa el esfuerzo por comprender e incorporarse a una 

c:ultL1ré1 que se ha presentc1do como la necesaria para poder ser 

adecuado, adaptado, e integrado en Ltn mundo en el que se 

encuentra establecido qué es EL HOMBRE SOCIALIZADO, qLle ha 

traspasado o trascendido los limites de 'su propia existenc:ii 

natural, del ''ser en si'' al 11 ser para si''• 

La ruptura con las espec:tativas personales, la identificación 

hasta la impotencia y la desilusión, con esos principios que 

se presentaron como posibilidades de desarrollo del SER 

HUMANO y qLte cayeron en mera ideología, ¿qL1é puede hacer de 

nosotros'? ••• ¿qué podemos ~1ac:er7, mas qL1e lanzar Ltn grito de 

rebeldía e ir a la búsqueda de aquello que nos pueda devolver 

la esperanza. 

Este trabé.jo representa, la bt'.tsqLteda de la esperanza, del 

encontrar el sentido, la razón de ser de un trabajo académico 
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qL1e mLlchas de las veces se · pr¡;¡.serit~ . como mero trabajo 

mecánico :de trasm1s'Úi~;. o. idéológicamente tú .. 1manizado. 
<,;·,·. '.':-'. :: :-:;.·-·· '. 

_,,. 
'- ~·.:·: . .,/·~ -

•';·<··':{'" 
.:;· . . , :'... :» .. ; :_~··.;' ,.;:.~-,, ¡· . !'·."· .• :·/· 

~::·::~~,; ~ ·;·:~\:~·:.})\',«,' 
RecLlperacióri de lo•, t:iLtllÍ~Ji,c:¡;} apy-c:¡pia~i,ón·; del· poder hacer con 

sentido, segL1ridad,·~~.:~.~b:·~~;~'.(l~i~~~·f,;f).~~~endido y comprendido, 

1:sto es en Ltna · "acción._-.comLtnic.at•iva.•::0 .·llegar al momento de 
'"·:.:~:;_::: .. , .... ~<:· 

constn1ir otros "mlíridos d~~: ~i·::ra!/}ffias' humanos. 

_;:::;-2_)-: ,·:¡~--: ·---~·~-- -.< ~- \-' .. 
Por tanto, d~sc:le. Ltna ;i)bsi'r::ióri. de clase 5;,ocial, subsL1mida 

cL1ltL1ral,' h.i~~¿;~ic:=';~}yf'~~{Í~lmente, es realizado el presente 

trabajo,. 'no ~016 ~º~ el fin de saber o conocer sobre algo, 

sino para est'ab iecer' qLlé hacer sobre ese algo. 

¿QL1e no es Lln trabajo cient!fico?. No es mi intento, sino el 

reconocimiento de la posibilidad de la RESISTEMCIA, de la 

posibilidad de colaborar· en conformación de L\na 

contracultura en qLle se pLledan localizar otras formas, otras 

v!as de hacer conocimiento. 

El trabajo presentado se dise\'ló antes de la c:risis 

institL1cional qLte vivió la BUAP en 1989, el proyecto de 

Universidad Democrática, Critica y PopL1lar se cL1estionaba Y 

la pregunta era ¿hacia dónde va la Universidad AL1tónoma de 

Puebla ?. 

Hoy 1994, es clara la perspectiva Modernizante y la necesidad 

de la organización de la RESISTEMCIA, de elc1borar nLlevas 
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perspectivas; de proponer. .formas de ·intervenir en los 
' . . ., , ';1·::· . . . - .. 

deierm.i.iI.i.st~s' de< una•' · facibri~1icl~d proceso.s 

::::~::~::*•i \;~~J~~Jt~~~f~¡~i'~li~l,~~fJ~fo~;J~~~""''·· 
Hoy mé~ q~;~JL~J sl h~c~ necesaria lá refle>:ión sobre lo qLle 

significa~~; sujeto social, de cómo la intervención humana 

interacción y negociar desde Lma autonomía relc:1tiva con los 

procesos de poder hegemónico en descrédito. 

Requerimos nuevas racionalidades, el rescate de propuestas 

potencialmente críticas y revolucionarias, la emancipación de 

esos saberes que nos encuadran en una forma ideológica de 

mirar nuestro mundo. 

Mi punto de partida fL1e localizar y construii- ese otro 

pensamiento alternativo al dogmático e ideologizado mar>:ismo, 

y al paradigmático neutral, apol.l.tico posit~vismo, aunado a 

la crítica y sólida formación de algunos de mis maestros, de 

quienes intenté localizar esos aprendizajes que se concretan 

en este trabajo. 

Especie:.! reconocimiento c:1l Mtro. Carlos Angel Hoyos· Medina 

que proporcit:mó los elementos teóricos y formación 

metodológica para la construcción de este trabajo. 

Agustina Susana Limón y Sandoval 
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7 



8 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

En Puebla se ofreció EdL1cación SLlperior desde el siglo XVI a 

través del. Colegio del Es¡:i.l.ritLI Santo. Históricamente se ha 

ido transformando y nL1estro siglo ha sido testigo de los más 

drásticos cambios. De Colegio del Estado a Universidad de 

PL1ebla en los aí'ios treinta y el alcance de la P1L1tonom.l.a en 

los cincL1enta. 

La orientación y perspectiva también ha sido diversa y 

reflejo de la vida social de PLlebla. De orientación liberal a 

conservadora y mar~ista se caracteriza el período en el qLle 

se va a trabajar. 

En el ámbito Llnivers.itario me>:icano en los é1í'los setenta la 

Universidad AL1tónorna de Puebla <UAPl declara la 

implementación del proyecto de UNIVERSIDAD DEl'10CRATICA 

CRITICA Y POPLJLP1F: como proyecto Llniversitario alternativo en 

1'1é>:ico y en los noventa se apega al pi:-oyecto oficial de 

1'10DER~U ZACION .. 

Movi 1 id ad, transformaciones y contradicciones signan el 

desarrollo de la Universidad ALltónoma de PL1ebla. ML1cho se ha 



de part idc::i•. 
_ .. ,, .. -, .. 

En este. sentido, qllé papel ha realizado ia UAP en cuanto la 

formación de profesionistas y su congruencia con el proyecto 

de REFOF:MA UNIVERSITARIA en el marco de UNIVERSIDAD 

DEMOCRATICA CRITICA Y POPULAR. 

Reconocer y plantear la UAP como un proyecto alternativo, 

abordar para SLI comprensión a la Reforma Univer=.itai-ia, e 

interpretar la caracterización de Universidad Democrática, 

Critica y Popular implementada en los proyectos académicos de 

la fc•rmación de profesionista:., requiere algo más que 

e>:pl icar 1 a funciona 1 idacl de 1 a UAP en una sociedad en que 

imperan los interese=- del capital por la "lucha de clases", 

reproducción económica, o del poder. 

Requerimos de Lln bagaje conceptL1al imbricado en el INTERES 

EMANCIPADOR (Habermas) que nos lleve de lo utópico a la 

elaboración de un compromiso social, superando las prácticas 

1 La revista CRITICA de circulación nacional lue el principal órgano de di lusión de estos escritos 
•En este periodo, de Jos años setenta el PCH ejerce una hege1onia al interior de la UAP. 

9 
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signadas por ·la rac:lcmalidad · ·{écni'é:'o~inst~L1mental, 
reconociendo la .•. ·posibÜ{d~~ .~f~< }~ -áL1tó;r:f1~>1¡ón; . e~· 

' ,. . ···>" . ,.·; ;:«\ ,,,,., :· 

recoÍ1o~imiento de.'.las .• 'p~ci:\'~C~.~~~s ,d.E? ••·f~ ·•enpei:ie;,ci~. ;..escatada · 

histórica·· y •· p.rcigr:e~ivamente 

cambio; ( Gi;..ÓLln> 

y ·que 

PROBLEMAS Y SUPUESTOS 

el 

La UAP SL1stenta en el discL1rso y en su acción pc•litica 

en terna, un modl?lo de universidad que pretende ser 

alternativo. En el proceso de cambio y consolidación se han 

enfrentado problemáticas como : 

La UAP se considera reprodL1ctora de las condiciones 

sociales por lo que ha generado acciones de oposición, 

modificando 1 a orientación de la relación universidad-estado, 

Lmiversidad-sociedad y de algunas profesiones que se 

desarrollaban desde un enfoque liberal. 

Ante la opción de calificar mano de obra o formar los 

cuadroe. ;;.! servicio de la burguesía poblana, la LIAP ha 

intentado hacer modificaciones de su política edL1cativa a 

través de la modificación de los objetivos o reconsideración 

de perfiles de egresados. 

- La influencia de la ideología de la burguesía poblana Cde 

carácter religioso! y la intervención del gobierno del Estado 

en la vida unj.versitaria~ generaron conflic·ttJs q1Je culmirlaron 
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en actos violentos,· :la creación de un~ uniyersÍ:déld· .. ~rivada 
<UPAEP>, y :a ~;,,gemorií~ del PCM ;~n ~él.p~f>', '~t'.1f:~BfeF:~~{ ·a1íos 
setent.a. .. · ;:· .)'. '·.::':·· L::,;·,:: ·'A'.'','.,::,:;,'·'' ·'·:·:·'\':' .·: .;:,-::,.rhi/· · /·' ··•·" ,,~. 

Los·; , có~t,ü¿fb~\1.0{:¿~'.füt~ii·;; ,{,'.~'.:;~;~~~;i~:~f~;~~f!~~·~~~~ ,de la 

;::::::'..'·r~t~~~;"::~l!f :€:·;.:::v~f ®~tiii~·i~1;::": ,:: 
modificaron la vida social de Puebla. 

Por tan·to, es necesario abordar las implicaciones, 

de·terminaciones y paradigmas qL1e sostienen la relación entre 

proyecto de Modernización Educativa del Estado, la 

perspectiva del desarrollo económico regional y las carreras 

que ofrece la UAP, a partir de la Reforma Universitaria y el 

proyecto de UNIVERSIDAD DEMDCRATICA, CRITICA Y POPULAR 

considerada modelo alternativo universitario en México. 

La justificación de los cambios de los currícula y de la 

crea1:ión de nuevas carreras presentan elementos para 

considerar que las Teorías de la Reproducción, no explican la 

finalidad de la labor educativa de la UAP, y, que es 

necesario recurrir a la Teoría de la Resistencia de A.Henry 

Giro1.1>:. Es un punto de partida teórico para poder comprender, 

la función educativa de la UAP en la sociedad poblana, y, la 

refle>:ión sobre la fLmdamentación de los objetivos de la 

formación de profesionales que ofrece la universidad en 

PL1eb la. 
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La UAP al implementar su modelo, propone la reorientac~ón de 

las carreras profesionales que ofrece, genefand€~situaciones 

de RESISTENCIA AL PROYECTO DE MODERNIZACIDN::~EGIO~,AL·. 
··--:--'.:'.\.~~ :~;~~~:; "' ::-·,:::· 

Los cambios y modificcic~;~~eS:/~~j;i;~,~~~'.~;~~f~f~~~~'~CI~ ofrece la 

UAP, son Lma resiste:11cia;a. feprbdt'.\i.i~ ~{ ~~·¡;;e¿t;; burgués o 

las foen:as prodll¿t,ivas'rie:cesarias ·al' mismo. 

Como primera aproximación podemos decir que los curricula de 

las carreras que ofrece la UAP, responden a: 

- La necesidad de actuali2ación del conocimiento impartido y 

la cientifización de éste. 

La bL\sqL1eda de alternativas de formación profesional no 

vinculadas con el aparato prodL1ctivo 

- Como alternativa a las carreras profesionales saturadas y a 

la dependencia tecnológica 

- La bl'.isqL1eda de la Lltilización congruente de los recursos 

naturales regionales y solución a necesidades sociales 

Como reacción a modelos ideológicos extranjeros, no 

compatibles con la Reforma Universitaria y bl'.isqueda de 

congruencia con este modelo. 

Como reacción al modelo ideológico implementado por la 

práctica profesional tradicional. 



PROCESO METODOLOGICO 

La bl'.1sqL1eda de todo conocimiento implica Lm interés 

partiCL\leir • "Mientras qL1e el interés técnico SL\rge de los 

imperativos de una .forma de vida vincL1lada al trabajo, el 

interés práctico .esta anclado en Lln imperativo de la vida 

sociocL1ltur~l, qL1e tiene raices antropológicas tan profL1ndas 

como el primero: la sL1pervi vencia de los individuos 

socializados está ligada a la e>:istencia de una fiable 

intersL1bjeti~idad de la comprensión/entendimiento en nuestra 

comLlnicación en el medio del lenguaje ordinario'" 

El interés que orienta este trabajo es el interés prt.ctico 

para comprender la acción de Llna comunidad universitaria QL\e 

se conformó alrededor del discurso de UN!'iERSIDAD DEMOCRATICA 

CRITICA Y POPULAR qLle estableció la he~Jemonia del PCM en 

PL1ebla como proyecto universitario alternativo al Pi-oyecto 

Universitario Modernizante del Estado Me>:icano y 

hermenéuticamente encontrar las razones que llevaron (a lo 

qL1e he 11 amado) al desdibujamiento, desestrL1cturación de la 

Universidad Democrática Critica y Popular en los ª"ºs ochenta 

al establecer nuevas formt'>S ele relación universidad-estado, 

universidad-sociedad, universidad-movimientos sociales hasta 

transformarse en Universidad Modernizada en los ª"ºs noventa. 

• HcCarthy tho•as, 'La teoria Critica de J. Haber•as• Ed. Tecno~, Madrid, 1987, 91 

13 
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- . '· .. 

El objeto de estúdio· T°Lié un .objeto ubicado 
f ·'-· ··o.;.·: ... ' 

en lo poHtico, 

social, hi5>tórfc6; _;\;C:ohó'll;i.c;=·i;; ... y;: -éducati vo, englobado en 

apriori e>:p~r.ii;r!b{i~\l¡;i6iLi~fé~t.iv6 (Habermas). En la década 

un 

de 
· ·: _:.. . _:,~--· ·.:- ·:~ ~·:·;:·:'.Y~:;~):Htt:.~~:~):::.-t:·.~--; ~.;-:·--·~ ... 

los al'ios seténta.;~,;¡.,<07hé'flta -parecería que las e>:plicaciones 

sobre el h;;;C:E';::~¡~·!f~~~·~{tario 
-,, : ~ ·:~~>t¡~1Mt~:~fp;;;>:1'.\·- . 

fLmdamentadas en el Materialismo 

Histórico, lá.· di',i:iéctica y las teorías de la ReprodLtcción, 

dejaban incógnitas sin resolver, se encontraban tel'iidas de· 

ideología Cde i~quierda, pero al fin de ideología) en las que 

no se encontraban perspectivas de futuro. 

Tres fueron las fLte'ntes para repensar sobre el apr ior i 

experiencial comunicativo personal: 

- El contenido del seminario de Problemas universitarios, por 

el que se locali;!ó la multidimensionalidad del hacer 

Lmiversitario. 

-El seminario de Teoría Pedagógica que involucró los aspectos 

sociológicos, en la refle>:ión sobre lo edLtcat i vo, 

introduciendo la Teoría de la Resistencia como alternativa a 

las frustrantes teorías de la Reproducción. 

-Los seminarios de Investigación Pedagógica, que 

transformaron un mundo de vida positivo sobre investigación, 

permitieron vislumbrar perspectivas sobre Lma concepción de 

mLmdo y de vida en vías a fundamentar e impulsar nL1evas 

formas de pensar nuestro mundo, de compromiso social y de 

mirar el futuro.' Fué el encuentro con el Instituto de 

Frankfurt y la hermenéutica crítica, dialéctica, explicativo-

comprensiva de Habermas. 
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Intentar " comprender desde SLI proyecto de BUAP 

Universidad ri~~'~crá{i~a, · cf'.itiC:a, y Popular, hasta SLI 

::::::'::~!~t~t~~}f il~J~~~J~~~~S:tz.~·':, ·:.::.:··::":::.:: 
ei sen't ido d~l ~ti:ícic:l·;~ i~lt~rnando con el i n.tento de determinar 

.;·~ \{.; 

más en con2ret'é:i ·las 'partes partiendo del sentido del todo."• 

Por tanto para abordar este complejo y ;;,mplio periodo se han 

determinado tres momentos: 

El primero parte del momento en que se establece la 

Universidad de Puebla hasta 1981, en que tiene vigencia la 

Universidad Democrática Critica y Popular. 

- El segundo momento comprende la década de los ochenta en 

que se va abandonando el proyecto de universid-.d alternativa 

y se llega a la crisis institucional. 

Y finalmente el tercer momento aborda la universidad 

Modernizante de la década de los noventa. 

1'1otivo de este trabajo es el primer momento, el cual se 

abordó a partir de la comprensión e interpretación de los 

objetivos de una carrera profesional, desde la Teoría Critica 

de la Sociedad identificando la racionalidad que los 

orienta, el sentido que la Modernidad establece y las 

exigencias que a partir de la racionalidad técnica impone la 

modernización. 

• Haber•as J. 'Conociliento e interés' Ed. Taurus, Hadrid 1988, 177 
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En la comprensión del procesi;:i de resüÚemcl.a de .la UAP, y la 

generación de i.in · modelO Lln¡·~et~;Úari~,al~~rnativo, así como 
, ·~ '-.~· , .. ·" ... ; .. _ ¡" :, - ;;··), .-'~ ·: .·,. . • - • :: • •• - ' _: •,. 

la e>:plicación dE'.;i:Órn.O.úia~estruct.u'ra de carreras que ofrece 

la UAP de intentó ser Lma 

alternativa al .· ¿¡;.)¡Ú.'er reprodüctor que se le asigna a la 

escuela. Todo ello nos permite entender qLle en las 

contradiccion.es se genera la posibilidad de la resistencia. 

La finalidad de este trabajo fué: 

- Proponer la Teoría Crítica como marco teórico alternativo 

al Marxista clásico para la comprensión e interpretación de 

la acción educativa en la UAP. 

- Ofrecer Lm<1 refle>:ión sobre el carácter de los objetivos de 

la educación superior y la clarificación de los objetivos en 

la formación de profesionales. 
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II HAROO TEORICO 

- TEORIA CRITICA DE LA SOCIEDAD 

- MODERNIDAD, MODERNIZACION, MODERNISMO 

- SOCIEDAD, EDUCACION SUPERIOR Y UNIVERSIDAD 

- TEORIAS DE LA REPRODUCCION 

- TEORIA DE LA RESISTENCIA 



TEORIA CRITICA DE LA SOCIEDAD 

Lll SOCIEDAD 

' El intercambio de Jos sistemas de sociedad con su ambiente 
transcurre en Ja producción !apropiación de Ja naturaleza 

exterior) y Ja socialización (apropiotión de 
Ja naturaleza interior) .. ,• <HABERHASl 

Se considera a la SOCIEDAD como la ins.tancia de carácter 

totalizador, con capacidad de integrar a todo ser humano; sin 

embargo cuando se hace alusión al proceso de soci~lización, 

a sus determinantes y mediaciones e implicaciones, es cuando 

se pone en dL1da la aparente totalidad de la soci1?dad .. 

Se concibe la sociedad como la instancia óptima en donde el 

ser humano encuentra los elementos, espacios y situaciones 

para su desarrollo. Aparece corno la instancia especifica 

donde el ser humane• se organiza y desde donde adquiere la 

experiencia para alcanzar el máximo desarrollo de su especie. 

Aristóteles considera, cL1atro siglos antes de Cristo, que 

" •.• el hombre es animal sociable, mucho más que las abejas o 

cualquier otro gregario".• 

• Aristóteles, 'La Polltita' en Lo1bardi, Higuel C. 'Funda1entos de Sociol ogla', Ed. Car lago, Nédco 
1983, 17. 

18 
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Históricamente se han délim:Ú:~do div~rsos' ~Lmtos<~e vista de 
- : .. ~. l. . . ·_ - ·, ... - ~ • ·- ·. - - . --'" . '. ·._ •• _ . -, :.: •• - : . . : i· ;; ; :_·:. '-. : _ ... ·.· ... -:.; . . .·. : 

~:,~;':,=~~{~ill~f ii!tf Jf i~~~!:j~'.:: ·::::: 
dunmt.e.<l a/P.lw;;tra'c'ión;¡;'.Fr);íncesa;··'.J.;J:;·º RoL1sseaL1, la considera 

, :-: ----::~ .. ·;_~-~)~:~-~ty(;:~~~t~::~:,~:-~·:'_:Jf ~::?~~~~~~~~t:::;?~~f~~~~Xi~~:rz~:::::~~:~~:~· ~~r-_ ~;t:·~:-~ Y::~--~ ~ ·< _:: ;. :--
e 1 'lLigar •donde' eb'hc:imbre'·'·désvirtl'.1a''•sL1. naturaleza en tanto a 

-.: , _._" . :i·. :':;,· .. 'o/.-_;~,~ ~;.:::::\~~.O'.~:~)(',~--·· "t;; ;-.- ,:_~.~·: ··>'~· -·;-.~ --,-,;, ·_ · _/, ·" ·',! ·_- , .. ,:··. · · ·.: -- · · - · 

finales'cie;{· siglo 'x1k.1·sil! polemiza con Man: y Engels por 
., ,, .... 

con'siderar ,; qL1e la cohesión i:le· la sociedad está determinada 

por las necesidades del hombre, de subsistir 't' de satisfacer 

sus necesidades •.. "• 

Entre la contradicción de la sociedad como espacio de 

desarrollo o bien como el espacio límite, el estL1dio del 

agrupamiento humano ha tenido diversas propuestas, de acuerdo 

a las categorías que lo indentifican, o que históricamente se 

establecen, desde la religión, el mito, la cultura, la 

civilización; por el espíritu qL1e rige una época, por la 

actividad que desarrolla o la caracteriza. 

Simmel, a principios del siglo XX considera necesario que el 

concepto de sociedad se someta a una nueva abstracción 't' al 

ordenamiento de los hechos sociales-históricos; que es 

necesario distingLlir ent1-e el contenido y la forma de la 

sociedad • 

• !bid., 26. 

19 
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Toma c:omo pÚnto ._de··partida._.el- ·sL1püesto de_ qúe /la- sod.edad 

debe ser to~adá en~ueri~~.-.é:6m~ l.1n problema episté~i~o,· qlle en 
-'···- .. -:·;·. 

:~::·::t:;~ü~~¿~~~tt~i t~l~~~~€t~F¿t~·;17º y ,u. ha coto la 

El P l•ht~!~¡~~f ll!~~~ÍS\t~~~~~~)¡~:~i~;~dad es m•s •ecieote 

que·• la:· :c:omLmidad ;:.;:·y:::::'ar_gi:1menta'": la .-,necesidad que tiene el 
,· ~ .,-;'. ·: -~ ·: ,·; · · · · .\.~:·i:·~1-i)~.;_:-: .. ~::;c,~:~.~f.\(:,,f.'.';.~.'.-)~.;;~:~:;.~-"·~ ->~ · 

hombre de 'la: COMUNIDAD··· ( ~-~meinschaf:t)' 1 a asoc:iac:iém natural 

en la 'qlle prevalec:e lo. iÍ1tLÍitivo, lo íntimo, la organizac:ión 

de lo privado, de lo que se basa en las relac:iones 

interpersonales, de lo qlle esté en sí mismo del hombre, de lo 

que se puede establec:er desde la familia • 

La soc:iedad (Gesellsc:haft > es la organizac:ión soc:ial 

artific:ial, lo ajeno al hombre, es el espé1c:io de lo 

reflernivo, lo mec:ánic:o, lo c:ontrac:tual. Los tiempos y los 

espacios se enc:uentran determinados para sus integrantes, 

está definido el proc:eso de c:ontinuidad y permane .. c:ia de su 

estructura. 

Al c:arac:terizar a la soc:iedad c:omo rel3ciones contrac:tuales, 

se establec:en relac:iones E..1tre los hombres en que se pierden 

intereses e indi vidllal id<1d c:on el fin de lograr la 

~onvivenc:ia, esto es, =-e establec:e Lln orden c:reado que separa 

el sistema soc:ial y los ac:tores.• 

• GalvAn Dlaz Francisco, Co2pilador • Touraine y Haber1as: ensayos de Teoria social', Ed.UAP-UAH, Héxico 
1985, 91. 
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Los sujetos que se comportan'de' •acuerdo·a SLÍS se~t.im:i.entos y 

emociones que .. p~~"º,17.ª~ iíiblenda •. ~ }.;¡e~o?ci~~>> actt'.~arl . de 

acL1erdo al e.~t.~•d•~•C:,jji:~Jt,t:~··.¡\'.i.f\f'.tJ:~:.;c'~~{.~i~~fafa~··~···~~·~o··.e>:presión 
del ELLO>; ~n;~;~H~:~?:i'~~;~~~~~:)f~~~~~it~'.¡~~;~?l~:~!ft~::'.como •dominio y 

cálclllo de la razón\:<éondüct·a'?'eistl:úctúrada por el SUPERYDJ en 

especial de l~)~j·~~)[J~~~~~¡~;~~;;·:0G~~~sla~do el estado social 

los derechos dei hoinbr.~ y del ··ciL1dadano. 

El establecimiento del ESTADO MODERNO y el desarrollo de la 

conciencia nacional consolida la SOCIEDAD en Lln marco 

histórico. 

La sociedad se defir¡e por el orden creado, por la 

intervención en la vida colectiva, la organización legal, 

<Tourainel en la qL1e los actores son la materia prima que 

debe ser organizada. 

En síntesis una sociedad es Lma serie de interrelaciones e 

interacciones por las los hombres const rllyen SLIS 

e>: istenci as en espacios mediados por un principio de 

organización y un limite de tiempo. Man:, ha definido al 

HOMBRE por sL1s relaciones. 

La sociedad deja por tanto su contenido simplista de 

conglomerado humano (articulación de grupos, conjunto de 

institL1ciones l, para convei-tirse en un complejo sistema de 
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sociedad <relaciones sociales) que se establece por y en una 

acción comunicativa Cteoria-práxis, Habermas) 

SISTEMA DE SOCIEDAD~ ACCION COMUNICATIVA Y MUNDO DE VIDA. 

La comprensión de la sociedad requiere por tanto de la Teoria 

de Sistemas y la Teoria de la Acción Comunicativa. 

En Lm sistema de sociedad se interrelacionan los sistemas 

sociales económico, politico-administrativo y socio-

cultural> predominando alguno de ellos. "Pero los :.istemas 

sociales se diferencian de las máquinas: discurren en el 

marco de una comunicación por medio del trato lingU!stico. Un 

concepto de sistema apto para las Ciencic1s Sociales sólo 

puede desarrollarse, entonces, en conexión con una Teoría de 

la Comunicación, que parte de la e>:istencia de sujetos 

capaces de habla y de acción" 

Habermas, complementa la acción comunicativa con el tema de 

MUNDO DE VIDA 1º distinguiéndolo del de sistema. Mundo de la 

es un culturalmente transmitido y 

' Habermas Jürgen, 'Legitiaadón del capitalismo tardío ' Anorrortu Editores, Buenos Aires 1999 1 B. 
10 ' De integradGn social habla1os respecto de siste1as de instituciones en que se socializan sujetos 
hablantes y actuantes; los siste1as de sociedad aparecen aqul con el aspecto de HUNDO DE VIDA 
estructurado por medio de sllbolos, De integración sistémica hablamos respecto de rendi1ientos de 
autogobierne específicos de un sistema autorregulado; los sisteoas de sociedad aparecen aqul con el 
;specto de la capacidad para conservar sus ll•iles y su patri~onio do•inando la co1plejidad de un 
ambiente inestable .... bajo el a~pecto de HUHDO DE VIDA, te~aliiaoos, en una sociedad, las estructuras 
normativas !valores inslitucionalesl' lbid. 1 19. 
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:· ,.· 

lingi.H.sticamemte ?rganizad~ de patrones, de, if1terpr:-etación" " 

y de él depende la>rep,rociúcc:i'Ón de,,la ~oc::ied;a'd. 
•::::-:.e;'. ... ~:• ·~<>: ,•, '' ).< :": ::• ,;: • :,-,:,~ ;• :/,:,';,: >, '.' ::;¡ 

', ... ' ... ,;.;:;::· .. :,, '.;;~L·:::.:t:~ ., ···· ....•... : 

::::1:~~~~~}i~ít~1f if i~~í~Jl~i?f~,;.~··~:·'~:: 
"La Teoría:,~de::Já,~;S;ociedad.:}'.<:reqL1iere'Lma'c:ombinac:ión de ·ambas, 

de la per~p:¿~·t:J~~~~:;{~~·~fq~Ii:~: del p~rticipante con la 

perspectiva del observador, del analisis 

hermenéL1tic:ci y con el analisis fL1ncionalista y 

sistémic:o, del estLldio de la integración social con el 

estL1dio de la integración sistémica" 'ª 

Apropiarse de la Teoría de Sistemas y la Teoría de la Acción 

Comunicativa para comprender la soc:iedad, es c:onstruir un 

mLlndo de vida Celaborac:ión de patrones de interpretac:iónl es 

c:omprometerse con la postLlra de Jiirgen Habermas, para quien 

" •. los proc:esos de c:onoc:imiento, que estén inextric:ablemente 

vinc:ulados a la formación de la sociedad, no pueden funcionar 

sólo como medio de reproducción de la vida: en lc1 misma 

medida determinan ellos las definiciones de esta vida" 13 

Los procesos de c:onoc:imiento que determinan las definiclones 

de esta vida se estruc:turan a partir de la c:omprensión de lo 

que significan los intereses que guian el conocimiento. 

11 He Carthy Tho1as, •La teoria Critira de Jürg~n Habereas' Ed. THnos, Hadrid 1978, 465 
ta !bid, 1 467 
'º Haberaas. Jürgen, 'Cienci; y Urnica ro~o ideologia' 1 Ed. Ternos, Hadrid 1984 1 175 



24 

El c:onocimí,ento par;a transformar, el· conoci'miento de la 

disponibilid~d .•• té~niC:.3.'di= ;réic~~o~ o~J~t~~aclo's, está signado 

:::~.·1 ;~'.;.·.~,c.:_ .•. L~.: .. ,;:t.'
0

1

_ •. ; •. cI:Jº·., .• m'.;~Pt.;-.:.~r•.:.~ten~~·s·!:1~ó~n~.·.~·17!~:~t~;~~"d;¡e.~~l···~ntird~1:~· ::~: :::,:: de. ., ~~~Tl~~it¡~~ , ~ como interés 

práctico; el cónocimiento para captar los l.l.mites de la 

propia producción de conocimiento y crítica de la nomotética, 

el develar las relaciones de dependencia y los procesos 

ideologizadores, sólo se logra a partir de un proceso en que 

el conocimiento es <:1Lttorrefle>:ión orientado hacia la 

emancipación. 

Los enfoques sistémico e histórico de la Sociología, el 

carácter funcionalista, la bt'.1sqL1eda de leyes, etc., son 

superados por la Sociología Comprensiva, que se plantea como 

la interpretación de la acción social, para ser explicada en 

SLIS causas en desarrollo y efectos, para captar las 

regularidades de la acción social y las cone>:iones de 

sentido. 

La c1cción social se considera un prodLtcto cL1ltL1ral, por 

tanto sLt estudio conformará una "Ciencia de la Cultura ••. qLte 

busca conocer los fenómenos de la vida en SLI significación 

cLtl tural" •• 

•• GalvAn D. F., Op cit., 50 
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Al ser la acción;SC.ia1::el·. ~t:iJet'ci.de .. ia .• sodolOgíá; la idea 
·~ .. · .· 

de. soi:iedad q1.1ei~~ r:tl!emp iazada'',po~i~la'Cie'teiac:ioni=s soÍ::iales • 
.,.-,.· -"' ;,- ;. ' --·:.-/,·:>-··~-~<:· -,, .·:~>'.; -~-;:·;.-: ,:~,~<-~ :'J:':f:: :-" 

.... ,_., ... _,":~·:,. i:~-~\:·~~-~ 'u"~~-;~ .. --i •. ,:,~.L-~.:-~¡:. · -,,· · 

::~ · - :_:,.. .:. · -· · -· _. .:-/: .·;. -, -,: ._ ·::~:~,~ ~'.:::~~:~:-.~~- .:''.:_~~-~:)~T:~-t~:~~_,-_ : -
A la ca-i:.e'gofÍ~ .de ácc.Í.óri .. sociar·:(condLICta~·.con sentido) se 

'. :_ · ·... . .- .. · · .. > hY:> ~::~\~~--2::}~i·~~~--;·L~~~~:/~_:;~:.~~~:->:~:~:;/:· .. .- ::.:: . 
inco1~po;-an< los d~ mL1lt~ca~1salidai;J: Ybl~iber,:tad valorati va, qL\e 

generan acti tL1des de Úpi:l '.~~f~{-~:::~,~~i:IG~o qL1e nos ayL1dan a 

crear los métodos ·de /:in~~-stigación qL1e convienen a 

nL1estr'a nL1eva representación de los hechos sociales" •• 

La comprensión entendida c:omo CAPTAR Ll'1 EIJIDEMCIA DEL SEMTIDD 

DE UMA ACTIVIDAD, es el nLlevo método de las Ciencias 

Sociales. E>tplicación comprensiva, es. para ~Jeber el método 

adec:L1ado al procesó de conocimiento de la acción social. 

Para Habermas la acción social "es Lma acción simbólicamente 

mediada 11
, la CL\al es aprehendida hermenéLlticamente, en 

patrones estrL1ctL1rales de sistemas de acción qLle se 

reprodL1cen por la acción comLlnicativa y SLIS pretensiones de 

validez tienen 

sociales" .. " 

•• GalvAn D. f, 1 Op cit., 99 
" Me Carthy, Op cit,, 4b7 

significación empi·1- ica, 11 son hechos 
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UNIDAD O DIVERSIDAD 

La sociedad como Lma únidad 17 

' 
un todo orgánico, o c:omo 

' . ,:'·'·~'". 
< RoL1s~ea~1l' · ?.se • ;: i:oÍlvierte voluntad en una 

- ,· :..:, .. . , '. ' . - ;:~;.·,· 

. generalización QL\e al .·ahist'or.i'z~~s~· ~deja ·,fÜer·a la posibilidad 
._ .. __,. -- .. ~· ·i_-:!.:,;-~-~:r.".,,,,:·-~ , -- , 

de comprender a algúiios ii21~1eos ~óciales qL1e no responden a 
: ·. ,- -- ' ... - ~ . : 

las características é:IE? '1a civilización occidental europea o 

de los paises altamente industrializados. 

A partir de la objetividad de la ciencia y el avance 

tecnológico que predomina el desarrollo económico se pretende 

homogeneizar a la sociedad en la fo·.-ma de satisfacer SLIS 

necesidades, de establecer ¡-elaciones con la naturaleza '" y 

entre los homb1-es. 19 

Los cambios de la esfera de lo económico, sobre todo lo que 

se refiere a la división del trabajo, propone nL1evas 

espec:tativas que llevan a síntomas de desintegración social 

<DL1r ~(heim > qL\e se salvan por la legitimación de la 

normatividad. 

17 'La sociedad es una unidad. No es una 1era pluralidad de individuos ni una si1ple yuxtaposición 
aec!nica de seres humanos, aunque desde luego no podría ser nada sin estos ~!timos. La sociedad es una 
organización , un sistema de relaciones Mas o 1enos definino y •as o 1enos per1anente' 
Alpert Harry, "La sociedad cooo unidad' en 'Kan, Parsons, Neber, Durkheil: 'Introducción a la 
sociologla' Ed. Quinto Sol, HMco 1985 1 IM 
•• • De ahl el rol esencial de la educación, es decir co•o las reglas de conducta que peraiten la vida en 
sociedad'. 
Salv!n Dlaz Francisco, 'Nax Weben ele1entos de sociologla', Ed. UAP-UAM, Puebla 1985, 92 
•• En las contradicciones relación social-alienación social, producción social-alienación a través de la 
tecnología, basadas en la distribución de la propiedad y del poder o deter1inadas por el estadio 
evolutivo de las fuerzas productivas 'los hoobres pierden la libertad' 
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La fragmentación de la .ri;:alidád para SLI conocimiento, 

establ~ce esqL1emas :i.deológicos'.'_qü~·si::m generali:zados a partir 

de concer~áC:i:~~~s\:e~'tí'~<l;s ~i~eri~~ sistemas sociales. El 
':... ' .,:!N•' ,·; 

sist~~a'·}~~\}iA5.o:;;I~~~{;i~ty:aúyo; :·~dqL1iere preponderancia, 

porq~I~ e~·;:,¡j~·sd~· 'dcind~ .se. impla~ta la normatividad, la 

~egf;,;~;tt'~W~~~;,.0~:~~- l~~itiin/·~or lá legislación como medio de 

unifiC:~dóri '.y ho~cigenei:zación. 
_.,_.,-

El desarrol~? económico y la participación del Estado 

construyen una falsa unificación u homogeneización porque al 

abordar los elementos del sistema sociocultural es donde se 

encuentran diferencias que establecen la diversidad entre los 

grL1pos social es. 

Las empresas trasnacionales o los acL1erdos de Estado entre 

las Naciones llevan a la desideologización de la Tecnolog!a, 

la implementación de la razón instrumental como la apariencia 

de unificación del mundo de vida. 

Es a partir del sistema socio-cultural en el que se eMpresa 

la diversidad de los grupos sociales, cuando la " realidad de 

objetos" "º qL1e cosifica, se sL1ple o complementa con el mundo 

de la sL1bjetividad •• en el que la otra r.;:1cionalidad, la 

• 0 'la realidad va a ser una realidad de objetos y el hoabre serA un objeto mAs' !Ana Hirsch 1990 J 
ª' 'El •undo de Ja subjetividad ( en donde entran por ejemplo, Jos espacios de: inti1idad, libertad, 
placer, arte, cultura, tradición, pensa1ienlo mágico, religión, etc. ) se reconoce y valora muy poco: 
sólo en Uroinos de utilidad para el mundo capitalista.' !Ana Hirsch, 1?90!. 



valorativa" •• sL1pera_·.)os paradigmas y nos introdL1ce en .el 

campo, en el 

mere cado, nos presentan· elementos qL1e fLmdamentan la 

diferenciación de las sociedades, L1na dependencia del sistema 

, económico, Llna desventaja en la estrL1ctL1ración del sistema 

político administrativo y L1na riqL1eza no legitimada del 

sistema sociocL1ltL1ral. Un mL1ndo de vida desvalorizado, qL1e se 

desvanece en la perspectiva de nL1evos valores cimentados en 

necesidades creadas. 

Las variaciones direccionales qLle se pLleden observar en el 

mLmdo de la vida, la diversidad de procesos de aprendizaje, 

las postL1ras de afirmación/negación frente a la diversidad 

de condiciones históricas, son algL1nas cLlestiones relativas a 

la dinámica evolL1tiva. 

•• 'La otra racionalidad, la valorativa 1 teorla-histórica-dialéctical, singular can respecta al 
individua e histórica en relación can una época; que se visualiza relativa y ca1biante, ha constituido 
parte de la lucha por el cambio que se ha dado en los dltiaos siglos, Ha buscado de1ostrar, que basar 
todos los !mbitos de la vida en la racionalidad pura1ente instru1ental es realmente una 'sinrazón'. !Ana 
Hirsch, 1990 ) 
•• 'Así pues a los diferentes componentes estructurales del mundo de la vida !cultura, sociedad, 
personal id ad> corresponden procesos de reproducción !reproducción cultural, integración social, 
socialización> basados en los diferentes aspectos de la acción comunicativa !entendi1iento, coordinación, 
socialización) 1 aspectos que estén enraizados en los componentes estructurales de los actos del habla 
!propo;idonal, ilocucionario, expresivo)', Kc Carthy, Op cit., 466 
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La Llnidad ·la · ·sociedad, 

la :ideología SL1pedi tada .. a 

conocimieinfo c:ie~{Úi~o. 

o 

de 

29 

SLI ·qL1eda 

la. ' Llnj_v:~rs~li~ac:ión 
homogeneiiz.á~:Í.ón 

del 
. ~< .. ::-·,--~:·; ·.'._<,;" 

.... ·:··::t:-'-:·-:-.. 1 

<~ :;::.;;,. ~'·.'::;)t~~. ú;.: ... ·· ,· 

Las relaciones soci~les~ Y;:K~}:.,~·~:~~~~~:~á~g.;[~~~~al son generadas 

por el hombre C sistema económico )}::per.o·,; est:e "mismo hombre es 
<;'¡ '. :·. - • ·-~~:i ·~-

qLl ien pL1ede modificarlas· Csi:~t¡;¡,~1.~.'·~~~;;i{ti~o) estableciendo 
: -. 1 • ~ ' :' . " • : • 

diferenciaciones espec:.í.fiC:as' entre?' los grL1pos sociales 

(sistema socio-cL1ltL1ral y acción c:omL1nicativa>. 

Los eventos sociales en nL1estro siglo, cada ve;: están más 

centrados y definidos por las decisiones políticas y la 

historia, pero Llna historia qLle constrL1yen las propias 

sociedades. 

Historia qLle se constrLlye con la necesidad de solLlcionar 

contradicciones y conflictos, " en adelante la sociedad no es 

más Lln principio de Llnidad; es el i-esL1l ta do de conf 1 ictos 

sociales y grandes orientaciones cL1ltL1rales. No es más Llna 

esencia sino Lln acontecimiento ••• Así Llna sociedad es sólo 

Llna mezcla cambiante de conflictos latentes o abiertos, de 

negor.: i ac i r.JTres, de dominación impuesta~ de violencia y 

desorden 11 e1rt 

•• 6alv!n D.F., 'Ha~ Weber ... •, 92 
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Como ~omplemento a la ~eor~a d~l_C6n~licio¡ la Teor!a de las 

Contradicci011es ~s<}~t;_~:-~~> l~s'p~~p~i~stas que_ presentan la 

:::,:::jl~\l~ii~~l~iit~~rt:~ establ•"en ~ torno • ' 

desarrollo ~é_l_ C:':'P.~~-;;)Y'.Yt!a}rácional idad técnico instrumental 

que lo sL1steiita. ta ,.vida' 'tsoéial es dominada por aparatos de 

decisión y gestión . qL1e- -.impone el modo de consumo y por . 

consiguiente la conducta social de la población. Aparecen 

contramodelos de consumo y apelan a las necesidades 

naturales, a la conservación de la naturaleza (Ecolog!al corno 

expresión de una voluntad de autonorn~a individual y de 

autogestión colectiva. 

Abordar el concepto de sociedad desde Habermas, hace 

necesaria la alusión como lo propone Mar>:, de lo que se 

denomina crisis; pero establecida desde una perspectiva de 

las Ciencias Sociales, esto es que se capte la relación entre 

integración social e integración sistémica. 

El concepto crisis, desde la perspectiva de las Ciencias 

Sociales conlleva al establecimiento de una visión dialéctica 

de la realidad donde el trabajo y l<< alienación de éste son 

la base para abordar las contradicciones del sistema social, 

establecidas en un marco de interrelaciones e interacciones 

signad;,1s por el principio de organización social donde se 
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pllede local izar el espacio de las posibilidad es de cambio 

social. 

Los principios de organiz<1ción <Haberm<1s> es·tablecen: 

- el mecanismo de aprendizaje del qlle depende el despliegue 

de las fllerzas prodL1ctivas 

determinan el campo de variación de los sistemas de 

interpretación garantizadores de la identidad 

- establecen los límites institllcionales del alimento posible 

de la capacidad de aL1togobierno. 

Es el propio principio de organización el qlle sei'íala qLlé 

sistema parcial de la sociedad tiene la primacía en la 

evolL1ción social. 

Habermas, en SLI obra PROBLEMAS DE LEGITIMACION DEL 

CAPITALISMO TARDIO establece que el principio de organización 

de las primeras etapas del Capitalismo, es la relación entre 

trabajo asalariado y capital, enraizado en el sistema de 

derecho privado, se da la valorización del capital reglllado 

por el mercado y el intercambio es el eje del autogobierno. 

Posteriormente, el principio de organización se establece a 

partir de la competencia orientada a la ganancia, 

reemplazando la acción orientada po..-- valores por una acción 

regida por el interés. Con este nuevo principio se despliegan 

las fuerzas productivas en especial las de carácter técnico. 
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El nuevo principio de organización admite sistema de valores 

universal istas pero incompatibles con el concenso. 

Los nuevos marcos referenciales que establece el mercado 

dirigido y mediado por el Estado, desplazan la acción y 

determinantes del sistema económico al político 

administrativo, en relación a individuos socializados qL1e 

interaccionan y constituyen las perspectivas del sistema 

socio-cL1ltural. 

El principio de organización, el espacio, el tiempo, que 

median una sociedad se concretan en base a tres propiedades 

universales de los sistemas de sociedad: 

"a) el intercambio de los sistemas de sociedad con SLI 

ambiente transcurren en la producción (apropiación de la 

naturaleza e>:terior > y la socialización (apropiación de la 

naturaleza interior) por medio de proferencias veritativas y 

de normas que requieren jL1stificación, es decir, por medio de 

pretensiones discursivas de validez; en ambas dimensiones, el 

desarrollo sigue modelos reconstruibles razonablemente. 

b) los sistemas de sociedad alteran sus patrones de 

normalidad de acuerdo con el estado de las fuerzas 

productivas y el grado de autonomía sistémica pero la 

variación de los patrones de normalidad esté restringida por 

una lógica del desarrollo de imégenes del mundo sobre la cual 
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carecen de inflL1encia los imperativos de la integrii:lción 

sistémica; los individLlos socializados configL1ran Lln ambiente 

interior, qlle resLtlta paradójico desde el plinto de vi~ta del 

aL1togobierno. 

c) El nivel de desarrollo de Llna sociedad se determina por l~ 

capacidad de aprendizaje in'stitL1cionalmente admitida, y en 

particLllar segl'.m qLle se diferencien," como tales, las 

cLlestiones teórico-técnicas de las précticas, y qLle se 

prodLtzcan procesos de aprendizajes discLtrsivos". 15 

LA SOCIEDAD CONTEl'/PORANEA 

Establecer las características de la sociedad actLlal, 

requiere por tanto abordar los diversos sistemas 

conforman nuestro sistema de sociedad. 

Desde el sustrato económico se considera qLle somos Ltna 

sociedad en la qLte las relaciones de los hombres se 

establecen a partir de la prodLtcción y del mercado, se 

establecen los conti-atos de compra de fLlerzas 

productivas, las relaciones entre los hombres pasan a ser 

pLlras relaciones de cambio. 

•• Habermas J, 'LegitiMación ... •, 26 
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Estas relaciones ,de. cambio· tienen caracteristica·s diferentes 

tanto en el 'capira,li~niC> l¡b~;ai (;;~;ci;~~i{~~·, •. ~.,;1: ¿~pÚál ·· 

regu l ádo ~~> cei . .)mEt}C:~~of. como ·. eri el i:~~i ~·ai"lsm6 ~ ~ardÍ~ 
::.;."e: ,<'..-' "':< ··;; ., '::,-¿:'." ~,·; . . ' .. ·. - : .· ;.;·· ... '.-. -. . . 

<inter;;eí}!=fón;:;;;:~;,;,:f't~fe:;.,;t:~dci . en las deci5;¡~~~~'.. ·'sobre . la 

producciJi~f '[:-¡;~·g ¡_;;.,~ ri~C:esidad de reproducción y pervivencia 

del si~tema capitalista. 

La prodLtcción social se realiza en un clima de e>tplotación 

que se legitima por un derecho que se fundamenta en la 

propiedad privada, la distribución desigual de la riqueza, 

generando una apropiación privilegiada. 

La apropiación privada de la riqueza pública, distribL1ción 

injusta y legitima de la riqueza socialmente producida, hace 

que las crisis se centren en los espacios socio-culturales. 

Las crisis económicas y poli tic as llegan a la ruptura a 

través del sistema socio-cL1l tural. 

Una sociedad en la que las relaciones sociales de producción 

están controladas por el Estado, propicia que la industria de 

desarrollo, la mercancía fLterza de trabajo, adquieran un 

precio político y la estructura salarial sea cuasi política, 

lo mismo que los precios impuestos reemplazan la competencia 

del mercado. 
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El desarrollo del capit«al. recL;r~e a .la integración de éste a 

la .forrna de socied~des ~~J1:Ü~ ~el!? c~~erti.1ra .i~ternacional por 

la qL1e absorben para sL1cie~~r~ollo, tecnolog!as avanzadas, 

. cL1br iendo mercados con prodl.lctos qLle no cLlbren las 

necesidades propias de cada grupo social. 

NL1estro sistema de sociedad no sólo son relaciones de 

carácter económico, sino qLle éstas· se encL1entran mediadas por 

el .Estado, por lo qL1e el sistema pol!tico administrativo ha 

adqLlirido preponderancia y es desde ah! donde se rigen los 

destinos de las sociedades. 

El sistema político-administrativo se encL1entra centralizado 

por las decisiones del estado y la actL1ación de la 

bL1rocrac ia. 

El Estado cumple con cL1atro tareas necesarias para asegL1rar 

el proceso de reprodL1cción, ejerciendo la aL1toridad pública 

en el interior del sistema de sociedad. Dichas tareas son: 

" ••• defensa de los contratos civiles (polic!a y 

magistratL1ra>, la protección del mecanismo del mercado contra 

efectos secL1ndarios aL1todestrL1ctivos <legislación de 

protección al trabajador>, el CLlmplimiento de las premisas de 

la prodL1cción en el ámbito de la organización económica en SLI 

conjunto <edL1cación pl'.lblica, medios de comLlnicación y 

transporte>, la adecL1ación del sistema de Derecho Privado a 



net:e!Sida.des CjLle SLtrg17n . del proc:i=sp: de CÍCLl~UÍac:.i.ón
~iscal, .. Derec~.0~:~ es·1:ú~Ciaf>:.de::_ 1:á:·\~~~-:¿·~:. -~.~;¡)a~{~~~-~i-~~~·¡¡··~ ª~ 

... ::·.;.:, :,-•/' ,--~'- ;_:.. ,·._:\'-· ' ..... _,.~---~ .•. -.-·¡~·.o:~--~· 
,.'·:- ,:~. -'. ·•·;· '~:._.::~ ·},;//,;~_: :,-_,_,-~:~,_::·:. ·:-·- .·:>., ;; :.;··· -.-· ~<;¿.;- ·":<·;:·.:· '/;.'.'.:.>',. 

l ~;· :;d~i¿~~>ii.Jg\;é§fü~~~¡ti~fr}~~··'' ~~:ne: ión 
-,~_< :. ~-~ - ·~· ;.·, "'·!"'_'··· ·:.~-

Se generan 
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(Derecho 

de las 

e>t igenc: ias p l anteada~_···p~~< ¡;;jJ: Estado,- tendientes al aLtmento de 
' '_ ~-:.,,-,,: 

las fuerzas productivas,-: é:al'ific:ac:ión de- los trabajadores y 

mejoramiento ~oc:ial, disolviéndose la identidad de c:lase, 

fragmentándose la c:onc:ienc:ia de c:lase <Habermas). Conciencia 

que se media·tiza y queda supeditada a la aLttoridad y que en 

algLtnas sitLtaciones actt'.1a aún contra sus propios intereses. 

Esta es la forma en qLte el estado mediatiza la acc:ión 

política de los trabajadores, los cuales reducen esta acción 

a formas cuasi democráticas de auto-organización elección 

de los dirigentes de sus sindicatos) y la elección de 

diversas instancias de lc1s estructuras que conforman el 

Estado. 

Los problemas y crisis de los sistemas económicos y político 

administrativos se desplazan poco a poco al sistema socio-

cLtl tural. 

La integración de una sociedad depende del producto final del 

sistema socio-cultural, que genera las motivaciones que 

sustentan el sistema de sociedad • 

•• !bid., 30 
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Abordar el sistema socio-::-c:ulh1ral es tomar aquel los aspec:tos 

que. legitiman un si~t~~C\.~olític:~, las imégenes del mundo, 

ideologías l~gitifu~nte,s'' .'que sustraen de la tematizac:ión y 
'·- .,.,· . 

en amen las; ac:~i~nes pl.'.lb'lico 

fr~v~s'de 
de desarrollo ec:onómic:o; las 

instancias a las c:L1ales se reproduc:e el sistema 

(educ:aciónl o süstenta una mediac:ión ideológic:a (rac:ionalidad 

instrumental> .• La c:orrelac:ión del todo y las partes (sociedad 

e indiviclL10) el mLmdo objetivo y el sL1bjetivo (costumbres, 

tradic:iones, gustos, preferenc:ias). 

El desarrollo del capital no se ha llevado a efec:to de la 

misma forma en todas las soc:ieclades, por tanto éstas, 

presentan diferenc:ias; algLmas contin1'.1an sustentando un 

patrimonio de tradic:iones en SL\ vida c:ultural, aunque sL1s 

niveles de desarrollo ec:onómico o polític:o se efectúen bajo 

la estruc:tL1ra de la modernidad. 

Existen sociedades c:on dualidad de valores, religiosos 

católicos para regir la vida personal y religiosos 

protestantes para dirigir la producción. 

Lc1 ideología burguesa en sí misma no llega a c:ubrir algunas 

espec:tativas del hombre y las sociedades. Las c:ontradicciones 

son tales que por un lado se cultiva una ilimitada fe en la 

Cienc:ia, se desarrolla el arte posaurésic:o, se incrementa el 

sistema de valores universalistas en un marco normativo 

disf1.1nc:ionétl qUE'! genera necesidades nuevas. Y en otro 
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sentido, las id~ologías .. bÜrgllesas.·· .qlle· ·vive.n de sL1 propia 
, .. '··._: '.·:>··:.' ~· 

perspectivá, .. ·no d~n· rE1spLlestá~:,;¡.,'riE12¡;¡~:J.dáde'¡; espiritllales del 

::::::o~~;~~l~tt~J~l~lf ¡~~~~~"::::d:: 1:.:::::::: 
como defensa; no cL1m.ple. •· ti.reas fLmcion•1les sino capta 

necesidades residL1.ales qL1e. no se satisfacen con el sistema de 

necesidades, la religión es interiorizada, la filosofía se 

convierte en cientificismo moral estratégico-Lttilitarista. 

El crecimiento del capitalismo ha presentado grandes 

problemas como son: la rL1ptL1ra del eqLtilibrio ecológico, la 

qlliebra de la congrLlencia del sistema de pers.onalidad 

( •1 l ienación > y carga e>:plosiva de las relaciones 

internacionales; el ·amplio desarrollo de la ciencia y la 

tecnología (neLttralmente concebidas> genera Lln alto nivel de 

indLtstrialización y empleo, las fLterzas prodLtctivas altamente 

desarrol l .;idas se convierten en L1n alto potencial de 

aniqllilamiento y destrL1cción del sL1strato natLlral de la 

sociedad mllndial. 

La edL1cación como modelo para lograr la calificación y 

di·ferenciación de las fllerzas prodL1ctivas s.e establece a 

partir de los intereses qL1e se reqLlieren en la economía y 

condicion<1det por el Estado en prácticas qLle estrL1ctL1ran al 

hombre de acL1erdo a los fines qLle se propone implementar la 

ideología de legitimación y la ideología del rendimiento. 
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El progreso ~.qlle:.se súst~nta :·en la. división entre teoría y 

:::::'º;~~,~~~~J,~~~!tif i~~~~»;J~l~:~~f';i¡:~;:::'d.~:.,::· ':: 
especiali·zación~'in'stitL1cf6nariz'árii:f6se' cada .LIJ'lº de ellos, los 

, . :, .. :· ·:.· ··.=:<:.:, :·.-;~~:~ ·-<~;\ ?:'?:.:f'.;:·~,·:·:,:'.::G/?:~;:.:~·:~:~-~?}~ :;:f'.>(::::·;·.·.-·:. ·:;:,:::.::~'.'. ... · 
cllales, legitimados por;::,/1ay;c~~\fi'cación y .diferenciación en 

el sistema edLtcativo dan\;~irgirÍ,ten.tC> a la profesión. 

Con el asociacionismo profesional <Habermas) se da comienzo a 

la fase moderna de la sociedad, el hombre s.e especializa y en 

fllnción de el lo se relaciona, el sistema cLtltLn-al se legitima 

y se establecen palitas psicológicas y condL1ctL1ales. 

El asociacionismo profesional involL1cra a los sL1jetos en el 

segllimiento del desarrollo científico, siglliendo una pauta de 

desarrollo individllal diluyendo el sentido de pertenencia con 

otros núcleos humanos. 

Lc1s profesiones como espacio sobresaliente en la sociedad 

moderna proporcionan la bt.'.lsqLteda racional del interés propio, 

en vías al desarrollo de un pensamiento utilitario, con 

intereses individllalistas. 

La sociedad actLtal cuenta con Lln suficiente nivel de 

conciencia de ella misma, por el conocimiento que es 

acLUnul ati vo, por formar parte de Ltnc1 comLtnidad abierta de la 

Ciencia que es autocorrectiva, por el uso y disfrute de una 

mejor apreciación del método qLte reformula la intuición en 
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e>:plicació.n consciente, porqL1e la fLIT)C:ión.de la .. conjetura es 

la e>tpl:i.cación y poy-,los•ei.Eirneñt8s'qÜ~·c1e1~;1á'posibilidad de ' - . . . -. . - °'' ·~- . . ' - . . . . . . ' . . -· '· , . - . -

la predicción,)ii.~acia:;;.e;cz;;;;e;;;·.~~n~/m":IYC)~ dom:i.nió de ellos. 
·-·<-~: -:.<:.,;:\'..:> \o-~:,:~;~:~ <~: 

- ·,·: ': i ,- ::·_'.;- ··-;-:;· -<.',;_,?f_./~:- ~~- .. ~;<..,:>· >> 

.. ,.- ·' '~ ;,'· <~:.~_-,:-.. :~.:~?:.~~---~~:~, ... ::·} ::; ...... _5\·~~-:~=.: ·:~ .. . /·. .: :·:.·. . ,-
Consi d ':~ ª~;,·:,LT[C5t~~:e~;i'~~:,,;>c:ic:i.:dad o el sistema socio-cultural 

como Llna 'es~~:s{~¿~ftª,i' .. ,f~~f·,se;,cJesarrolla sin alteraciones, es 

desconocer':: .íiii"6'~~l.lst.r'at'o 'húijlano. creativo pluralista que lo 

conforma, · ~ 1:,:,-~y',;:;~.¡ié~t-ei~ dialécticó que guarda, y las 
· ,-,_ -~·i:'·: :.'"i~ ... , :'r~ '~-\·--·_ ._;.·.- · 

mediaciones. qL1e>se· :Eistab'{~í::en ·y las posibilidades de cambio 

por la aparici~~ ,d~~·~tri~i~~ . 

Básicamente las 

. ::: ·_./~~:,::.: ~:~ . .:::·;.:->~::_,. 

tend¡~~~·~~ ··.·a la crisis cultL1ral afectan el 

plano de la tradición cLiltural (sistemas morales, imágenes 

del ,mLmdo, cambio es·tructural del sistema edLlcatiVo), se 

modifica la tradición y el sistema de trabajo social es 

agotado (despojamiento de coberturas de tradición), y la 

ideología burguesa es cuestionable (amenaza al privatismo 

civil, familiar y profesional>. 

Las crisis de motivación afectan y provocan: 

- el privatismo civil, que se define como la estructura de lo 

público despolitizado; por vía negativa, por falta de 

contribución a la formación de la voluntad política. 

- el privatismo profesional, familiar, marca la orientación 

hacia intereses de consumo y tiempo libre, hacia carreras 

profesionales en la competencia por el status. SLI estructLn-a 
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está en el sistema del forff!áción y .de profesionales; regL1lado 

por la· c~~~.et~:~F.i;~···:~r:L~X.{E,~Mf~f~n~o 
.. ,·:·.';.~·:< ... ,.~~ ·~\·.-x: ,"··· . ;:.:.· -.· .. :-

·. • ..•.• ::;t% ;:.~~;Í;(¡/l:.J@;:;~·i~J~!·~~;~;,¡)R,(;;'.:};:j :, .•. ' '..·. 
La conformación}de}•il'a\sé:íciedad)moderna: quiso ser di ferent.~, 

real izó f3/~.~1~~~~t~~~'.{g~¡~q#~.:,; q~;e:''f,11~~~r6n ·al desarrollo más 

amplio de · ra Eé:onom'ía ·el establecimiento de los Derechos 

Humanos y 1 a 'amplia enpresiÓn del arte. 

La estrL1ctL1ra sistémica de la sociedad debe ser comp l emen·tada 

con las relaciones de la acción comunicativa. Las relaciones 

entre los hombres son relaciones de cambio, en un ambiente de 

interrelaciones de cambio, en un ambiente de interrelaciones 

e intercomunicación con enpresiones simbólico-lingüístico con 

el fin de llegar al entendimiento y comprensión mL1tua "bajo 

las condiciones de una intersubjetividad comunicativamente 

compartida". •• 

La sociedad actual conceptl'.1a qL1e la historia se interesa por 

el encuentro crítico del pasado con el presente estructurando 

el futuro para entender que el desarrollo desigual de las 

sociedades, nos plantea una variedad de características que 

no son e>:clusivas a modelos, sino que se presentan por 

e>:istencia simultánea producto de Lma línea discontinua de 

desarrollo o por adaptación de acuerdo a concertaciones, con 

el fin de alcanzar ciertos niveles de desarrollo 

políticamente establecidos. 

"' HC Carty T., Op cit., %! 
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La pretensión de inventar el .futur:o ·a partir. de. la idea de 

planear, se considera una función necesaria' a nuestra 

sociedad, con una· nostalgia de 

- ~ .>: .. 
mejorar. í..;;·•• vida. Lo que se 

espera es una "~·.~promesa de humanismo" ... 

Asimilar la posibilidad de crisis social, dimensionar la 

acción comunicativa y SLI potencial teórico-práctico 

permitirá identificar las mediaciones que guardan un fuerte 

potencial de cambio. 

TEORIA CRITICA 

• tlo se trata de conservar el pasado, sino de realizar sus esperanzas.• Horkhaher y Adorno ., 

La sociedad como un complejo de interrelaciones e 

interacciones y la acción social <conducta con sentido) como 

prodL1cto cultural, con una dimensión multicausal, que se 

explicita simbólicamente por la competencia comunicativa, 

plantea el carácter dialéctico de las mediaciones que 

expresan un movimiento permanente y la posibilidad de cambios 

o transformaciones. 

Una de las tareas centrales del marxismo es el impulso del 

au Babas R., 'J, Haber1as: do1inio técnico y co1unidad lingüística•, Ed. Ariel la.Ed. 1 Barcelona 1980 1 

315 
•• Horkhei~er H. y Adorno T. 1 "Dialéctica del lluainisoo', Ed. Sudaoericana, Buenos Aires !989 1 !! 
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cambio, social'. Man: estableció en SL\ Tesis, ú sobre Feuerbach 

" Los·.filósof~s ~;;~.h~;h<hi2hc/.~~s ~'i:,~ i~tei:-p; .. ·~t:ar de diversos 
-; ;,,,, ". -·. 

modos el '•rrb~h~;>•:'.~< p;~;~,~F ;d;,,,;:.rc:i'·;;(.qi.1~> .se trat<:1 es de 

transfor;~·~.~ l_o"~</ •. :.\·L~: ·p~s~b,i"Údad', d~l·~· ~i\~b,~b se argLtmenta desde 

la.· ·polé~~~:á j'd~J: l·;~: ·pf~):l~, ~:~ · ·~i .Zi:p~l protagónico del 
. ;; ·; ,_~V•¡, '', :~. :'~:- ~,:·~~:-::> ; ,':,~ .. ·. : ,' . - -

proiErt:á'dáciíi~ :. · 
'' .... , .. , .... · 

Lcis ai'los" ochenta y noventa de nLtestro 

siglo, han manifestado una drésticá transformación por la que 

desfila una Perestroica, la ca.í.da del Mui-o de Ber l .í.n, la 

desaparición. de la URSS, la lucha fratricida cimentada en 

problemas étnico-religiosos, la desintegración de naciones 

por acendrados racismos, la descomunal imposición de la ONU 

como Coalición de paises con múltiples intereses sobre paises 

a los que se limita en su desarrollo. 

La transformación que presenciamos en los ai'los noventa de 

nuestro siglo, ha desconf igurado perspectivas de cambios 

sociales y manifiestan como en los periodos de posguerra el 

qLtiebre de valores, la pérdi.da de Ol-ientación y fundamento de 

la necesidad d•l cambio social, la racionalidad que mueve las 

transformaciones en Eui-opa del Este y el fortalecimiento del 

neol.iberalismo que consolida a Ltn capit<:1lismo que nos hace 

sentir fatalmente vencidos, sin perspectiva o posibilidad de 

cambio cuando la gran promesa histórica (socialismo, 

comunismo), se ha desdibujado. 

• 0 Han Carlos y Engels Federico, 'Obras Escogidas' 1 lo•o 1 Ed. Progreso, Hose~ 19731 10 
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La sociedad. moderna c.omparte, el ethos de la racionalidad . . . 
·técnica Llna qlle · sllsteinta l.a ciencia posi ti v.a :Y ... funciámenta 

perspe~Üv~> social basada· en el desarrolló,:def·.k:pita'.l/ con 

Llna .rac'ibn'a.lidad dialéctica -''' .,,, ,,.·c;,c.:• .... 

fL1nda~e~1:.~.};~;~·~i1:~f{t},'.Mt~~:;~;tt:%\~t\1.~M~ 
His{ó~ic~; pero es el ethos de · la:>:radórial.fdadt/te~nic:a 

qllien X¿~ la perspectiva de la organizaÚó~.'~~~;~~f?(t"J~: ' 

,._, _'.'?~::·»,::·;~~~ '·::",;:. 

En eist.a perspectiva nos interrogamos con AdO;ii'éi';V Ho,rl:haimer 

por qLlé 1 a hLlmanidad, en }Ligar de e~~>~:;:·:~~ Lln estado 

verdaderamente humano, desembocó en Lln nLlevo género de 

barbarie".•• 

Esta interrogante es el motivo central del trabajo de los 

aL1tores mencionados, a la qL1e dieron Llna respLlesta en 

Dialéctica de la IlLlstración y se c:onstitL1ye en Lino de los 

ejes de la Teoria Social a la qlle dan cuerpo y es conocida 

como Escllela de FrankfLlrt. 

La Teor ia critica nació del diálogo con la real id ad, del 

compromiso moral poi- establecer Lln proyecto emancipador de 

liberación hLlmana. A la predicción de la ciencia positiva, se 

propone la negatividad de la teoria critica, es Llna denL1ncia 

de la injL1sticia social, sLI sentido antideterminista, rechaza 

el papel protagónico de la clase proletaria y que por este 

sólo hecho genere por si misma las interpretaciones mas 

correctas o científicas" 

.. !bid., 7 
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La Escuela de franftfurt, establéce ·como problemática central 

" ••• la raC:ionali'daÍ:l.del',siglo;xx~ la sociedad de masas y la 

destn1cciÓn·· Í:lei la1 ~at:i:;r~1E?''i:á·i•~ 

.·. : .. ·•::; ;:~(,,:('.:;1~:-~~1·~~":/&:,;{;r:~;::: ·~·~ '.·· ... · .. 
Fr iedman cdefine:que;••la-\ E~cL¡ela. de· F.ranftfurt argL1menta que han 

s.ido 16-; ¡~!~-f.;~-i~1{{~,~~~«'~i~}~-{~¿;;,_~:l ;proletariado quienes han 

pro~ovibo.·~'.-'.i~~f;;•9¡{b~lvrif~?~v1''b~gi¡~~·;.~f:~iales -
intelectual~~ enUnCian. el 

radicales. Son }CtS 

carácter pragmático, 

Lit i l j_ t ar l.sta; 
. ~. . . .·' '. ·. ' 

burgL1és, la perspectiva 
• l':' ~ •• :' .· -~/: 

objeti,/a, Y. ·i:eL1tr~l_;'.cíe\,1a} i:'.ieiné:ia que sustenta sL1 hacer y qL1e 

lo hace indiferente ~l dolor humano. 

La esc1.1ela de franftfurt es un esfL1erzo de carácter psico-

sociológico al tratar de "comprender la crisis de la 

modernidad""; filosófico político, al comprometerse con la 

investigación que demarcará cuáles son las fuerzas sociales 

que definen el tipO de hombre que se manifiesta en nuestro 

siglo, y cómo en el pasado se pierde la capacidad de 

refle>:ión y con ella la justicia, su política versa sobre 

fLmdamentar y establecer principios más bien que procesos de 

la efectividad. " 

•• Friedaan George, 'La 1ilosofla polltica de la Escuela de Frankfurt', Ed. Fondo de Cultura Econó1ica, 
México 1986, 15 
33 !bid.' !B 
" !bid., IB 
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La Teoría . Cdtica qúe . afrÓntando ·la práctica legitimada del . - . . : . . . . . ... · .. ·. . -:. . '" - - ~ .. ~- -'.: .. : .. " '" - -':· 

positivismo ifL;ndam.;i~fo de~):;"'·Ídeóldgia'.ciei SigÍo xi){ insta' 

. ;~;~~:~;:,~r~i~~~~~~ilf l!~;:~~~~~l:I~~~=~·~~ 
1- .·:.:·:,.,_,_. ···- ¿:_;;:;R-:f~?~-:~:~··r ~:·_.:. 

gen~ral~~,·~g~'.~3~~&t~ift'.' . •¡,,;_,;,.;;·,; .. podían servir para 

rea.l izar··.· p),:edicciories;<y/:i;sieinpre que fuese posible manipL1l ar . ·. --.·.,· ·>~-.·· ,-.·:·· -~:s'.:~ "'!-.: .. -. ·.'.-~. ,-__ .. " 

variab1 es: '.áéleC:üa '.\'~S¡,;i::it:ar Lln estado de cosas qLle se 

cón~id~r~s~·:~~·g~~~;{~;~Jrf;~·~e redL1ce a un problema de técnica el 

sentido. de 
- --.. .' > '.,· 

considerando 

_lo ,P~,~ctico, 

racional a 

y a 

lo 

una ambigüedad SLI finalidad, 

qL1e se apega al pensamiento 

ci~ntífico .olvidando los aspectos éticos, valorativos y 

críticos. 

La reconsideración de la relación entre teoría y lo préctico 

caracteriza a la escuela de Frankfu.rt, en base a que si el 

positivismo trató de rescatar a las ciencias de la filosofía, 

era necesario rescatar a las ciencias sociales del dominio de 

las ciencias naturales. 

La ciencia es L1na de las formas de conocimiento y no la única 

por la qL1e se otorgaré SLI validez, ya que ésta dependeré de 

los intereses constitutivos de los saberes qLle dan sentido, 

legitimación y orientación al conocimiento puesto qLle SLI 

•• Carr N.y r.euis S., 'Teoría Crítica de la enseñanza•, 
Ed. Hartlnez Roca, Barcelona 19881 145 
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naturaleza es. "'." ·priori" ·en el sentido qúe· .. • son·. presüpuestos 

de CLlalquier aé:to cogn~sé:ltiVO' y;por'. l~s·1cLlales .• "· puede ser ·.· .. · <• ...• _. ,,.-: - ·.· .. • .:. í. · .. ·. ,• . ' . <-· .·.,'. -... 
consti tL1i~a}\~ • 'rka lici~_d) y(~ri::.~2f ¿\'a::~'c:if;'r~\'eí'J. a;,~-. 

;, · .. - ,. ··'. '.'-~·. - :' ' . ~- - ~,_ .. , '!(;;::' "~ ::'-;: ... ~ ::.?·,. ·;·~:,:::_,··;: ·- ~_'";; . 

. ... . '\] ;:¡ r/ ' " f.'f1'!:',;,,:.i;/::¡;~;;,f;···: ;,V• 
La Teo¡'.La :. de- .16i5}Íri'1:,t?'~~~~~ ¿~~~t'itüti'vó'S' de los 

presenta las .. c6nciid~¿ne~[~l?'a ~~~~~~~l;\-f~i~grc1do 
Saberes, 

el carácter 

Se busca 1 a e>:pl icación del mundo que nos rodea, de 1 a 

naturaleza con el fin de transformarla en beneficio del 

hombre a través del trabajo, por tanto, se requiere de una 

perspectiva instrL1mental para lograrlo. Se constituye el 

cuerpo de conocimientos, de explicaciones, de la Ciencia y el 

espacio de técnicas e instrumentos por los que se interviene 

en la naturaleza y conforman el Interés Técnico. 

El Interés Préctico tiene como finalidad establecer o mejorar 

las relaciones entre los hombres por lo qL1e se hace necesario 

la comprensión e interpretación de lo simbólicamente 

estructurado, de los significados sociales constitutivos de 

la realidad social esto es de la acción comunicativa 

El interés técnico corno el interés práctico se desarrollan en 

tanto una serie de mediaciones alienantes se lo permiten, por 

lo que el Interés Emancipador es un medio de conscientización 

que permite e=.tructurar la CIENCIA SOCIAL CRITICA que 

34 !bid., 147 
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delimite las condiciones alienantes, los aspectos que generan 

frustración, los espacios de represión, cómo los hombres no 

lognrn sus reales. aspiraciones, cómo se modifican sus reales . '.·.· -

intereses, ,Y .C::·ó~~(pc:iclrán •ser· eliminadas. dichas condiciones. 
' "'·' ... ,.·-

: :"·<~-::~'.i\;·'.·~:,~'._':f:. :,:,-=:-·'.;!·:-i , (' 
- ~~·::. . -~~~~;'\~;-;- ·' ---~ ~ \. ~; 

::·:::~:::~;~!Jl~~f ;f~~·;•.;;:,":~,~~~·:::" º::,:::.:::·:: 
los procesos· .•'••.y ;··~6,nC)' será posible corregirlos, la 

interpretac.ión de'•,i'~s significados y sentidos que permitan 

construir. una· critica que problematice la vida social y se 

reconstruyan críticamente las posibilidades y los deseos de 

emancipación, esto es la critica ideológica. 

A lét critica ideológica que plantea Mar>: y por la qL1e se 

intenta encontrar las limitaciones de formas de vida social 

por las que se dominan a los pueblos, se niega la vida 

satisfactoria de mLlchos a costa de los intereses de unos 

pocos, Habermas incorpora el METODD DEL AUTDAMALISIS como 

recurso paia detectar los procesos autoformativos del sujeto 

que en una autorrefle>:ión critica le permitan emanciparse de 

las ilusiones ideológicas qLle le permiten preservar y dar 

continuidad a un orden social ajeno. 

Con Habermas, la Teoría Critica de la Sociedad se enriquece, 

incorporando además la Teoría de la Competencia Comunicativa, 

qL1e es Lma teoría ético:< de la autorrealización establecida en 

una verdad concensuada que es racional por contener una 11 
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situación ideal de habla que ·demanda· una· forma democrática 

de discL1sióri pl'.1blica que admita '~1 f~Lljo~'libre de las ideas y 
' - . ._ . . ·-,, ·· .. · : 

de los argümentos y que garantice qLle ios participantes van a 

verse libres de ame~az~s dj~-~~min~~i~n~ manipulación y 

control " 37 

La Teoría Critica de, la·;Sci'~.i.ed~'ci·:O• ·se enriquece con 
·--;:''._::;·: nuevas 

categor ias y 'teor .ías ;~:Li~·'.,;~~fllliten 1 a constn1cción de la 

Ciencia Social Cr.iti.'~~\,;;,,[·:.CI:~~~ p~ra Habermas es un proceso 

social co;ntliTl~ i-á'. dolab~ración en el proceso de la 

critica con la voiLtntad política de actuar para superar las 

contradicciones de la acción social y de las instituciones 

sociales en cL1anto a SLI racionalidad y jL1sticia"••. Es una 

integración de teoría y praxis en los momentos reflexivos y 

de acción social, es un proceso dialéctico de reflexión, 

ilustración y lucha política en vías a la emancipación. 

Por la reflexión se establece la fLmción de la Ciencia Social 

Critica ele formación y generalización de teoremas· críticos 

que sean capaces de soportar Lm discurso científico. Una 

segunda 'fLmción es la de organizar los procesos de 

ilustración en los que los teoremas críticos serán aplicados, 

es la organización de los procesos del aprendizaje grupal, es 

una actividad social, humana y política qLle reqL1iere de los 

37 !bid., 155 
•• El cotproliso de Ja escuela de Frankfurt o Teoría Crltica de la sociedad, se estableció en la 
funda1entación de Jos principios, en Ja denuncia de los Jl1ites de Ja ilustración, y no tanto en la 
efectividad de sus acciones. Su intención fue educar a los hijos de los burgueses IFried1anJ. 
39 !bid.' J57 
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participantes qLte se compr;imetan ·~ tom;;1r . las prec:aLtci~:mes 

pertinentes y genei-en.:·e1· c'."mpo,· Pt't)i:i~c·,i9.•para: .. :Ltna·· aín~lia. 

comllnicC\c i6n .1 .i.~;e' d~;~6r:J~.; t:oai:c:i.'ón:·.La teri:e·iCl.Cr~lnd~~·es ·.1 ª 
~ ... ~ '.\: "•., •: >:-.:,~.(. o'•·' ,•.;-,,' .. ,,,.,••":.:e•.~• •.t. '.'" 

::::~:~j~~~~~~tii~~J~~lti~iit~1~~:~:!1~=:~::::: 
para .1a.:accióri':'.de: .. ,.1os>1 par:.t·icipa.ntes• esté ::.fLtndamentado en Sll 

partic±p~~i¿~ ·~dt~-;~~C'.'.i~: :;:\f;·'/~;~~~~~\··~~cional, abierto y 
····-.;- ,l~f.: 

democrático. · / :;,, ... ·· 

-- .. • _, 

La constrllc~i6ry' y' i-~~onstr~1cdirini~el' conocimiento así como la 

participación activa en la c·onstrücción de la practica, 

plan-tea Ltna episteme constrLtctivista; es Ltna teoría del 

conocimiento qlle se vincllla a la práctica. QL1ien constrllye y 

elabora el conocimiento es el mismo sLtjeto que constrLtye el 

proceso por el qLte se compromete a una acción determinada. 

La Ciencia Social Crítica, aborda llna perspectiva teórico-

metodológica y político-estratégica (Ibáñez, 1978). 

Además de la crítica a los fLtndamentos epistemológicos, 

aplicó Ltn correctivo cul tLtra 1 y psico-soc ial al mar>:ismo 

clásico, realzando la dimensión simbólico-comunicativa, 

definiendo lo determinativo-material y lo aLttodeterminativo 

del movimiento soc:ial, elaborando la defensa de los elementos 

cualitativos y utópicos, acentuando el énfasis en el campo de 

las mediaciones intersubjetivas como par·te de la realidad.~º 

'ºRodríguez lbañei Jose E.,• Teorla Crltira v soriologla', Ed, Siglo XXI, ttadrid 1978, e 
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En síntesis .las características :de la Ciencia· Soci.al Crítica 

subsumen .las propL1estas,d~ la.T~or;la,Cr;ít~ca de la 'Sociedad, 
. . ' .; ' '• < :•·,".;,\.c ·~"--'·_:' .. · .. -:: ' ~· 

:::::::j~1~tf ~0~~j~~~t~~~~1~~i!~~Í~~tt~r::E:,::::: 
··-t:?·:.:'i:~:·;s>· .·.:,: ~ 

'~-~·;-;-:,_:\· '·.~~,: .,:..,:,··,-. 
El recha:i:o a la. posición posltlvisÜi de racionalidad, 

. ·;•''. -

objetividad y verd~d, concibiendo a l• verdad corno histórica 

y socialmente determinada. El interés no es técnico, sino 

emancipador 

- La ciencia social crltica depende de las interpretaciones 

de los sujetos sobre los significados , sus proposiciones se 

fundamentan en el lenguaje y la eMperiencia de una comunidad 

autorrefleMiYa rompiendo con el principio de fragmentación, 

1<1 separación radical entre sujeto-objeto, lo global y/o 

particular, lo pt'.1blico y lo privado, considerándo:.e como 

momentos en tensión de un devenir 

Los procesos de autorrefle>:ión (ilL1stración) tienen el 

propósito de definir las ideétS e interpretaciones 

ideológicamente determinadas o prodL1cto de procesos 

distorsionados que se presentan en un todo dialéctico 

Ctotalidad articulada dialécticamente) 
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- Se utiliza el método crítico como un instrumento .de apoyo 

para abordar los elementos que .no pueden· S'e~ coritrolados por 
.· ·- . '; . '. -)- ~: ' . 

limitan i' en ''lo' p~r~o~~l y 'generan 
'.;.:'.·.".<J:~·,';';_:,_? .';·J·.-· --,. 

frustración y limitan e1 c·ambi0:'°·-~0Ci~"1··~-·~·~-~-.:·.·:· .-;:::,:·,¡;:~ 

- L• "'""º'' .so¿i,1 á;~i~~,~~~jJJ!{~~,l~~tído .· mo;ol > Y• 

qL1e propórcio'na los eÍe_ri;ci.rit_o~f práctié:ps;;p§lr:a. reconocer las 

condÚiones li~i1:~r\te~ .y :i~;~ .~jf'!i~~':}/~~\·~~~ar . sus. propios 

los participantes y los 

problemas y eliminen' sus frústr,a2:io}ie5;:•• 

" Carr N. y 1:euis, Op cit., !62 



MODERNIDAD y 

PUNTO DE PARTIDA 

El hecho de que nL1estra 
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HODERN:IZACION 

'Paradoja de sieapre, 
los de abajo no pueden construir su futuro 

sin considerarlo desde su pasado, 
ese que va a ser destruido y arrasado' 

Adolfo 6illy 

sociedad sea una instancia 

contradictoria, prometedora del desarrollo del hombre, pero 

al mismo tiempo lllgar de dominio, remite a la búsqueda de 

elementos qlle nos permitan comprender esta contradicción. 

Nos encontramos inmersos en una serie de relaciones 

establecidas desde estrL1ctL1ras qL1e delimitan y controlan el 

hacer hllmano, sistemas sociales y mllndos de vida qlle se 

enfrentan y del que sólo Lmo se legitima y es el qL1e se 

reconoce como tal. 

Sistemas sociales que devienen en tecnologías de 

planificación y control de las sociedade!:., frente al fracaso 

de proyectos utópicos qlle la política no plldo sostener. 

De=.arrollo científico por el que se domina la natl.1raleza 

hasta destrozar 1 a y hacer la desaparecer, dominio que no tiene 



l.imites hasta qLle las consecL1encias se revierten contra el 

propio hombre. 

Modelos teóricos qLle .nos ·''emfrentan. ··~ ·pesimist.as visiones del 

mLmdo o bien perspectiva~ de 

espei-ama, posibilidades.cie' éstclt:ílé~er el diálogo entre los 
,, 

hombres y la periópeC:tiva dé QL\e se pLlede bL1scar el 

cL1mplimiento de Lln proyec,to qLle fLle L1na esperanza, qLle fLle 

Llna perspectiva, qLle orientó el hacer del hombre. 

BúsqL1eda de la razón de ser, jL1stificación de estas 

contradicciones forman parte del espíritL1 del mLlndo qL1e 

vivimos." Somos prodL1cto de la aL1toconciencia de la sociedad, 

de sL\ libertad, de SLI decisión de ser." 

•• ' Kant .. , instaura la razón como tribunal supreM ante el que ha de justificarse todo lo que en 
general se presente con la pretensión de ser válido', Haber1as Jürgen, 'El discurso Filosófico de la 
1odernidad', Ed. Taurus, Hadrid 1989, 31 
•• ' una 1odernidad que se ha desprendido de todo modelo, abierta al futuro, deseosa de innovaciones, 
sólo puede extraer sus criterios de sí 1is1a. Co10 dnica fuente de lo nor1ativo se ofrece el principio de 
la subjetividad, que brota de la propia conciencia histórica de la 1odernidad. la filosofía de la 
reflexión, que parte del hecho básico de la autoconciencia, trae ese principio a concepto. Pero a la 
facultad de la reflexión, cuando se vuelve sobre sl 1is1a , se revela ta1bién lo negativo de una 
subjetividad autonoaiiada, puesta como absoluto. De ahí que la racionalidad del intelecto lverstandl, que 
la 1odernidad sabe que es propiedad y posesión suya y que es el dnico vlnéulo que la 1odernidad reconoce, 
haya de ampliarse a sl 1isma a razón lvernunftl, siguiendo la huellas de la dialéctica d e la 
Ilustración. Pero al elevarse a saber absoluto la razón acaba adoptando una forma tan avasalladora, que 
no solaeente resuelve el proble1a inicial de un autocercioraaiento de la aodernidad sino que lo resuelve 
de1asiado bien ; la pregunta por Ja genuina autotoMprensión de la aodernidad se desvanece en una irónica 
carcajada de la razón, Pues la razón ocupa ahora el lugar de un destino y"sabe que todo atontecer que 
pueda tener algdn signi1itado esencial está ya decidido. De esta forma la filosofía de Hegel sólo logra 
satisfacer la necesidad de autofunda~entatión que aqueja a la oodernidad al precio de una devaluación de 
Ja actualidad y de una neutraliiatión de la rrltira. Al rabo, la filosofía priva a la actualidad de su 
peso, destruye el interés por ella y le deniega su vocación de innovación autocrltira. los proble.as de 
la época pierden el rango de provocaciones, pues la filosofía que está a la altura de la época, los ha 
privado de su significado.' !bid., 58-59 
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La modernidad qL1e va más allá de definir Lm· ·l.:l.mite en el 

tiempo, L1n alto la. historia •• 
' tiempo · nLlevo, nLlevas 

formas de pensar, nL1e:.;.:as formas de ser, nL1evas formas de 

compromiso social>:. de··: nLlevas reglas para las relaciones en 
... 

base a LIT! poder secular .. ; de esperanzas soñadas. 

La modernidad como LIT! proyecto de 1 ibertad, como Lma 

perspectiva de emancipación qLte cristaliza los sLteños de los 

hombres de la IlL1stración, qL1e aspiran a controlar a la 

natL1raleza, a hacer del hombre capaz de decidir su propio 

fL1tL1ro, de desarrollar SLIS sentimientos aspiraciones y 

deseos. 

Este proyecto histórico-social que rige la vida de los 

hombres al hacerse concreción deviene no en libertad, sino en 

dominio, se domina la natL1raleza, se domina la metafísica, se 

domina a los poderes hipostasiados en las relaciones entre 

los hombres, las aspiraciones se racionalizan~ los 

sentimientos se limitan y los deseos se controlan. 

La modernidad desaparece, para sL1rgir el proceso de 

modernización qLle parcializa, tecnifica, hace racional al 

•• La oodernidad adquiere conciencia de sJ aisma co10 época histórica, co10 proble1a histórico que se 
separa de la antigüedad, que roape con el pasado y que crea o elabora su propia noraatividad. !Habermas, 
J. 19891 
•• Hegel utiliza et concepto de ~odernidad contextuado históricamente en torno al siglo XIX , siendo 
punto de partida el 1500 1 lecha Hlite de la edad aedia y la edad Koderna, los aconteci1ientos oodernos 
se relacionan con el decubri•iento del Huevo Hundo, ta nueva postura del ho~bre en Ja cultura con el 
Renaci1iento y !rente al poder y la autoridad con la Reforoa. !Haberoas J. 19891 
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proc:eso ·de cambio, .l~ .. moder.niz;,._ción modifica el tiempo, el 

espacio, 

La y la ·positividad de la 

modernización 

el Llniverso·, 

g~!l.~r,,C\!~) ~sl~~:~s for.iias de estar vivir y sentir 

y . sLirg~rl • .n'~1evos fenómenos de c:onoc:imiento de 
·,,;-

relaciones con la· n~tLlraleza, y se presenta el fenómeno del 

modernismo. 

Modernidad, modernización, y modernismo, se c:onforman c:omo 

tres pLlntos de vista, para relac:ionarnos en la soc:iedad 

moderno;,, lo qL1e. podía considerarse un proyec:to ahora es una 

L1topía, el proceso transformado en perspectiva y la 

resistencia y oposición cosificada y tec:nific:ada. 

La modernidad como LITI proyecto de ernanc:ipac:ión qL1e da origen 

a dos propL1estas soc:iales, el capitalismo y el socialismo qL1e 

han devenido en desilL1sión y deE.enc:anto, en descrédito y en 

impotenc:ia qL1e originan nL1evas postL1ras asignadas c:omo post, 

posmodernida1j, posmodernismo, pero que no presentan 

perspectivas, no hay alternativas, no hay ilL1siones, no hay 

deseos, no hay L1topía. 

En esta dimensión, en L1na aL1to1-refle>:ión qL1e lleve a la 

crític:;;;, de la modernidad, e.e plantea la propL1esta de 

considerar a la MODERNIDAD COMO UN PROYECTO INCONCLUSO, antes 

qu~ el fracaso de la IT\is1na. 
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¿Qué fLtndamenta 

como 

pensar de 

de ejercer y concebir el 

poder CEst•do moderno y democracia>, perspectivas de dominio 

de la naturaleza (ciencia y tecnología) y formas libres de 

expresión individual (moral, arte, conciencia). 

t•Jo podemos renunciar a ser constructores de nuestro futL1ro, 

ya no estamos supeditados a perspectivas metaf !sicas; no 

podemos olvidar que nuestra habilidad se ha conjugado con la 

naturaleza y la hemos modificado, el dominio dialéctico entre 

hombre y naturaleza se ha revertido en dominio del hombre y 

deterioro de la naturaleza, agresivo a la supervivencia del 

hombre; y la intercalación del hombre con el hombre se rige 

por una r·acionalidad técnica que lo hace más eficiente y 

menos humano. 

Las contradicciones de la modernidad se e>:plican por los 

avatares del proceso para hacerla realidad, el proceso de 

modernización tomó sus propios rumbos, fijó sus metas, 

estableció las reglas del juego y la modernidacl se trastocó 
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en modernización qLle propicia Lm movimiento de resistencia, 

el modernismo. 

LA /'IODERNIDAD 

La modernidad se entiende como época de contraste con lo 

antigLlo, con lo pasado, con visión de futL1fo, es el TIEMPO 

modificado, qL1e exige renovación continua, hacia el cambio, 

hacia la modificación esto es en Lm MOVIMIENTO, en Lm 

progreso continuo y qLle la hace siempre perecedera.•• 

La modernidad como proyecto histórico de emancipación social 

es conciencia de Llna nL1eva época, es la nLleva racionalidad 

qLle enriqLlece la vida cotidiana, que organiza la vida social 

y le da sentido en la qL1e el hombre se hace dueRo de s! mismo 

y de SL\ destino, en que surge la sL1bjetividad." 

La subjetividad que es conciencia de la pecLlliaridad de cada 

sL1jeto (individualismo), de pensarse a s! mismo (propia 

filosof!éd como ser autónomo qL1e decide su pi-opio hacer· 

(autonom!o1 en la acción) que hace valer sus pretensiones y es 

•• 'En la 1odernidad, no ilporta la fecha en que la dateaos, se produce sie1pre un sacudiliento de la 
fe, y co10 consecuencia, por así decirlo, del descubrimiento de cuén poco real es la realidad. ' Picó 
Josep, 'Hodernidad y Posmodernidad', Alianza Editorial, Nadrid !9BB, !H 
., 'En téninos generales Hegel ve caracterizada la edad aoderna por un aodo de relación del sujeto 
consigo 1is10, que el denomina SUBJETIVIDAD: 'el principio del aundo reciente en general la libertad de 
la subjetividad, el que puedan desarrollar.e, el que se reconozca su derecho a todos los aspectos 
esenciales que estén presentes en la totalidad espiritual. Cuando Hegel caracteriza la fisono1ía de la 
edad 1oderna lo del ~undo •odernol 1 ei.plica Ja subjetividad por la libertad y la reflexión: • la grandeza 
de nuestro tieapo consiste en que se reconoce la libertad, la propiedad del esplritu de estar en si cabe 
sí' Haberaas J., 'El discurso 1ilosófico ... •, 29 
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capaz de justificar cualquier cosa por s! mismo (derecho de 

cr!tica>. 

' ' 

Subjeti~i~l~d :·Y:,aLrtoconciencia son dos de las. caract'er!st.:cas 

Para el des~rronci''cl'e la.'coni:ienda del tiem;:.o y del sí mismo 

se hace necesario el:··p,l~~:~ea~ien::o: de Lma ·nueva r.acionalidad, 

de unC1 garantía je libre desarrollo •• por tanto la 

moder:iidad genera sus conceptos morales en base a la LIBERTAD 

SUBJETIVA de los individuos, del derecho del individuo a 

captar validez de su hacer, de alcanzar sus propios objetivos 

en armon!a con los otros. 

Racionalidad y libertad, dos de las metas de la modernidad, 

que estructuran la sociedad moderna creando la sociedad civil 

en la que cada sujeto es fin en sí mismo, de la 

estructuración de los intereses particulares (esfera de lo 

privado). 

UnC1 sociedad civil, con c;;1rácter s.ecular establece en lo 

jurídico los derechos del hombre y el código de Mapoleón, 

•• 'Hegel no es el prber filósofa que pertenece a la época ooderna, pero es el primero para el que la 
1odernidad se torna problema. En su teoría se hace por primera vez visible la constelación conceptual 
entre modernidad, conciencia del tieopo y racionalidad. Hegel acaba rompiendo al cabo esa constelación 
porque la racionalidad levantada a esplritu absoluto neutraliza las condiciones bajo las que la 
1odernidad tomó conciencia de sl 1is1a. Pero con ello Hegel no solventó el proble1a del 
autocercioramiento de la 1odernidad. Para la época que sigue a Hegel la 1oraleia de todo ello es que para 
poder en general tener la posibilidad de seguir elaborando este teaa es 1enester articular el concepto de 
razón en términos 1ucho oas r1odestos.' !bid., 60 
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haciendo valer el principio d.e la libertad de la volL\ntad, 

es·tablei:iendo'los,reqL1isitc:¡s de l.a i¡1e'mocracia <esfera de lo 

público> .q~;e. iici~e~ é f~1nd~lll~n~éi del .Esrnoo.•• 
':;.; -~ ~- ' '/\· :-.:.: -.::-:¡:_·.,_-. ,'. 

'.~·,<.:_:~. -. : . .... ·,:·,; .,.,;.-.,.,.-.: 

El Estado es· el· me~i~\:i6;.··.f1t:~~:; lós sL\bsistemas económico, 

político· y L\n soci6:_i:Líii;~;;,;r,i,':. (esfera de lo pt'.lblicol qL\e 

tienen como 
•;i'. 

final.idad · •e;t;~ Í:Íonlinio de la natL\raleza y 

organización del honibreí~······' 

El proyecto de ." .... escribe Habermas, es el 

mismo que el de la IlL\st;·~:~ión: desarrollar las esferas. de la 

ciencié1, la moralidad ·v .. el arte de acL\erdo con SL\ lógica 

interna 11 u 

El desarrollo de la ciencia tiene como finalidad elaborar el 

sL\stento del social económico, la moralidad presenta los 

elementos bésicos para el político (entendido en sL\ parte 

jurídica) y el arte qL\e sL\stentaré las acciones del socio-

cL1ltL1ral. 

•• 'el 1oderno estado europeo es posible no solo porque existe un aparato polltito leifrcito, fuerza 
policial, burocracia) sino porque hay una sociedad civil, secular y no eclesiAstica que posibilita la 
edstencia del estado, proporcionAndole algo que gobernar, llenAndolo con ·su producción econOlica, 
cultural, social e intelectual creada por los hoobres' Foster Ha! et al, 'La posoodernidad' Ed. Y.airós, 
Barcelona 1986, 213 
•• 'Para la razón ilustrada burguesa, que nace de la lucha contra el estado absoluto, la 1odernidad es la 
salida del hombre de su madurez, la llegada a su .ayorla de edad, una filosofla que recla1a la libertad 
individual y el derecho a la igualdad ante la ley contra la opresión esta1ental, Su tarea es la de 
construir un 1undo inteligible, donde la razón institucionalice el juego d e las fuerzas políticas, 
económicas y sociales en base al libre contrato entre seres iguales. El estado solo tendrA un papel de 
Arbitro conciliador entre el interés particular y el uniYersal, Asl la razón irA constru·iendo a través 
de la historia el proceso eoancipador de la hu•anidad, conjugando libertad y necesidad' Picó J., Op cit., 
15. 
•• Foster Ha!, Op cit., B 



61 

La fragmentacj,ón 

modernidad •. 

se presenta como c:a·r<:1cterística de la 

Los p~n·~~~~~B~ ~~l)~Llmini~mo,coñt~ban .c:on 
0
qLie ~C\,cienc:ia y 

el al~t~ ,· .. j,~~~f~ry !.ª~ff;éi;ic ~.~o'.: la éomprensión ~·~r •. mLtrldo . y del 

indi .. )ÚJú'i:i ,·':,i:í~ii{fnadl5/í•·1~' .~atl.írii\ i•~JÜ;'"~~;~·~~::A~t+ ;:~¡.; .. progreso 

moral ···.··Y··ia ··.:(~1!5tiC:i~···.•,.·de: las ;··i~~~~>{~~ci~ne~'. ~ '/{!~ if~ii~id.;id de 

los ser~s hllfllanos. El siglo h·~ade;;mo~t;~dt:\ró'!2\h~·trário. 
La cienci<:1 la moral y el arte .han terminado aislados y 

tratados por los especialistas.~ 

Se pllede hablar de Llna modernidad social en el sL1bsistema 

político •3. , Ltna modernidad cL1ltL1ral .. y modernidad estética 

(modernismo) •• en el socio-cL1ltL1ral; de modernización en el 

sLtbsistema económico56 • 

•• 'Esta busqueda de Jo encubierto es un camino frag•entario que desvela Ja naturaleza discontinua de Ja 
er.periencia 1oderna y las lonas reificadas del mundo que experimentaaos. El mundo que afronta•os ha 
perdido su totalidad y el frag•ento individual recobra todo su significado co10 representante, en 
liniatura, de esa totalidad. • Picó J., Op cit., 25 
53 Por Ja secularización se ha institucionalizado el Estado de derecho y Ja deoocracia representativa 
que ha transforoado a los siervos o subditos en ciudadanos. Existe un pluralisoo de valores tlpico de Ja 
modernidad, los fines de Ja sociedad son aceptados en base a la discusi-On. 
'todo es Jlcito precisamente porque todo es, en llnea de principio, discutible,' !bid., 47 
.,... • Weber 1 arguoenta Habermas, considera que Ja aodernidad cultural tiene sus orígenes en Ja 
separación y diferenciación 1od•rnas de las esferas de valor de la ciencia, la ética y el arte, que antes 
permanecían juntos. En esto consistía para Weber el racionalis10 de Ja cultura occidental'. !bid. 1 57 
•• ' la modernidad estHica se caracteriza por actitudes que encuentran un centro co1un en una conciencia 
ca1biada del tiempo ' Foster H., Op cit. 1 21 
•• la acepción de oodernidad desde Jos téroinos de oaquinisoo y revolución industrial, desde el 
desarrollo t•cnológico que pormite una oultiplicidad de oportunidades que se ofrecen en los lugares en 
que se concentra el desarrollo industrial principal•ente, aunado las consecuencias de 1odificación del 
tie•po, del espacio, el aislaoiento y distancia comunicativa con Jos otros. Es la aodernidad de las 
1etrópolis que describiera Baudelaire. IFollaril 
• ... el progreso, el desarrol Jo de Jo nuevo ha ! legado a ser Ja rutina en todos Jos ca1pos de la vida y 

sobre todo en el de Ja producción industrial, el progreso se seculari2a, es decir se convierte solo en 
d•sarrollo hacia una condición en la que es posible un nuevo desarrollo, sin ninguna l•gitioación 
inicial o final. .. la rutinización de Jo nuevo .. , Sólo produciendo novedades continuaeente se puede 
conservar el sisteaa de producción de bienes • Picó J., Op cit., 47 
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La . mL1dernidcid. sej'h~' ~6r1vert:i.do/~~ una r.¡:al .id.ad. á alÍ::anzcir' Lln 

atractiv~ qí'.1e hace cie1-•·.progr~'so:•Ei1Ljúsfii'i~~nt~~ d~;.t~ció~. 
. .. ~ , <. · ·:·;::'.L:·i:::::\fF'~i~~~:·?~~~}i.~·:,,-.'~~/::~\;~~~:~;::.i~(~~:.~:·).i~t<'.:_:J~f~;~,/~~:~J)/S'.:~:,::;{'.~:.~·<> : .. •:.: .. 

"De ·ahí que sea .. nece.sar,~o,A1.st1¡igL11_r~" e_ntr:;.e_,•l ac¿tendencia a 1 a 

:::::: :::: ·~:"·:~:~t~i~E1f:~IT~rf Jr~::,1;:~zx~_'Jf !~!f !r,:·" de , • 
'~· ·,,,' . ' -- .. . 

La modernidad es· .un modo particLllar de vida·, de acciomr1r 

social, pecLtliar a Ltna gran época histórica o, por lo menos, 

que permite distinguir esa épocc1 de otras anteriores. "La 

modernidad involL1cra Lma transformación persistente y 

extensiva de los limites de la acción humana sobre SLI entorno 

natural y sobre el propio conglomerado hLlmano, creando 

procesos y sistemas de procesos de especialidad y diversidad 

crecientes y que tienden a abarcar prácticamente todos los 

órdenes de la vida y todas las formas de relación social o 

interin.dividLlal " 58 

La modernidad establece Lm frenesí de cambio en los hombres 

"Como dice Ortega y Gasset en su obra filosófico-sociológica, 

la técnica y la democracia son los inventos del hombre 

moderno que lo distingLlen de sus ancestros. Son ambas formas 

como se especifica la volL1ntad de cambio difundida a lo largo 

y a lo ancho del mLmdo occidental y que interesó desde la 

organización de la política hasta los espacios de 

intimidad cotidiana•.M 

,,..,. Cervantes J!uregui Luis, 'Los !bites de la 1odernidad' El tlacional 1 22 de sep. 1992, 10. 
"'ª!bid., 10 
.... !bid., 10 

la 
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·," 
Tomada en cL1enta la modernidad como la conciencia de Llna 

' . ,. . ' . 

época, con L11-ia ni.leva rác¡cin~lid~d c:im~ntada er; la ciencia con 
•• -·· l' ¡.;~; ..... >-:;::;~·:: .. _,;- , ,,i _··¡ ~ .~. 

intereses pragllÍ,td:icos :;<.i.n·teré~ técni.co> •• tjL¡~<ciesinit;;~i;giÚ·;e1 
mLlndo, como. ·Ll~á :'11UU0'~{1:~'6~:z~,j;ci~; .\t?,~:p~r,i'~;~~~f~,>!'.:j:~.:. ~f~kiiiciáci•··•· 
social., requiere ·'ie ~~t~~·Jí~~:l'~!/;~~ .. ·~6itjúe':'e;5'.~FTo~~~a·1·~;nées 
de la racion.alidad.· 

RAZON 

" ... Ja razón constituye perpetuamente Ja esperanza. 
En tal caso, Ja crisis de Ja Ilustración es Ja siguiente: si hay esperanza, Ja esperanza se tunda en el 
funcionaliento de Ja razón en Ja historia ... ' Joseph Pitó 

La razón es una facultad capacidad activa, o pasiva, c:omo 

actividad intLlitiva o capacidad discLlrsival es Lm principio 

de explicación de las realidades 1 c:omo Llna razón de ser, Llna 

razón de acontecer o hasta L1na razón de obrar), la razón 

fLmciona como inst·rL1mento de prodL1cción social, como la 

mejor legalidad del movimiento vital. 

La razón se constitL1ye en energi<1 vital del ser hL1mano por la 

cLlc1l reconstrL1ye simbólicamente el Llniverso (porque para el 

hombre las cosas pasan dos veces, Lma cuando lo impresionan y 

otra cuando la e>:presal, crea el universo del signo, 

transforme. l CI naturaleza en cultura y los hechos en 

posibilidades.<Fullatl 



La forma en C\L.1e se ... in~taura ·la. razón es a través de 

reconocerle .sodaimeTite un. ;v~lc:n:; {;son )os valores quienes 

definen .. J. os M'mi~~~. ~rii}t?~ii.;;ti~~~1/~:;i~~ ~~icma 1. 
,.;- ,\·~:- ;.~;.:· ·.h·~··.~>.:> -).):;~:~~.'' _.-~·~L:;.~·;,tr F~> ... ~~:,.x~.;i: :. 
·"·~.:<·.":-:· .; .. ;.:_1:-~/.; ~ "-' \, .• <r: ~· • - 1 ,. " - ' 

·=:~·:~~.- ·ü~s :~~r-:.: -<~~~-:<;·:: ~ ~ ~·:··-~;;}? :?~!;:\:~~_'."·::,:.~:p;·t.:·/~·=:'.·.::;-:. 

~:,:·::: .~ i~!F!~~i~f f ifa~:t:i~!~:~· :~ :~::":,::::~ :: 
sentido y >fa cv~r~·~~',' .'lo· necesario, relativ.o y lo necesario 

absoluto que. da ~,i~<a la bl'.lsqueda de los ARKHAI o fLmdamentos 

de algo. (Para Aristóteles las causas, Material, eficiente, 

formal y final son los principios o razones>. 

Considerar a la razón como el conjunto de normas y de 

prinr.:ipios generales que guían ciertas r.:ondL1cta humanas, 

llevan a considerar que la razón es e>tpresión socio-histó1-ica 

~:ant separa y plantea la razón pura como el fundamento del 

conor.:imiento teorético a priori, y la razón practica y del 

juicio cuando se refiere a los principios a priori de la 

acción y la razón crítica por la que la razón se conoce a sí 

misma, institL1yendo a la crítica de la razón pLlra como un 

tribunal con pretensiones de legitimidad. 

La racionalidad y la racionalización segl'.ln Weber, no son sólo 

categorías analíticas y descriptivas por medio de las cuales 

analiza las estructuras y la génesis de las sociedades, sino 

que tienen un caracter normativo. 
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La secularización tiené como. pLmto. _de partida.,a. la razón.•• 

Hegei considera. á l~ ;azÓn ~ p;'.i.6~i· ~6~~ 'pcicler Jue fragmenta 

y di fei-encia el s~st,ema' ~~ la \,icla ;{;·~s; ~~p~z de unificar lo 

nuevamente.' 
i,_ 

Considerada la razón como una cL1ltura de refle>:ión qLte 

caracterizó a los hombres de la Ilustración, a partir de la 

cual se establecen la emancipación del poder eclesial, i"a 

definición del poder del estado y su jus·ti ficación en los 

propios principios jurídicos establecidos por la propia 

razón, poder y dominio sobre la naturaleza, es el medio por 

el que se desmitifica la realidad, y por la que se 

reconcilian las antítesis y se define que lo que existe no es 

inmediatamente racional, sino que tiene qL1e ser elevado al 

rango de racional. 

secLtl ar ización de la cul tL1ra da paso a la 

institucionalización de la acción económica generando 

organizativamente la empresa capitalista en tanto que la 

evolución de la sociedad moderna reqLliere de la acción 

administrativa racional con arreglo a fines que se desarrolla 

por el aparato estatal burocrático 

60 1 Por vía de critica, la razón funda111enta la posibilidad de pensamiento objetivo 1 de intelección 
moral y de evaluación estética, cerdor!ndose no solo de sus propias facultades subjetivas - no se li111ita 
solo a hacer transparente la arquitectónica de la razón- sino adoptando también el papel de un juez 
supre10 frente a la cultura en su roniunto.' Habermas J., 'El discurso ... •, 31. 
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En el sigloXVI,I (16É!.5>:.Mei-se_nne,,encuentra que es a tr •. avés 

del instrL1~1en-to níat.e,.métié:o · ~dr··:~i:<qüe · se racionaliza la 

~~;j~~~i~1f !i~f :¡f f lll111II~~~;;~:~~~:~~;;:~~~:~::~ 
mecanicismo, y la SL1p.L1j;¡~.t;.G·:~i:iÜt?a1idad. 

Descartes se da cuenta de·· que e>:iste una contradicción entre 

la Nueva F!sica y qLte no puede coincidir con la vieja 

Metafísica de Aristóteles y propone eiaborar su propia 

Metafísica. 

La promesa de que la razón seria la única forma de alcanzar 

la justicia, la verdad y la felicidad con el tiempo se ha 

perdido, la razón ha devenido en irracionalidad,•• la 

razón llega a estar al servicio del orden social e>1istente. 

La razón se convierte en una empresa técnica en la que 

demuestra su utilidad social Ltna y otra vez al devenir un 

instrumento de productividad y estabilidad social". u 

La crisis de la razón pi-esenta dos planos en Ltn primer 

plano la sociedad se ha racionalizado a s.:í. misma~ esto es 

61 'La razón que había desvanecido los mitos en el mundo, destruyó horizontes y dejó al ho1bre vacío Y 
carente de ru1bo. La ciencia, que había aspirado a someter a la naturaleza, tuvo exilo pero subyugó 
la1bien al ser huaano, La libertad, que había sido la pro~esa y la premisa de la razón y de la ciencia, 
se desvió hacia el for•alis•o vacío o hacia la franca barbarie, Aquello que habla sostenido anterionente 
y hasta el !l1ile la esperanza, a~n se 1anlenla a sl 1is•o y a sus principios en teoría, pero en la 
práctica se convirtió en horror" Friedaan 6. 1 Op cit., 117 
•• !bid.' 122-123 
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puede controlar su. propia .e>:istencia. y ha dominado la 

naturaleza P~(< mecit.º' ;~f. ~b,~;~f~'/ar. la n~t~1i:ái~f a en la 

::::::: ;; .Jf'i${~~l.~~nhiLl:\'..m~.ªª'rn~J.;f~d_l.g'_;d~_ •. 

1

_:_~.:_·.~.·,·_'b·_._~r_ªi.ªs~_··'.._ff'<~,d~a~.· ~~~{~~~Ii!~E:" ~.:;.º h:: 
racional:Í.daci,;<cie .. '·. . .. '.~'~:ff'~ rázón~ 

. ,·.: ... ,•-.·: -·-·· ,.._- ... -._ ;':::, ··-,(~;-)·:·; ·";;~ -~;·-:·¡~<::> 

.. < )_ 1;;>?/~.::~·'."p:~-:·.~ <.'·.:: \~----·- ' .. -.... /;(~:;:.· •" 

El positiv.ism6 ~e ha corist:i.tu~~·o en la e>:presión ideológica 

de la raión. Para el positivismo la apariencia constituye el 

único factor cognoscible de la realidad, el hecho es el único 

fundamento del saber, . y desaparece la posibilidad de la 

c:r:Ltica • 3 
la facticidad básica es la esencia de todas las 

cosas que las igualan. "El resultado social del ascenso del 

positiv'ismo como e>:presión dominante de la razón es la 

conversión de la razón en instrumento utilizado para 

respaldar el orden social" •• 

El positivismo cumple dos funciones: 

a) afirmar el mundo de los hechos, objetivar la sociedad, el 

orden social se e>:presa en leyes natL1rales, la ciencia social 

se convierte en estatismo y se limita a la critica. 

b) a la razón se le otorga una fLmción de inst~umento de 

producción social, incrementando la racionalidad tecnológica. 

•• 'la 1unción social de Ja ideologla del positivis10 es negar Ja facultad crltica de Ja razón al 
per1itirle que opere solamente sobre Ja base de Ja facticidad total. Al obrar asl, se niega a Ja razón el 
101ento crltico; la razón, bajo el dominio del positivismo, reverencia Jos hechos con su1isión. Su 
función es, si1plemente, categorizar los hechos .. Su tarea termina cuando ha afirmado y explicado los 
hechos. En estos tértinos, en la ciencia social weberiana, el papel social de la razón es poner el acento 
sobre el orden social. Bajo el dotinio del positivismo, la razón detiene inevitable1ente la crítica de 
iodo brusco' !bid., 123 • 
•• !bid.' 12b 
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La razón en sentido positivista·, .. cr a. la i_deología del hecho, 

es Ltna oposición a la · met~_i'ísi~a · a "'.traC:ta' y se pone a la 

disposició~ del orden~:; ~p~J,al; _,e ':\~~l sentido la razón 

i 1L1strada· se ha ... c~nYi%~,t~\~~:·.~~¡;~~&~~t~t~~'f1ciderna. 

La razón es el SLtstento c:Íe:},,;f Í:lbmin ción tecnológica, qlle ha 

redL1c:ido.las.interrelaciones a relac'ones de poder y donde la 

propia razón se ha objetivado hacie do qL1e la identidad del 

hombre se pierda por lo qLte "El royecto IlL1strado de la 

emancipación hL1mana qL1eda así frlls rado y en SLI lugar se 

instala Lln proceso de ince ante racionalización!! 

bllrocratizac:ión y cientifización de la vida social " •• 

La- razón de 

sistematizadora, 

controladora y 

clásica en las 

'' .•. las ciencias 

a este orden" . u 

la modernidad es Tina razón objeti vante, 

instrllmentalizbnte, unificadora, 

disciplinante qlle lncLl~ntra sLI expresión 

Ciencias NatLtrales\ y como dice Follcalt, 

del hombre pL1eden as' mismo ser incorporadas 

Esta razón se manifiesta en el proce o de racionalización de 

la modernida9: burocracia, derecho f rmal, institL1ciones de 

la economi•• moderna y la sociedad con el objetivo de alcanzar 

el progreso. Es el progreso en cada na de las áreas, no es 

••Pitó J, Op tít., 17 
•• !bid., 119 
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el progreso de' ,la razón en s.i misma hacia algo mejor, el 

razón.,' 

'?,;,·::~.<··.: 
,.. ,•o;·>· 

IlL1sfrá~ión1''·~~t:#t.:~€c\ -~lgo ~lij~¡~ ··qLl~ e~te progreso técnico, La 

:::;::::;d:,f ~;f tji~~~~1~~~f~~~t:~t~fi¡:":::;:':•:::: .. : • 'a 
;'}· ·,-,,.•:-~-t··_-~;;~~-· -· - -·· -·.· - -

>;:,'\~;y:._ ~Qf;; .:J;).¡~;;:¡'.~J; .. · > ' .. ·' 
Pensc-1r en un cambio de, m1E!'strá\s6C:iedado: háce,: referencia a la . 

. ;.·_.,_,:-.·" . ,. . , ' . . . :- _; ~- :< :· 
bt'.!squeda de cambio de li r~~óri;~ 

"Pe.re. Adorno, la !'.mica solución consiste en promover Ltn 

momento de razón plenc.mente autoconciente. De este modo, la 

razón pod1-.ia reconocer sLt fracaso y rehacerse." •• 

" Si por una parte ser iluministc. quiere decir darse cuenta 

de los l.imites de la razón ilLtministc., por otrc. parte, 

continuar el proyecto del iluminismo, de la razón como 

emc.ncipación de la humanidad, constituye aun en la actualidad 

el t'.lnico objetivo y la ünica jLtstificación para el 

pensamiento" •• 

En el ejercicio de la perseverancia, Adorno creía 

mantenerse profundamente fiel a la intención misma de una 

razón desaparecida: la razón no instrumental. Esta razón 

67 
'Nuestra ~poca, escribe Castoriadis, exige un ca1bio de sociedad. Este cambio, sin e1bargo 1 no puede 

obtenerse sin una autotrascendencia e la razOn' !bid., 138 
•• !bid.' 120 
•• Ferraris ffaurizio, 'Un signo de los tiempos.' ls/dJ 3 
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perteneciente al pasado; encüeritra Lln eco solamente en las 
:. :->_;: .. _,:·.·_:. __ .:_·.::'···_',;;.·f._: 

fuerzas· i:tÍ? ul1c\ :ini~iesis mi.Ida'; 7o 

-.."·· .. ·,:-;'. ... : ·: //S::.:<::- >. ~?~~:: .. ~:-:~,:·: 
Frente 

'.: _' ." <t-.i.: .~.-~;;:;" • - ,: '-- ~ - .--· _i 

·esta; ·~i~'Li~c;úin ··.··s~ debe. promover •continuar 
-. '.:::·> ;.:.:~·'-'.':?·: !, ;.;. ·.' 

buscando el cL1nipfilll.iento.'i:le':1as espectativas d~l IlLÍminismo o - ,:·-··:---··,o,.;-.· .•.. h •• 

deberemos consider~~' :,··~i i:···J;~~ecto de modernidad como caLlsa 

perdida. 

Al respecto se presentan tres actitudes: 

La de los conservadores IBel l>, qLle no qLlieren ser 

contaminados por el modernismo cLlltural, denuncian el proceso 

de secularización de los valores y aLtspic:ian el retorno a 

posiciones anteriores a la modernidad 

los des-constructores y posmodernos ( Lyotard y Derrida> 

evaden las metanarrativas emancipadoras, las SLtstitLlyen por 

multiplicidad de jL1egos del lengL1aje , deconstrL1yen la lógica 

modernizadora 

- los re-constrL1ctores reformistas <Habermas, Berman) tratan 

de develar el proceso selectivo de racionalización qL1e se ha 

segL1idc1, denunciando las patologías, y ti-abajan en la 

reconstrucción racional de las condiciones universales del 

desarrollo de la razón que nos guíe hacia Lln proyecto de 

modernidad compartido por todos. 71 
"El interés por la 

em;;rncipación como lo propone Habermas. no tiene ya nada q1.1e 

compartii- con el original ilLlminismo" 7 • 

70 Haberaas Jürgen, "Debate sobre Jo 1oderno y el prageatismo aaericano', sin datos, 3. 
71 Picó J., Op cit., 40-45. 
7 • Ferraris Hauriiio, Op cit., 3. 
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RACIONALIZACION 

La racionalización es Lln. prgceso · que, lleva a la 

diferenciación de las categor .ias: del . conocimiento. y de.· i as 

::::::: v:~ q,:1:

1 ~:e:º:::::ª:{j:1~lÚ{~ttt~fii;t,;~~st:iª: :rv:nc: ª~:· 
la racionalización es proceso de 

diferenciación" n 

La racionalización nos describe por un lado la 

secularización de la cultura occidental y la evolución de las 

sociedades modernas.CHabermas) 

En lo qL1e coi-responde a las acciones e interacciones la 

racionalización significa la transición de las acciones 

sociales comunales a las asociativas ( Simmel plantearía de 

la comLlnidad a la sociedad) de las normas tradicionales que 

corresponden a las características personales éd estado de 

organización con normas impersonales, promulgadas y 

legitimadas por razones instrumentales y estratégicas, en el 

contento de organizaciones burocráticas o en relaciones de 

mercado 

Tres esferas de valor que corresponden con tres mundos de la 

racionalización cultural. Elementos cognitivo, morcil y 

e>:presivo. 

73 Guiddens Jay et al, Haber•as y la Hodernidad 1 Ed. Catedra, Hadrid 1988, 167. 
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de 

de 

se 

de Hegel 

la economía capitalista, la 

burocra¿ia y la ciencia empírica profesionalizada, demuestra 

que la racionalización de la sociedad no lleva ninguna 

perspectiva utópica, sino que parece que encierra al hombre 

en sistemas deshumanizados, en una reificación permanente. "La 

paradoja, esto es, que la racionalización connota al mismo 

tiempo tanto la emancipación como la reificación" ,. 

RACIONALIDAD 

La racionalidad para Weber significa, un conjunto de 

tendencias interrelacionadas que operan en unos niveles 

diferentes o en varios sL1bsistemasl y que indican una 

formalización, instrumentalización y burocratización en 

.. !bid., 167 
75 

• El dominio de Ja naturaleza se ronvierte en un do•inio de los seres hu•anos sobre otros seres 
humanos·, y en último lugar en una pesadilla de autodominio' lbid, 1 21. 
,. !bid., 74 
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aL1mento • de acuerdo a una lógié:a o .n.ecesidad sistemática 

interna . . 1! ; 77 

significa 

la imposic:ión\cie'·\.in <'JY.:c:i'en C::oherente y sistemático sobre la 

di ver si dad :~·a~t:l.cS\ d:e ···~a·~ 'i:I i fererites situaciones, creencias, 

e>:periencia.s, alternativas de acciones, etc. En este sentido, 

el concepto de racionalidad está sujeto a la formalización y 

universalización de la ley en la moderna sociedad burguesa, a 

la e>:tensión de las formas bL1rocráticas. de organización e 

incluso a la reorganización sistemática de algo as! como el 

material musical: ello significa Lm aumento en coherencia, 

orden sistemático, cálculo, control y planificación 

sistemática" 78 

¿La racionalidad moderna deslinda por la filosof ia las 

esferas culturales de valor como son: la ciencia y la 

técnica; el derecho y la moral¡ el arte y la critica del arte 

<~:antl? 79 

Hasta fines del siglo XVIII, la ciencia la moral y el arte se 

diferenciaban institucionalmente como ámbitos diferenciados 

de actividades en las que se discL1tia diferenciadó1mente la 

validez de la verdad, la justicia y el gusto 

77 !bid., 74 
7• !bid., 73 
•• Habenas J., "El discurso filosófico ... ' 31. 
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En el concepto, . de r:·aÍ:ionalidad .de .~leber se Ltbican tres 

La racionalidad d.elibi?~·adá.se comprende a aqLtella qL1e elige 

los medios pará alcanzar determinados fines, la racionalidad 

depende del avance la eficiencia económica o 

adminis·trativa 

La racional id ad desde la perspectiva tradicional asL1me Lma 

connotación práctica al proporcionar una coherencia a las 

tendencias caóticas sLtbjetivas de un sLljeto C planes de vida 

personal> o la coherencia impuestas por Lm material simbólico 

Cteolog!a) y las actitLtdes correspondientes. <Habermas> 

La racionalidad conceptL1almente está relacionada con una 

actitud libre de engaRos e ilusiones por lo que significa ser 

Llna racionalidad científica y objetiva científicamente. 

La ra;:ón moderna que deriva en positivismo, y orienta Lm 

proceso de racionc1lización que fragmenta y ordena, emancipa 

y reifica derivando en una racionalidad práctica que de 

acLterdo con los avances de la modernización se desarrolla 

como racionalidad técnico-instrumental. 
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f10DERNI ZllCION 

El plinto de partid¡;i es · qL1e la. mo,dernizac:ión es Llna 
;, •• ·< -.- • 

Ltniversal izac:ión de. normas·' ·de.·., ac:c:ión·,. · general izac:ión de 

valores, Ltnific:C1c:h•riti?nY1·aXi.C\cl"oJÍal'idad_ • t~~11i~a, .· comprensión 

de Ltn .·fútÚi"<:l rac:i·;;'~~;i_z~dc:l;,c:~~c:·;~t~'.} 
.~/i.~ '. -_ -.. :: ~ .. - ::~:: ~.~{:,·- : ~>-·;:·:;~\ .. : 

La modernizac:ii~ reqlliere de mediaciones c:omo son la 

organización de un mundo de vida en estrL1c:turas de 

organización social en las que el dinero y el poder son SLI 

razón de ser. 

La modernización se entendía c:omo el proceso por el que se 

desarrollaría la modernidad, sin embargo el auge de la 

modernización se encuentra históricamente ubicada a mediados 

del siglo XX, c:on Ltn fuerte del fLmc:ional ismo 

sociológico.•• 

La intimc1 relación con el proyecto de modernidad ha 

desaparee: ido, la modernización plantea sus pi-opuestas, 

contiene un proyecto social (nada utópico) y se autonomiza, 

10 'Bástenos señalar ahora que la e:i:presión modernización - no sie1pre deslindada de la 1odernidad
refiere no a una época, sino a un proceso. El tér1ino 1uy discutido hoy en Lalinoa1érica y no en Europa 
porque la 1oderni2ación esU realizada y ya criticada - se aplica a la actividad consciente lproyectual 
o no), por la cual se alcanzan Jos estadios 1as altos de Ja eodernidad. La modernización - por tanto- no 
hace al llegar a la época moderna, sino a Jos grados 1as allos de la racionalización cientl1ico
tecnológica que caracterha a tal época. La modernización es un tér1ino 1as ligado a los procesos 
económicos, sociales y cullurales relativa1ente conte1poréneos, de plazos aas bien breves, lo que 
con! leva su presencia 1as directa en el debate poli tic o acerca de los oodelos de sociedad deseable.• 
Follari Roberto, • Kodernidad y Posoodernidad, una aplica desde A1érica Latina', Ed. Rei, Aique 
Argentina 1990, 176. 
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se~Údo de: finalldad o C:i:.ilminación 

proyecto que teryi<;1 ~o@;p~1-s~~stiva oíe1:\.ib,er:e1ción del hombre. 

ya no tiene el de Ltn 

:: :.' -\i;. <. ··· · - ,· .. .,,/.,;·("'.',O;- , q ,-:.: \_+~,~:.~;~:~·;;;: .. ;{;\;~~:;:·'..~· :·'.;;;~¡--
,.- •; ··.--:(;:.~·.:.-:·~-:::;_~'.;:,:)'-':·'·:· .·;·~A~.~:~:.~--·.·•_2.•.-:.~.• .• • •. • .. ·.· .•. ·.· ..• · •... · .• ·-.· .•. · .. 
--.... --·- :•~' ~ ~~~:~:\~;:i\~:1fr1~\ft:t~.,,'._\~~,;;~-~}>;~:-~;i~1- ;}:,~;;:'.~_:·~_::::~s;~~-:-:-_ ...... :,.;-

Las pre~·i;,.4s:(,~;~.''~ la 2:)H1stracióry;;;.t:i.an·-,:perdido 'su pr:-esencia, sLt 
• .-- .:, - :- :·:· :' __ :,-1«.~_,_:_;:;:~;~,~ .. i~.-~ .. {~_~'.::~~-v:::~-:_>- · ;~~~~r~:0-~~\\"~:~:::_;.¿~.~~t~::/:'.: ::_:: 

vi tal id ad ;:<·SU '/r.'az·ón\:;; ._., .. El~':iho.r;i'zonte. de constrLtir una 
· :.: ·· ... ~f:-.'.~~-~~-?.:.:r:;:::~\~~~\-~!f~_:.'.:~z:~y_ ._ ., 1-· ..... _, _,.}.'.~:~'.i;·:5-~?f.c~~~-~·~;\~·~-!;é·?:· :,:t:·:: ; :;:=· ·· 

nLteva racional'ida·d ,.,.:por:;::.':par,te•.,;:,de_l• :·:¡,f'.;;y·e~to de modernidad 
_,.; .• -'-;<··-. '. "·,,:;·.:~'.'.;:.,~;_:·e:--,;; ·: -~ ~.·¡:.:- ·~--"', .. . 

desaparecen con .. x·a \': ~.od,eÍ'.nizaé:ión qLte . se C:aracter iza por 

p<:1trones de próceso· de ·evolución social neL1tralizados en 

cLtanto al espacio y al tiempo. •• 

Tal vez la modernización es la carac-ter íst ica de la 

contemporaneidad ya que define el perfil del desarrollo 

social actLtal. 

Los diversos procesos qLte desarrollan y conforman la 

modernización abordan diversas esferas de la vida social •e 

las CLtales en Ltna pra>:is cotidiana reificada en los aRos 

sesenta • ••. es zarandeada por sus propias contradicciones y 

por la resistencia e>:terna" " 

"' 'El concepto de modernización se refiere a una gavilla de procesos acuoulativos y que se refuerzan 
1utua1ente: a la foraación de capital y a Ja movilización de recursos; al desarrollo de las fuerzas 
productivas y al incre1ento de Ja productividad del trabajo¡ a Ja ioplantación de poderes políticos 
centralizados y al desarrollo de identidades nacionales¡ a Ja difusión de Jos derechos d e participación 
polltica, de las foroas de vida urbana y d e Ja educación formal¡ a la secularización de valores Y 
normas' Habermas J. 1 'La filosofla ••• • 12. 
•• • ... la modernhación social, seguirla discurriendo autárquicaoente, se habrla desprendido de la 
1odernidad cultural, al parecer ya obsoleta¡ esa modernidad social se li1itarla a ejecutar las leyes 
funcionales de la econoala y del estado, de la ciencia y de Ja técnica, que supuestaoente se habrían 
aunado para constituir un sistema ya no influible.' !bid., 13. 
•

2 Foster H., Op cit., 168. 
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La modernización , , ,se estructúra, tanto c_on aspectos 

sociodemográ'j'icos d,e la': >s'o'é:iedad,. como con· ·aspectos 

que se 

que en 

con la 

perspectiva de ~e!=i/1'.~'rizaC:ión (de la modernidad l, los sujetos 

se 1 iberan é!E1 -~:ieé}a~' l~al tades y determinaciones para generar 

nL1evas formas de relaciones económicas y psicológicas, las 

cuales son introyectadas por cada sujeto de forma individual 

y libre (individualismo). 

Las nuevas relaciones en las diferentes estrL1cturas de 

organización social se efectl'.lan en base a la diferencic1ción 

de roles •• que cada esfera establece y legitima en base a 

·que cada esfera es independiente y persigLle objetivos muy 

particL1lares · •• 

•• '. .. la lógica in1anente del proceso de 1odernización capitalista no indicaba el surgi1iento de una 
sociedad sin clases, sino 1as bien el surgi1iento de un sistema cerrado de racionalidad instru1ental y 
ad1inistrativa, arraigado en la conciencia reificada de los individuos que estaban cada vez 1as 
so1etidos al proceso de producción capitalista.' Suiddens J., Op cit., 79. 
•• Seg~n Eisenstand , los aspectos estructurales de la organización social sientan sobre Ja base de la 
definición de Jos roles, su especialización y Ja diferenciación de los diferentes roles que puede 
desarrollar un individuo, que van desde los ocupacionales, políticos, fa~iliares, etc. 
La primera diferenciación de los roles se presenta durante la Revolución Industrial entre fa1iliares y 
ocupacionales econó1icos, La separación de roles supone que no se asignan Jos roles o que sean 
correlacionados sino que son diferenciados en cada esfera. En cada esfera institucional, econó1ica 1 

política u organizacional, se desarrolla independiente1ente, per1itiendo que cada esfera tiene un 
objetivo auy particular a desarrollar, 
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La racionalización d.e. l.a vida ·social; ,instl.t~1ciónalizándose 
... '·.- .. ;', \·:· .. ,:-,:·,.-

en Lma ·burocrc\C:ia. ·c~d~ vez• •mas,;p,ey:-:fecci_o.nada, .:···· · d~;.-¡ne sus 

:~::::s:f~¿i~t~t~ttttliW~!i~;;i:;~~u~:ur.-l ~:o:le~er:o:~: 
de latecnolog.ía;/aplf·é:sú:=ión{iS:iStemática de la cienéia. "se 

caracterizaron · p~~,':t);~~~~:~~bg~ de sistemas industriales 
,- .-_··:<¿{.~~~:~~~~it¿~;~;.r· ,:,~::; 

:::::::li:::::n e:re::;;:~;f~:t~:se r~:este:,::~::.::~s p:r 1:: 
Lmidades de la a¿{t;/¡.g~~}'./JfonÓmica 

·-:e'•'.):~:~ ;-S· 
la prodL1cción el 

consL1mo, la comerciaÍiz,ic:i·~il-:- y por- la ampliación del campo y 

la complejidad de los .gr,;Íides. merc"Cldos: mercados de bienes de 

trabajo y de dinero. 

En la esfera política la modernización se refiere 

inicialmente a la ampliación de la extensión territorial; la 

intensificación del poder en las entidades centrales; por la 

e>:pansión del poder potencial de grupos numerosos de la 

sociedad y el orden moral consensL1al. Las sociedades modernas 

son democráticas 

En la esfera cultural se diferencian los elementos 

fundamentales de los principales sistemas culturales V de 

valores es decir la religión, la filosofía y la ciencia; 

educación secular, sistemas específicos. para cultivar la 

especificidad de los roles. Es un proceso alrededor del 

progreso de los medios de comunicación. 
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En el proceso de modernización la práctica política es Llna 
' . . .. ., . .··. , .. 

técnica de con·~~r:"'.a~ió;, di?L poder, de la organización y de la 
,·, .. 

manipL1laciém. L;'a ,:._demo~rai:ia es Llna forma eficiente de 

organ¿~c Ú~. de<~·~ •• citi~.i~~'C::ió;:;.~ol i tic a • 
• ": '. • 1 • ..:. ''. - ; ~· •• .. : ··~::: ~·. .;· :. 

' "'•,. .• -, ' . . ~. (:;·,:~ . . ·. 
'--·:' '.<·/~ :... · ... e- ;:.~<~ 

El arte se integra :a, Úi ei::c)ní:)mía': í:",!ip . .i.taiista como indLtstria 

de la cL1ltL1ra 

Según ~Jeber, la modernización se comporta c:omo un proceso 

progresivo de racionalización •• esto es Llna diferenciación 

de institL1ciones racionalizantes como la economía 

capitalista, la bLlrocracia y la ciencia empírica 

profesionalizada qLle genera un proceso de reificación en base 

a Ltna razón instrumental y una racionalidad bLtrocrética. 

A esta perspectiva de modernización, Foucault agrega el 

disciplinamiento del cuerpo y la destrLtcción de las 

tradiciones, del sentido de si mismo y del entorno ecológico 

<Picó>. 

Son la economía y el Estado los ejes de relaciones en la 

modernización, en que las mediaciones objetivas se dan por el 

dinero y el poder 07 

•• 'Hax Meber ha intentado explicar el proceso histórico del 1undo de la 1oderniiación co10 un proceso de 
racionalización progresiva. Como Ja racionalización significa un au1ento de Ja racionalidad. ' Buiddens 
J, 1 Op cit., 72 
07 'Hax Weber nos ha ayudado, dice Habermas, a reaprender Jo iaportante que son para Ja 1oderni1ación la 
diferenciación de las esferas culturales y Ja for1ación de las manifestaciones institucionales adaptadas 
a Ja acción racional·deliberada. Las dos esferas principales en las que se institucionaliza Ja atción 
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Para la moderni:zació~, se plantea·n obj~ti,vo.s espec.íficos,aa la 

posibilidad 0 tende;.;cfa d~ ;~¿~;. al fLlt~1~6 ,tlene delimitado 
:·:r·,:i>~ 'i .. ::·· -::.o.·-,7 .,.,, "·-•· .•. '"'·~,.~(·,~.'':·<.' 

::i:t~!;~~~iif~j;!t~~lf j¡¡~g~~~ic~ y en el 

El desari:ollohi:le:·fa·ieC:onom.ía'. y·.·1a··.pól'.ítica ·::sé'· J:men·Í:a· en L1na 
·· _.··~·.5\>·;;~l'.·:·:::;;/~:··--~·!:·.y·~-:._1;0',:;.: ~. -.. ,f~• - . . ~-· - - . . :<:: . -·:·~ 

1
,_ 

::::~:e~;~~~~:~~;~·::~'.~:· ·~:·~Lln reto:::erl:~:acyiólnl a:

1

: :l l :e::i:: 
:;<\ 

la tt?ciiiÚ cigJ.··.;·· como motor fLmdamental del avance económico y 
>.,.:;.'::<>.-· .. 

aun de ·1.as>.5'.oluciones a problemas sociales. Olvidando el peso 

de ia variable P.ol.ítica, y dejando fL1era el cL1adro 

estructurai del pa.ís dentro de la econom.ía mundial, se 

racional-deliberada y la base de integración son Ja econo1la y el estado. El dinero es el medio 
circulante que do1ina fParsonsl en el prioer caso, y el poder, en el segundo.' Ibid., 164 
•• 'El avance de· lo tecnológico y Ja racionalid~d instrumental, la dis1inución del espacio de la 
interacción co1unicativa, la integración creciente de la clase obrera al sistema, la influencia 
1asificante de los grandes medios de comunicación, la anonilia producida por la 1aquinaria i1personal 
burocrática, el paso del énfasis desde el 101ento de la producción al del creciente consuao, en fin, una 
serie de proble1as articulados entre sl que no en vano - de la 1ano de uno de sus teóricos, Harruse -
fueran recuperados por Jos estudiantes franceses que sacudieron al régimen gaullista en 1968. Follari R., 
'Modernidad y ... ', 39 · 
•• El hecho de aparecer simul!.lneaoente procesos de 1oderni2ación en diferentes paises, manifiesta el 
interés de estados Unidos por establecer esta polltira para A1érica latina. Esta política de EEUU 
coincide con la posición neoconservadora, que privilegia una modernización en el plano económico f 
entendiendo por tal la industrialización de punta y la plena apertura al mercado internacional J y el 
1antenieiento simulli!neo de las instituciones democráticas. El acento de la modernización es eronó1iro, 
ro1plementado ron una perspectiva ideológica Jegititadora 'la 1odernización se harla en beneficio de Ja 
libertad'. Sin eobargo la trampa esli! en confundir la polltira del libre mercado, ron la defensa de la 
libertades publicas. la modernización es también polJtica, ron apoyo al sostenimiento de las 
instituciones democráticas que se enfrentan a proble1as que debilitan su perspectiva por una aplastante 
deuda externa, ffollari J 
• 0 La modernización romo la per5pectiva social basada en el desarrollo alcanzado por paises 1odernos 
to1ados co10 ejemplo, en la vertiente economirista f la 1odernidad romo elevación del au1ento del 
producto nacional bruto MS al Já de cierto rango!; en la vertiente sociológica la vigencia de patrones de 
ro1porta~iento CONO el individualisoo, Ja coopetitividad, la bosqueda e 1etas etc; en la vertiente 
politológica por Ja que se solucionan probleoas en base al estado de derecho, Jegiti1ado por votaciones 
desarrolladas en una relativa coapetenria y libertad.!Jáureguil 



plantea Lm· esc:enario 

por ser 

•• 

soc:iedad, 

razón instrumental, 

en base a una 

c:onc:eder al poder y el dinero la 

razón de ser 

HODERNIS/'10 

Perdida la perspec:tiva del proyec:to de Modernidad~ y 

trastoc:ada en Modernizac:ión, sL1rgen en el c:c-1mpo de la c:LÍltura 

y el arte perc:epc:iones individuales de la realidad~ a la que 

aplican una racionalidad de c:r!tic:a, protesta, y libre 

expresión, se c:onforma el arte de oposición l" ••• esc:andaloso 

y ofensivo para el público de la c:lase media: feo ofensivo, 

" Follari R., 'Hodernidad y ... • 151. 
•• • ... Ja relación entre modernización en lo econó1ico, lo poHtico, lo cultural,, etc. que a la fecha 
entendeaos no desarrolladas• !bid., 155 
93 El modernismo hace referencia a quienes hicieron una exaltación de la aodernidad en las esferas del 
arte y el pensamiento. Han foroado parte de este moviaiento, el expresionismo, el futurisao, la mllsica 
atonal, el cubisoo,el constructivisao en cine y teatro. etc. !Follaril 
•• '. .. Ja experiencia del 1odernismo no fue Ja de un solo aoviliento o proceso histórico, sino Ja de una 
conmoción de descubrimiento, un co1pro1iso y una adherencia a sus foraas individuales a trav~s de una 
serie de conversiones religiosas .... Ja crisis del 1odernisoo llegó, pues, cuando de sllbito resultó 
claro que D.H. Laurente, no era la representación cabal y definitiva de Ja verdad del 1undo, sino solo un 
lenguaje artJstico entre otros, solo un estante de libros en el conjunto de una aturdidora biblioteca.• 
Foster H. el al, Op cit., 105 

81 
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se>:ualmente chocan.te"'"> y sL1rge lo·· conocemos· - como 

MOOERN I 81'10; •• 

ha 

y 

El modernis.rnb ·es· al. mis~o :u~mp
0

0 ·juicio cr .i tic o del universo 

enistente>y e>1pres.:i:éJJ1"tde '~~~~~-ividad es una reacción a la 

reificación de la .c-on~l~~~i·~ .. y a pesar de representar 

momentos de di~continLd .. dad, rL1ptura, desconocimiento del 

desarrollo social y la racionalidad técnico instrumental, es 

la b~1squeda de Lm fL1turo que reordenaría la Historia. 97 

Considerando que 11 
••• el modernismo es Lma construcción 

cL1ltL1ral qL1e se basa en condiciones especificas; tiene Lm 

limite histórico."" 

•• 'En tal caso, el propósito de la cultura es identificar gusto y belleza' !bid., 145 
•• 'La cultura 1odernista ha llegado a penetrar los valores de la vida cotidiana; la vida del 1undo está 
infectada por el 1odernis10' debido a las fuerzas del 1odernis101 el principio del desarrollo y expresión 
ilhitada de la personalidad propia, la exigencia de una aut~ntica experiencia personal y el subietivis10 
de una sensibilidad hiperesti1ulada han llegado a ser do1inantes. Seg~n Bell 1 este te1peraoento 
desencadena 1otivos edonlsticos irreconciliables con la disciplina de la vida profesional en sociedad. 
Ade1ás la cultura modernista es totalaente incompatible con la base moral de una conducta racional con 
finalidad' !bid., 24 
97 'El modernismo siempre hablaba del futuro como la llave que ordenarla las cosas, que purificarla lo 
aalo y dejar la lo bueno, Se trataba de ro•per con el pasado y su historia, de conquistar el futuro. Ahora 
hetos visto que el futuro no resuelve nada y se vuelve la oirada hacia el pasado¡ .... 'Picó J. ,Op cit., 
35. 
•• Foster H., Op cit., B. 
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'" . 

Entre al gL1nos ·; l.ími:tes .:ti_istór,iC::os . -más . significativos se 
·'.·,.¡:.' " .. ·'· 

cuentan: .. la • ;clependen.cia 

pol.í.tic~; -

·forma 

. , , ..... , 

if11pone la 

';desarrollo 

;_ determinada 
·»;:·· 

·cómo.: éi eje de SLI 

de _lo que no se 

enci.ientra ~-c:impr-erici'.ú:ici · en sL1s patrones de lo qL1e entienden 

como real •• _.Y por ~1ltimo la bL1rocrati:.:ación retoma la 

e>:presión libre individual, generali:.:t.ndola y transformando 

sL1 significado para ser reprodL1cida mecénicamente por la 

tecnolog.í.a, imponiéndose las condiciones de Lma indL1stria 

cultural qLle invade y destrL1ye el émbito de lo privado en qLle 

se pL1ede desarrollar el modernismo.'ºº 

ConclLlimo:. con los autores de LA POSMODERNIDAD qL1e, "el 

modernismo fue inicialmente un movimiento de oposición que 

desafió ~l orden cultural de la burgues.í.a y la falsa 

normatividad de sL1 historia <Habermas). Hoy empero es la 

cL1ltL1ra oficial "nosotros lo mantenemos."'º' 

•• Friedean 6., 'La filosofía poJltica de la escuela de Frankturt•, Ed. Fondo de Cultura Econó1ica, 
Héxico 1986, 154. 
1ºº 'El poder de quienes gobiernan los oedios de coaunicación tiene una triple ralz: priaero, la ya 
discutida transfiguración de la obra de arte; y segundo, el coapleto poder econóaico de los dirigentes de 
la industria cultural que controlan el acceso a las •asas y los oedios de subsistencia. El tercer aspecto 
es el 1as profundo desde el punto de vista social: se refiere a la abolición del áobito de lo privado. No 
obstante, el dominio de lo privado, con el que el arte se vincula, est! constante1ente a1enazado. La 
sociedad tiende a liquidarlo ' !bid., 170 
101 Foster H., Op cit., 8 
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"No se trata de acabar con la 1odernidad 1 sino por el contrario, de hacer valer sus 1ejores pro1esas• 
W. T. Adorno 

SOCIEDAD Y EDUCACION SUPERIOR 

La educación como plantea DLlrl:heim, se deberá de abordar 

desde dos perspectivas¡ como un hecho social y como Lln 

espacio de reflexión para lo CLlal debe ser reducida a cosa y 

elaborar la Pedagogía. 

La educación. como hecho social, como proceso de transmisión 

de valores, cultura tradiciones, etc., ha estado presente en 

el largo caminar de la humanidad, por tanto es necesario qL1e 

se razone sobre ella "razonar la educación, ponerla en serio, 

e>:igt;:, pL1es, desde describirla e identificarla como proceso 

de zoología y etiología hLllHé<na, pasando poi- criticarla en 

tanto que institución de sistemas de ideas o de acciones, 

hasta proyectarla Lltópicamente fuera del espacio y el tiempo 

hacia la otra dimensión de lo posible 'ºª 

• 0 • Fullat Octavi, • Verdades y tra~pas de la Pedagogía"., Ed.CEAC, Barcelona 1984, 6. 
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La educ:ac:ión se entiende desde el hec:ho .de saber c:omportarse 

lo :bi[)lógi~o, 

sentimie11tos,< i;;Jl.1st:o';. ~:Í'eé1{6s,º<i:,t~rii:ienc:.Í.a~, :etc:;> hasta el de 
,_,. ·.- -.:,;\•;:.: ·.·"· 

en soc:iedad · (c:ontr61. · de .. , emoc:ional, 

someterse·, a le Úrte~venc1~~:tCi~.:\ios' /ºprocesos mediante los 

c:úales el'hombré;r"~c:ibi_~;;i';;,9ii~6riibiiidades C:Lllturales, las 

inflL1enc:ias~ los 'siit~m~¡¡;,-~e;·: ~omport:amientos, la fisonomía 
.-.--

personal •• "••• 
, i.-' .- .~ 

La edL1c:ac:ión c:omo ac:c:ión soc:ial se realiza en dos 

sitllac:iones, en la c:onvivenc:ia y en la c:ohabitac:ión. 

La edllc:ac:ión c:omo ac:c:ión soc:ial, es históric:a y SLI 

c:omprensión reqlliere Llna hermeneL1sis qlle permita enc:ontrar el 

sentido, las orientac:iones y el signific:ado qL1e en cada 

tiempo y espac:io se le asignaron. En Grec:ia significó la 

c:L1ltL1ra y el proceso de cL1ltL1rización, qlle se hizo conc:iencia 

y por tanto experiencia, es presenc:ia de Llna actividad 

racional por tanto aparece la Pedagogía, aparece el discurso 

pedagógico. 

EdL1cadores y ped;;1gogc:•=· frente al hec:ho, el proceso, la acción 

edL1cativa. Unos cL1bren la actividad, reproducen SLIS 

mecanismos los otros, se expresan sobre la edL1cac:ión, 

tienen unc1 pa 1 abra qL1e pronllnciar, un di scL1rso qlle e>: poner, 

••• !bid., 6. 



una Llna · · jL1sti f ic:acfón 
_: ; ~'. .. '., 

aLlton~efl eniÓn ·del hac:er. 10• 

qLle dar 
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en base a la 

Posteriórmeinte, edL1c:ac:ión es· normatividad; es ·teor ia, es 

práctica. El carácter qLle adopte;.: est'3rá .. determinado por el 

tipo de razón qL1e predomine o. d_e¡t:i:rlniB.~:/~ ·i:a. racionalidad qL1e 
,.,, ......... .,,.,· ... · .. ; ' 

histór ic:amente se enc:L1entrer: ~{!_t§,gi ~·im,ada. 
,»::·: ;i'~rf:/:/ii:'.:.' .,.., ... 

As.í., la telmé, 

delimita el "saber hac:er", qLÍ~,:·.:r:eélL1c:e a la adqL1isic:ión de 

habilidades; el facere de ls( .edad· media o poiesis de los 

griegos qL1e c:irc:Llnsc:ribe ef ,¡·so3her como hac:er"; la pra>:is qLle 

presenta la perspectiva de cL1brir el "saber como actL1ar" y la 

phronesis qLle proporc:iona la sabidL1ria práctica, la cordLlra y 

la prLldenc:ia, el "saber para qLlé o porqL1é actuar" (FL1llatl. 

La edL1cac:ión como espac:io de saberes qLle establecen las 

finalidades (Telc:il permite la posibilidad de la critica, de 

la aL1torreflenión, qL1e lleva al planteamiento de proponer lo 

deseable. La edL1cación de esta forma se agencia el carácter 

de Lltopia y critica. Presenta la oportL1nidad de ref lenionar 

sobre el presente y poder constrLlir el fLrtLlro. 

La ac:ción social ed1.1cativa de la modernidad responde a las 

nec:esidades de un sistema socio-cL1ltL1ral, regL1ladas y 

negociadas tanto en el sistema ec:onómic:o como en el político 

administrativo. Las acciones edL1cativas de nLlestra sociedad 

'º' ' A un Estado Je pueden oolestar ciertos educadores; pero sieopre le intoeodarán oás los pedagogos 
porque éstos pueden engendrar 1ullitud de educadores inoportunos. A Sócrates, su Estado Je condenó a 
~uerte 1as como pedagogo que coao educador' !bid., 22. 



87 

se efectl'.1an en Ltna sociédi1d racionalizada en sistemas de 

E,ste t'.tl timo en constante 

sistémica y las 

moderna sociedad. 

El objetivo la acción 'edLtcativa es alcanzar la integración 

sistémica por la qLle se confirma el despliegLte de fLlerzas 

prodL1ctivas, la garantía de introyectar la identidad y la 

capacidad de aLttogobernarse, a partir del control de los 

mecanismos de aprendizaje, la comprensión de los campos y 

variación de los sistemas, y de los límites institLtcionales. 

El mLlndo de vida como acervo cL1ltL1ral trasmisible y 

lingüísticamente organizado de patrones de interpretación es 

el eje de la acción edLtcativa, la mediación por la qLle se 

reprodLtce la sociedad 

En nLtestra s,ociedad por la edLtcación se racionaliza el 'acervo 

cL1ltL1ral, estrL1ctL1rándolo a lo largo del sistema edL1cativo 

Los patrones de interpretación se establecen de acLterdo al 

nivel de desarrollo social qLte ofrece Ltna determinada 

capacidad de aprendizaje. 

El mLlndo de vida de nLtestra sociedad se encLtentra mediado por 

la racionalidad de Llna modernidad en crisis. 
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En el campo de .. lo edui:atl.vo,. en.la acción,'soc:i'al .edL1cativa, 
,':>.':; ', ".:' . -:;:o'·::.' 

1 a c:.ó.n. :'1 a 

que .. él, 
·::':/..':'. :·>: 

noción :de?'. 

en 

la 

.. · ·-·- ;,,· 

de fúeT'zási'..i)i:odLii::tivas>. sobrepa'san. Ía~ perspectivas del 
;;,'-"·' ~· 

desarro.l.lo perso.i:ial individL1al (soc:ializac:iór.i> 

La'finalidad última del sistema educativo es responder a las 

necesidades ec:onómic:as mediadas por el Estado, calificando y 

di ferenc:ictndo las fLlerzas prodL1c:ti vas partir de la 

ideología y legitimación del rendimiento. 

La ideología del rendimiento establece Lln sistema de sociedad 

(relaciones sociales por y en Lma ac:c:ión comLmic:ativa> un 

mundo de vida que racionaliza y legitima en diversos niveles 

insti tL1c:ionales un parámetro con una amplia gama de 

posibilidades de diferenciación de la mano de obra, trabajo 

intelectual, relaciones y comunicación social, etc:. 

c:onstitL1yendo los elementos básicos de lo qL1e se llama la 

profesión. 

El largo proceso de desarrollo de un sujeto para alcanzar una 

profesión se logra al pasar por los diversos niveles del 

sistema edL1cativo hasta 1 legar al nivel superior. Es en este 
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nivel donde se, han e>:p,Üc"itado 
·'.: .. ,,-' ;·" 

los e.lement_os r_egueridos para 

incorporarse',a LlnaS profesión; 
. -- \'.;, '. ·. ~.;_,· 

'~~<· -,'·~·,-¿,. "~::,:' .~.:.::. ·::'\•:.·;. ''. ' ,.'~,,,-~ .,;_.:·_·'. >::·:\:: '"·';-~- ,.: . 

La. ~rit.f~?;E}f,~~~~;~~~iJQt:~~~.·~~.· lot,'·elementos de identidad, 

capacidad?-de:t0'i:ii..ít'cigob'ier::no\:.y~'.'; mecanismos , de aprendizaje que le 
, -~,,-. ~-~--~~:~_-\{~\t~~~\;\~~{J:;.i~~-f~-~'.J~1:,';_~i~\+~~~~1~~::_::·~}1-,; T~:-'.·, .. . : 

, ubican 'como·' par,.te.,,d_e.:1JC1:."i).1er:.za prodL1cÜ va • 
. ;·:::.;.-'_~: .- ->:':-~·- ·r;1,-_c 

'• 

" ••• las profesione,s · se· caracterizan por referencia a tres 

rasgos distintivos. El primero era qL1e las profesiones 

emplean métodos y procedimientos basados en conocimientos e 

investigaciones de orden teórico. El segLmdo, qLle los 

miembros de la profesión tienen Lm compromiso predominante 

para con el bienestar de sus clientes. El tercero, que 

individual y colectiv<1mente los miembros de la profesión se 

reservan el derecho a formL\lar jL1icios aL1tónomos. e 

independientes, exentos de controles o limitaciones de orden 

externo y no profesional, en CL\anto a las lineas concretas 

de acción que procede adoptar en una sitL1ación 

determinada."'º' 

La función ele la educeición superior es. conformar y trasmitir 

los conocimientos, métodos y procedimientos caracteristicos 

de una profesión. 

••• Carr y Keeais, Op til., 229. 
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SOCIEDAD, EDUCACION SUPERIOR Y UNIVERSIDAD 

La educación como acción social en la Modernidad tiene entre 

otras finalidades, otorgar al individuo las disponibilidades 

culturales, los sistemas de comportamiento que lo identifican 

como ser humano (educación básica); proporcionar los 

elementos de identidad y mecanismos de aprendizaje para 

ubicar al hombre como parte de la f.uerza productiva y por 

último, la construcción de un mundo de vida que consolida al 

individuo como sujeto social (edLtcación superior>. 

Estas perspectivas de la educación llevan a la necesidad de 

desarrollarla en diversos niveles, y con la consolidación de 

los Estados Nar:ionales, sistematizar' estructurar la 

acción educativa. Los niveles se asignan divers.=,s 

instituciones, unas son nuevas y a otras se les cambia, 

modifica o agregan tareas y objetivos que cwnplir. 

Una de las instituciones que se modifican y cambian sus 

objetivos es la universidad. 

Las universidades aparecen a fines del siglo XII, y en los 

primeros aRos encontramos dos tipos de universidades: 

las primeras se generan como alternativa a la educación 

centralizada en las institLtciones eclesiales (catedrales y 

abadías) con el sentido de analizar, cuestionar, criticar y 

proponer alternativas a un mundo de vida teocrático, 

• -- 1 
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- otras, en un segündo momento.,qLtedan .sLtpeditadas .ª Ltno o a 

"los dos pod'e;~~del'.vi·~jo.MLirido (qLie>·'eran el· Papa .Y el 

Emperador" 1 ~~ y ·~~~I ;~~¡~:a· '~l~ qúe nada es •de.reprcn'.Júc:c:iéln •de la 

ideología. ·el~ ~Si;';¡;¡;~¡,;h:a;};.,· · \.:> 
~~> ,.,_·:." ., '"':._· ·:·:.·, 

' . : ·_.! -~ . 

cici~··.· per~pe::tiva~ Estas 

_._-. 

de lt:i~ < ~H~ero'~ 'aPlos de la 

Ltniversidad, se ·e>1tienden por toda 1 a ·historia hasta nLlestros 

días (ac:ordes a los cambios sociales>, Bonvec:chio diría en 

"Llna temporalidad repetitiva y homogénea, a un proceso 

c:ognosc:itivo llevado a c:abo en el mLtndo de lo imaginario, a 

modelos sociales esc:asamente diferenc:iados"'º' • 

La universidad hasta el , siglo XVIII no tiene una 

significación preponderante ya qLte SLI acción no impacta al 

desarrollo económico, ni representa alguna ventaja para éste, 

más bien es vista como un espacio de formación desde donde se 

podía tener acc:eso al poder, (bL1rgL1esía y clero pelean el 

dominio de estos espacios socio-políticos) "para la bLtrgLtesía 

las universidades eran una nL1eva carta de franquic:ia en lo 

i nte 1ectL1a1" • 'º" 

Para la bL1rgL1esía, la Ltniversidad representaba la forma de 

legitimar sLt autoridad en base a la preparación y al dominio 

del saber, la aLttoridad heredada y los títLtlos nobiliarios ya 

• 0 • 6arcla Stahl Consuelo 'Síntesis histórica de la universidad de Hhico' UHAH, H1hico, 1978, 14. 
'º' Bonvecchio Claudio, 'El 1ito de la universidad' Ed. Siglo XXI-UHAH, M~ico, 1991 1 p 23 
'ºª Garcla CorHs Juan, 'La universidad: ¿racionalidad institucional o hu~anis~o·, en Refleiión Educativa 
lfo.1 1 HMco, 1991, 20. 
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no son SLI centr.o d.e :atención, :aunqL~e. el saber universitario 

no sentó las b~~e~p~~aincórporál"se; a · 1 
, ,. -;·t.·: .. >--;'/< ,:.:::/ 

La 

saben'-

··!,·':·; 

''.· .-, 

•iidcC pi'.tbl~ca, ni 
t <:.:~·- ;,~· . .'.¡;·· 

del 

:~~~;:J;'.J~' en· .sLts 
·:::':: ~«J:,> 

el 

·y< de SLI 

cOTIS'6f:i.d,~·c1~n -_.C'bñ"C:rert~:~- ETl'.::r·ésúffi:i:d'á·s·.:t~'l\ent:~:s·;· :~n· É?l saber es 

en donde la burgL1és.i.á · cree poder enccint ~.ar. las modal id ad es 

fúncionales, ya sea para sL1 propia reproducción y selección 

in·terna, ya para el propio control que ejercerá sobre el 

orden social."llº 

La sociedad se hc1 ido tram;;.formando, y al llegar al :.iglo 

XVIII, la Modernidad, proyecto de la Burgue!"-ía es 

implementado por el Estado, éste asume el control directo y 

la organización del aparato Lmiversitario. 111 

La e>:p losión de conocimiento científico y tecnológico, el 

predominio de la razón técnica, la aparición del conocimiento 

del hombre y la cultura, proporcionan a la sociedad una mayor 

capacidad de aprendizaje, y una demanda del "Hombre iluminado 

••• 'En efetto, la clase burguesa transfiere al saber el orgullo de su propio ~xito social: la victoria 
de la inteligencia lla nobleza del esplritu y la renta industrial-financiera) sobre el esteticismo 
parasitario lla nobleza de la sangre y la renta territorial' !bid., 2B • 
... !bid., 29. 
'" • Así 1 la univenidad ser~ acreditada como la sede de una racionalidad que quiere y debe coincidir 
con la racionalidad general del Estado y con la foreatión racional de la personalidad', lbid., 30 
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y erndi to" de dirigentes preparados, que , va!l .conformando el 
:·. ·.< ,-:.:. 

y la prep~radón de 

.. profesic:ma'l~s~ ,· 

perfila 'una aúsencia'de crHica. 

"La moderna universidad debe proponerse como primer objetivo 

la clifL1sión y el avance de la ciencia, lo que a sLI vez 

implica el desarrollo de una nación avanzada y Cé1paz de 

competir con otras""' 

El mito del conocimiento sobre verdades trascendentales, la 

filosofía como eje y expresión de la libertad de que goza el 

hombre desaparecerá' ... 

La universidad se convierte en la mediación entre la ciencia 

y la sociedad. 

ue • ... el 1ito de la universidad burguesa europea, coao teaplo del saber y de la ciencia. En el análisis 
de la trayectoria histórica de este eito asistimos, 1ediante un lenguaje que se antoja poético, a su 
nacimiento, su consolidarión, su tránsito por el sito-epopeya y por el 1ito·utopla para , finalmente, ser 
testigos de su disolución' !bid., 10-11 
... !bid.' 5(1 

... '¿ se trata en realidad de la disoludón del 1ito de la universidad, o Más bien estaaos presenciando 
su transforaación en un nuevo •ito? !bid., 1 !. 



Por la ciencia, el hombre desarrolla un~ razón liberada de la 

metaf.í.ska, conoc~,<~~,·~~1~d~, y pu".ltle .domina~i.c_:i, .. se .libera de 
"'· . ·- ·,;·,;-_:.:. 

SL\ dom~n~o;. •;,ú{ ÜnJ:versidad es a!;;~ :1a)ff?:fi~:Ú~ai{i~~' ideal del 

:::::~jt~~~f l,~lJ~e~~:=::,~:::~~:~lt:~~:s:::::.~.:~s: 
.. , .. ; . ,-_:::·:.~ '.;:-'.·:<'~ < . . ~',;:/3,t~~)~:.·~: '.'>":·. 

··-,(::::·';,,. --.--.. -~-.' -:~\'; . '·.-~"·.·~-:~~./~.~;;~~~.;-~·. 
:,:··:.· 

En la. sb~i~ctac:J'; el burgués ha consoÜdadc/i~;ti;_;.,~~minio y tiene 
·-- .. ·:·.·:~- ::.:~·,'·:~:~~¡;~,..'-:_\·· -·~-.' ··: :: 

la éerfeza de poder crear la Histoi"i~;'.J~'(é:'i'~n~iravan2a por 
•. ·. . • .(• ., ?~- :. ' :•-.. ~: 

sLt intervención, con el 1 a cé:m~r1¡1ta'i; .i~1 ;iir~yeC:to .de progreso 
- ; . . . . 

continLto, y establece SLI predomini'o par~ que. lb económico sea 

determinante en las relaciones sociales, at'.tn en el trabajo 

intelectL1al. 

"La libertad de la ciencia, el progreso, la emancipación del 

hombre, los valores sobre los qL1e se había construido el mito 

de la universidad, son empleados insidiosamente para el fin 

opL\est o 11 
"

6
, la reproducción ideologizada del modelo de 

sociedad deseada por la burguesía. 

A p€1rt ir de este momento 1 a universidad ha padecido un 

problema de identidad, por un lado "los trabajadores 

iTl'te l ectL1a les, como los de·fine Adler, permanecerán CtSÍ 

prisio11eros de su condición~ buscando nuevamente en el 1nito 

de la Llniversidad y del 5.aber Ltn lugar abstr<octo para su 

118 lbid. 1 51. 
116 Jbid. 1 56. 
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emancipación" 117
' y por. otro 

la sed~···del s~be>naci~na¡ 
lad~ ia u~iversidad ·se considera 

é1' l'.L1gar en' ~/ q~1: \se ~n¿~1~ntr'a 
. . ! 

la 

con la moderni~~~::~•·':;i~{i~~~~*iftf:?{ . . ·rif''i•if~::~1mento de 

otros finés, en especial,' ~~;~~~~;f'.f~f'!*l~~~:~~,~~;5''1:~ ~bjetividad 
del saber tanto como sL1 neL1fra1icia~·y;~~¡'~ivers~lidad conforman 

L1na ·identidad profes~onal ád.dcl~bárba~a, "que los vuelve 

incc:1pace5. de comprender las demandas qLÍe 1 es llegan de los 

hombres y del mLmdo" 11•. An·te esta postura se levanta la 

pi-opL1esta de Ortega y Gasset, la universidad debe moverse en 

dos sentidos, el profesional y el cultural, con el fin de 

hacer Liso de los saberes sin caer en el tecnicismo. 

" ••• la universidad debe propagar el tipo de cultura 

indispensable para la reconstrL1cción de un hombre qL1e, como 

un todo, se muestre capaz de transformar el orden E.ocia!""', 

la universidad por tanto debe 

profesionalizante, otra cultural 

(Bonvecchio), pero desde dentro, 

c:onte>:tuada. 

117 !bid., 55 • 
... !bid., 57 • 
... !bid., 60. 

cumplir una tarea 

y otra científica 

en medio de la vida, 
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Si la primera mitad. del siglo' XX significó para __ la 

sL1 •--- · ~L1p~d1t~~~ón 
. ' .. '.. ¡',.' 

universidad 

:::::::::·Jj~~1WJ~f ~:~~tif lf~·:"~l~11~\;l:~~:;~t:'.:f 
en la segunda n:íi te1d.;'t-'7}desa·r[ol lará 0 Lln,,~ .:;~;i,'.§€~~~fi~~~·:;j':-· 

~'/~·~;;:~.--·~ .··.. ~< :_.:.:~:;t.~n¡·;. _: .• :· 
- . -

Con la SLlpedi tación de la Ú~iversidad á> ios •• sistemas 

económico __ Y político-administrativo, se rompe la_ perspectiva 

de la bL1rgL1esía sobre el saber, pierde el control de 1 a 

universidad quedando supeditada Ctl carácter bL1rocrático 

centralizado del Estado. '"' 

Estas contradicciones, y la denuncia de la racionalidad que 

priva en la sociedad moderna, permite qL1e los movimientos de 

resistencia :.e organicen, se e~presen, se desarrollen y 

desaparezcan. Y la vida universitaria quede al vaivén de los 

diversos grupos políticos, de las decisiones del sistema de 

sociedad, de la ideología. 

Para la segunda mitad de este siglo se plantean dos 

perspectivas: la primera, por la que las universidades 

intentan presentar una alternativa al mito de la universidad 

'"º Tho1as Hann, prenio Nobel de Literatura de 1929 1 y con el grado de Honoris Causa de la Universidad de 
Bonn, le es retirado este cargo y la ciudadanía ale1ana por denunciar el proyecto de la polltica y de la 
acción de Ja Alemania del Tercer Reich. lbid., 269·282 
, .. • ... el totalitaris~o y la guerra oundial sansionarén la desaparición dé los sueños de hege1onla a 
través del saber y evidenciarán su ioposibilidad para convertirse en organiiador y sediador de la vida 
social' lbid., 63. 



97 

. . 

burgL1esa, e~ ,e11foqL1e:·soéib.:..po)itico marn.:Í.sta, las orienta, en 

el q1.1e _·la uni'veT"~icl~_d d~f l n~ nLle.vas ~~la don~~ ~oi-i .. el >Estado, 
--·:•, .·-,.··;. ,, ,_ .:.:;~·:.; .,., ' :e• , .. '-·/ .' 

:::::º'.b~~~i~f~~~~f :~:f ::~~~:::::rf JH:.~:~~::;::,:~: 
- - ·--~· -::.- •. ~ ,- ¡e<-·. 

Las refle>1ión sobre el or:ig·en y ¿·Ónsei:uencias de la Segunda 
-.. -- .·. _· ·.: 

Guerra Mundial, la correiac·ión_." :'d,e-· fuerzas entre el bloque 

comLmista y el capitalista, los movimientos sociales de los 

ar\ os sesenta, la protesta de los jóvenes, el cambio de 

relación de fuerzas sociales, etc., permiten que en los 

setenta específicamente y hasta principio de los ochenta, los 

modelos alternativos universitarios se desarrollen, en Mé>1ico 

bajo el nombre de UNIVERSIDAD DEMOCRATICA, CRITICA Y POPULAR. 

La crisis mundial de finales de los ochenta, la caida del 

Muro de Berlín, la desaparición de la URSS y con ello el 

desequilibrio en la correlación de fuerzas entre dos modelos 

económico, político-social, los escasos resultados positivos 

lla valoración del Estado) en la implementación de los 

modelos alternativos universitarios, aunados a la lucl1a por 

el poder entre los diversos grupos segmentados de la 

i2qu~erda me>:~cana, protagonizan la desaparición de la 

Universidad Democrática, Crítica y Popular, resurgiendo y 

consolidándose la Universidad Modernizante del Estado. 
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TEORIAS DE LA REPRODUCCION 

' ... todo proceso social de producción es, al lis•o tieapo, un proceso de reproducción ... La producción 
capitalista por Jo tanto ... produce no sólo 1ercancias, no sólo plus-valor, 

sino que también produce y reproduce la relación capitalista: por un lado el capitalista, por el otro, 
el trabajador asalariado' 

Y.ar! Han ••• 

La acc:ión edL1cativa desde esta perspectiva se c:onsidera como 

Llna acción social.••• '·esto es el hacer social con sentido c:on 

intenÍ:iona lid ad, capaz de enpresarse racic:•nalmente p<1ra su 

compi-en~.Í.ó~ :é interpretación.••• 

La comprensión e interpretación de la ac:ción edL1cativa en 

nuestra soc:iedc-1d moderna cuenta con diversos marcos teóricos 

y metodológic:os que de una manera u otra nos proporcionan 

elementos pc-1ra e.bordar Lmc. rec.lidc.d educ:ativc. en devenir 

histórico. 

•••Han Carlos, "EL CAPITAL !', Progress Publishers, Hoscu 19691 531-32 
••• 'La 'acción social', por tanto, es una acción en donde el sentido mentado por un sujeto o sujetos 
está referido a la conducta de otros, orienUndose por ésta en su desarrollo' Heber Hax, 'ECOIWHIA Y 
SOCIEDAD', Fondo de Cultura Econóaica, Ht!xito 1904, 2a. ed. ?a.reimpresión 5. 
••• 'De esta suerte, pero solo en virtud de estos funda•entos de conveniencia metodológica, puede decirse 
que el 1t!todo de la sociología comprensiva es racionalista, Este procedioiento no debe, pues 
interpretarse corno un prejuicio racionalista de Ja sociología, sino sólo como un recurso 1etódico; mucho 
1enos por tanto, como si implicara Ja creencia de un predo1inio en la vida de lo racion;J. Pues nada nos 
dice en lo oas miniM hasta qué punto en Ja realidad las acciMes reales están o no determinadas por 
consideraciones racionales de fines, ltlo ruede negarse la er.istencia del peligro de interpretaciones 
racionalistas en Ju~ares ina1ecuados, Toda Ja experiencia confir1a, por desgracia, esta acetaciónl,' 
!bid.' 7 
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En este espacio 'res.catare11nos.isó16 ·tres de estos enfoqL1es, qw~ 
:. :.'.".::" :.::·,-?<:~·. '. < ... = 

han impactado la· definición de los objetivos, finalidades, 

intenciones e intereses con qLle se 01-ienta la acción· 

edL1cativa en nLlestra sociedad moderna. 

11ARCO ESTRUCTURAL FUNCIONALISTA 

La escllela posee Llna estructura y cL1mple Llna fllnción qlle le 

da la capacidad de persistir como organiza.ción social. SLi 

tarea es el mantenimiento de patrones de control, asignación 

de roles y distribllción de los sL1jetos en el statLls qlle la 

propia sociedc1d otorga al cL1brir las fL1nciones del sistema 

cL1ltL1ral. 

La posibilidad de escalar diversos grados en el statL1s, va 

otorgando lé1 posibilidad de desarrollar Lma movilidad social 

ascendente, es la posibilidad de admitir discontinllidades en 

la sociedad por el desarrollo individL1al y el rendimiento de 

cada sL1jeto en base al concepto liberal de sociedad abierta 

característica de nLlestra moderna sociedad; el éxito de cada 

individllo depende de sll nivel de rendimiento alcanzado, 

obtenido por propio mérito con el justo reconocimiento s.ocial 

de sLI diferencic1ción. La meritocracia, se convierte en una 

perspectiva ideológica qL1e proporciona las jus.tificaciones 

para un sistema educativo netamente selectivo, imperativo del 

sistema cultural. 



perspe'cth·a. /el. des~r~o1i,C!_ ·. d¡¡; cada· ~s~ijeto qLteda 

sL1pL1estanie~t~. deter~i~~dl:l. pi:;~ .:1-~5{ •¡:>f''áp'i~~lpo~Úii'Ú.ciad;,,s y el 

enfrentarse.· al p~,'.;bi~ni~- de< l~ . i~·~;~l~~éJ:;,~éle> ;CÍportLmidades, 

posib.il i'dad· de respLl~~t~ <y~; ql.1é ·~e refiere a un 

En esta 

rebasa 'la 

problema pol.í.tico-social de¡ qLle ·nl:l se ocupa. 

REPRODUCCION 

Ante los edLtcadores liberales qL1e promL1even el desarrollo 

indiviclLtal y la movilidad social en favor de Lma lógica 

regida por el mercado de trabajo, se encuentra la propLtesta 

de los edL1cadores radicales. 

La fLtndamentación teórica de los edL1cadores radicales se 

encuentra en el enfoque mar>:ista, tomando como categoría 

básica la lLlcha de clases. Esta perspectiva otorga a la 

edL1cación Llna naturaleza política, y a lc:1 escLlela se asigna 

la tarea de distribuir habilidades para la reprodLtcción 

social y cL1ltL1ral y de la división social del trabajo. 

En la escL1ela se e>:presan las e>:periencias edL1cativas de 

clase y se obtienen oportL1nidades de trabajo, fundamentando 

prácticas sociales dominantes en la legitimidad de la 

racionalidad capitalista. 

Lc:1s teorías de la reproducción son consideradas desde la 

crítica mar>:ista como una crítica al sistema edL1cativo 

1 (1(1 
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capitalista, abordando el · problem·a. del ºmodo como las 

subjetividades se constituyen de hech"o:· en las escuelas". 

RE"PRDDUCCION E"CONOl'f ICA 

El modelo económico reprodúctor, parte de considerar que 

entre edL1cación y economía se presenta una correspondencia ya 

que en ambas se reprodL1cen 1 as relaciones capitalistas de 

producción, algunos patrones de valores, normas y habilidades 

qL1e caracteriz<m tanto a la fuerza de trabajo como a la 

dinémica de interacción de clases. 

Sus objetivos cubren específicamente los intereses del 

capital (acumulación y expansión>. Distribuir las habilidades 

y establecer las reglas para el desarrollo de las fuerzas de 

trabajo. La ideología que se implementa se encuentra 

alrededor de establecer LID conjLmto de prácticas rituales y 

rutinarias, con 11 sistemas de significaciones, 

representaciones y valores encajados en prácticas concretas 

que estrL1cturan el inconsciente de los estudiantes"'ª" 

Ba1.1delot y Establet "sL1br<1yan que la fLmción primordial de la 

escuela sólo se puede entender en relación con el papel que 

juega en la ·producción de fuerza de trabajo, en la 

'ª" Giroux A. Henry, 'Teorlas de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación: 
una anAlisis critico,', Cuadernos pollticos No.44 Ed. ERA julio diciembre de 1985, 42. 
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acL1mL1lación del capital y en la reprodL1cción de ideologías 

legitimadoras".••• 

REPRODUCCION CULTURAL 

El representante signif_icativo de esta postLlra es P. BordieL1, 

qL1ien inic.ia SLI refle>:ión a partir de establecer a la CULTURA 

como la mediación por la. qlle las sociedades de clases se 

reprodL1cen con Llna lógic~ del dominio, coparticipativa. 

La relación dominio y cL1ltL1rc1 interaccionan en la escLlela 

donde se enfrentan Llna clase sL1bordinada, las espectativas de 

la estructura dominante y Lln sL1jeto humano que interact~1a. En 

esta confrontación se c1bren espacios de aLltonomía relativa 

dado qL1e el sujeto hL1mano interpreta y da sentido a SLI 

e>:periencia, ·constrL1yendo SLI biografía pei-sonal o hábitL1s 

(inclinaciones) .••7 

El hábitL1s se constrL1ye en relación dialéctica con el hábitat 

(posiciones) qLle es la historia objetivada, "la historia qL1e 

en el transcL1rso del tiempo se ha acumL1lado en cosas, 

máqllinas, edificios, monLlmentos, libros, teorías, costL1mbres, 

leyes, etc. 11 tt!e 

••• !bid., 42. 
187 

' ... la historia encarnada del hábitus, y se refiere ala interiorización de una serie de co1petencias 
y necesidades estructuradas¡ a un estilo de conociliento y un modo de relacionarse con el oundo que estan 
arraigados en el cuerpo ois10. El hábitus, entonces, se convierte en una matriz de percepciones, 
apreciaciones y acciones ... ' !bid. 1 46 
••• !bid.' 46, 
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Con la reprodL1cción del capital,, CL1ltL1ral dominante' se 

reprodL1cen sl1tilmenté i~s//1?~~;/~ne~"~e pod~r• ~ i:ia~Ú~ de , "Lln 

Llniverso' más, ~mp1i¿•.•: ~·~·:f:é.~i~t:'.Tk#._i..~if:if~;é,2 tt1;1~~¡~}.ht.tY::qLie, no 

imponen de Lln :modo ·mani'fiest·o·;:doc'ilidad/.~'.yi':ciifresióli';· sino qLle 

::::::::::.,:::::n:~:{l~~tt~,1.~,,,
1

.~~:~~.~~}f ;~~{q::: H:: 
. - . ,·,.,, ·:·~1\f .-: ' t;· 

.·,; .. 
tener edL\cación" ••• 

EdLlcarse significa incorporar ·Lln capital cL\l tLlral qLle permite 

incorporarnos o someternos por violencia simbólica a los 

lineamientos de Llna cL1ltL1ra dominante la CL\al legitima 

dÍferenciadamente el conocimiento a partir de niveles 

escolarizados, atribLlyéndose al capital CLI 1tLlra1 qLle 

desarrolla una profesión Lm al to statL1s otorgado por la 

edL1cación sL1perior. 

Si la cL1ltL1ra se conceptúa como Lln proceso qL1e estrL1ctL1ra 

pero qLle también tnrnsforma y se transforma, se establece qLle 

no se pL1ede pensar en Lln proceso de reprodL1cción mecánica y 

en relación al poder no es posible pensar t'.micamente en el 

sometimiento a la violencia simbólica, sino qL1e se encLlentran 

resistencias, contra-ideologias, contra-cL1ltL1rales qL1e rompen 

la hegemonía en v!as a concebir de forma distinta la 

intervención hLlmana • 

••• !bid' 1 44. 



REPRODUCCION HEGE/'fONICO ESTATAL. 

Para poder comprender las relaciones de poder y comprender 

cómo opera la dominación se hace. nei::esar1o la comprensión de 

lo qL1e es el: Estad.o. y· SLI relac·i.óri con el capitalismo, la 

cultura y laen~l?ila~~,; 
. . ·'" 

En la 'ci:mceptL1aÍizaci°Ón.Í:le Gramsci, para abordar el Estado es 

nec~sario iniciar con la reflexión de lo que son las 

relaciones de clase y el ejercicio de la hegemonía. 

"La hegemonía, en términos gramscianos, tiene dos 

significados. En primer lLlgar, se refiere a Lln proceso de 

dominación mediante el cL1al Llna clase dirigente ejerce LID 

control, mediante su liderazgo intelectLlal y moral, sobre 

otras clases aliadas. En otras palabras, se forma Llna alianza 

entre las clases dirigentes como resL1ltado del poder y 

habilidad de Llna clase para articular los intereses de otros 

grL1pos con el sLlyo. • • . En segLindo 1L1gar, 1 a hegemonía se 

refiere <11 doble LIE-O de fuerza e ideología para reproducir 

las relaciones de socialidad entre 1<:1s clases dominantes y 

los grupos subordinados""º 

La hegemonía se presenta como Lln proceso creativo, pedagógico 

y político. (Giroux 19841 Se estructura en base a un acuerdo 

de aceptar una determinada visión del mL1ndo en el qL1e la 

... !bid., 51. 
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ideología jL1ega LIT! papel ·de:; fLle'(.za ·.acfiva.:por>Et>l contr:ol .de 
C·. ·,~' • ~' , ,._ 

la concie~c.1CI, y .e.n·.· ei ~'qüe p~r:·~icipa~ ;<16s>i:>r'bpl.6s; súJetos al 

prodw:ir /a!Si~{1~~ :li:i~0:'26~ci'~'i'~fi!~t'b~:.~ú~: legi·tifuarH~i ·~bder: · 
· ;~:.'··:~·;•·~:\~r,<1~1~'~)j;-.!~t'':~~{:!<'.!7X'.·\;:~·;:;••.·~·'.'':······ .·.·.· .. ·.•·•·.••.·.·,,. · ·. · 

El estado como:,sociedad,•ccivil-·•y:.;sociedad. polltiC::·,;¡:. pai~tlc'ipa 
·~ ··':.' :· >. :~:.~·XY··<fü§:.H~~~f :1~{:i~~~;¡g·Jt~:t~~~~~~1~~.fa~~~;~:g~.i::··r~·ii~-~~:~\~;.~/.-~.?~-~.-· ~·: :. ,: .... , '·· . . - · ·. ·,· :;;~: :;'. 

acti vame.nte .. ".como,•··zLITl;ie~apar:.atoyest.atal: :'ide'ológú:o· r·epresi vo y 

cül t~;raf· -~;cp;~f'.f. -- .... .. ;é,.;C• eci¿c:·~r;~ti. ~1.1~: es ·. Ün aparato 

represi VD y: 'cL\ltúr'aif; ':in~tÚ.L11:ió~ :§¡dmi~'fS:tra~:i.~a .· qL\e 
. ,': ': ' ' - . :: ::.. . '. - . :. ~- , . " - . "" :. "'. . 

Significados, SÍIT1bOlOS e'j.d~~S qL~~ Llniversalizan la ideología 

maneja 

de la clase dominante, fórman y limitan el discL1rso y la 

posibilidad de Llna práctica de oposición. 

De esta forma al Estado no sólo se le concibe como Llna forma 

de equilibrio del dominio y poder sino como Llna fuerza activa 

qL1e trata de lograr el concenso qL1e " no defiende los 

intereses de una clase, sino los intereses comunes de todos 

los miembros de Llna sociedad capitalista" 131 

Por un lado atiende a los intereses del capital, asegLlra el 

consentimiento de la clase trabajadora sobre sus fines 

políticos, asegLlrándole en el nivel económico la movilidad 

social, en el ideológico el respe·to a SLIS derechos 

democráticos y en el psicológico la felicidad con la 

perspectiva de L\na relativa aL1tonomía. 

131 Ibid., 52. 



En la rel.ación :· Est ado-:-enseiñánza es la · raéiona(idad 
. ~ - '. , ' 

tecnocrática la que. or.iéirita ,esta rela~ióri; El papel 
:··.--. ..... '..·::?-.~:~ . .'·.:., ~, ... \~'.~ .. ---~ :- : . _':-·'/-"~:~' ;<--·:: ·-'-:' 

estado :' ~s é>· otorgar \'; cér.ti f icadón • · Y:_. acreditación 

conocimient~\ éÍ_t~~f¡~'.f;~};~\·:¡:Ít~r:~~ciado.'eh';·¿º~~~imieri~o, de 

del 

al 

alto 

nivel, el· qU~ ~¡:l6}a ~i>des~r:~Di10 d~l ~apital directamente y 

genera las necesarias para desempeñarse 

prodL1ctivamente en Lln lLlgar de trabajo y el conocimiento de 

bajo statLIJespecíficamente otorgado a las hLlmanidades, 

SL1brayando la eficiencia, la predicción y la lógica de las 

fói-mLI las matemáticas" 13• 

La política edL1cativa se establece lejos de los intereses o 

participación de padres de familia y profesores. 

La relación poder-conocimiento se encL1entra mediada por el 

Estado ya qL1e este establece la distribLlción del mismo, 

valorizando el conocimiento intelectL1al y descalificando el 

manL1al, transmitiendo la lógica del dominio por Llna ideología 

democrático-liberal y por la ley o implementación de la 

lógica de represión se establece como obligatoria la 

asistencia a la escuela y los fines de la educación pública. 

En la relación Estado-cultura, es la ideología la qLle juega 

un papel activo en la dominación de los grLlpos y la 

distribL1ción de los conocimientos qL1e es.tablecen diferentes 

13• !bid.' 53. 
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statL1s ocLtpados por los e>:pertos ·que .·han alcanzado la 
' :, ', ..... :· ' 

legitimación credencializando sL1. C:o~oi::.imient6. 
',· -· .. i··,;"'·.· 

~:0,::~:::::º'{j; ~1¡8~~i!i~~i?t~~;;;}f ;t~::e~º':~·:::o SLI 

Lln 

proc·.t:~s·o üri-~diOlen·sr:·~:~;~·i~~{:f~~-¡:~·p~sar· ·de. ·qL1e ·sus propuestas como la 

i~eología d"i?mí:iC::~ot/tiC:b.:..liberal · y la proporción de elementos .. -,,, . ,, " 

para el l.ogro de ·la felicidad ofrecen las posibilidades de 

intervención humana en la comprensión de los conflictos y del 

dominio de conocimientos desde una perspectiva bidimensional 

que ofrece la posibilidad de la resistencia. 

Así la resistencia se manifiesta como una dialéctica de la 

cultura que muchas de las veces se subsume en la visión del 

poder y lógica del dominio. la fuerza direccional de la 

cultL1ra no sólo está en cómo fLmciona para dominar a los 

grupos sL1bordinados, sino también en el modo como los grupos 

oprimidos sacan de su propio capital cultural un conjunto de 

e>:per iencias para de!¡;arrol lar una lógica de oposición" 13
• 

... !bid., ~6. 



TEORIA DE LA RESISTENCIA. 

'El futuro no pertenece a aquellos quienes están satisfechos en quedarse donde esUn, y quienes 
inconsciente1ente no aprenden el significado de la esperanza, sino para aquel los, quienes pueden pensar y 

actuar crltitatente. 
Pero el futuro también pertenece a aquellos quienes pueden soñar, es a través de Jos sueños que la 

esperan2a brinda sus alas, transportando nuestros pensaoientos y acciones desde donde el 1undo es, hacia 
el mundo de lo que podr ia ser•. 

Peter ne Laren 

Las teor!as de la resistencia parten de hacer una critica a 

las teor!as de la reproducción que enfocan el análisis de la 

edL1cación desde los macroprocesos, desde 1 a descripción de 

los hechos ·y 1 as determinantes estrL1CtL1ral es que promL1even 

las desigualdades sociales, CL1ltL1rales, económicas, etc., 

ignorando los mecanismos internos de los sujetos y de cómo 

medicm por los intereses de clase y SLI propia CL1ltL1ra los 

procesos de dominio, resisten a la lógica del capital 

manifestando qLle los mecanismos de reproducción nLtnca 

estén completos y siempre se enfrentan a elementos de 

oposición .. .. 1113,. 

Los fundamentos de las teor!as de la resistencia se 

encLlentran en el marco teórico conceptLlal y metodológico de 

la Teor!a social neomarxista por la qL1e se considera qL1e los 

conceptos de conflicto y resistencia deben ser considerados 

desde la interpretación de prácticas sociales 

contracL1ltL1rales de grL1pos que hacen de la escuela el espacio 

·~· !bid., 57. 

1C•8 



en el qL\e se: m~nifiest'ar¡. y _ enprE?san .en. 1.'.lltima instancia 

prácticas scic'iales -céÍ~ si'gr1i f'.i_é:aC:i'ón': ~oi ític:a y cul tL1ral. 
: .:/::·-' ;_.,. '":<'.:A:':/··~;:···, . 

'·"<::.>;e: .·e·:,.-, 

Así la Teoría _critica ·~[J~i~-1·--'/\'::.intervención hLlmana son los 

elementos básicos d~ l~ ~e6rí~ de la Resistencia. 

En Llna estrL1ctL1ra socio-económica capitalista, la 

reprodL1cción no se realiza de forma completa, pues se 

presentan elementos de oposición y procesos de 01L1toformación 

de las c 1 ases sLtbordinado1s por lo que se requiere abordar Ltn 

modelo dialéctico de dominación-resistencia. 

La intervención hLlmana mediada por la cultL1rc1 1•• estructura 

la vida cotidiana y la e>:periencia que forman parte del 

proceso de aLttoformación que se e>:presan en los espacios de 

la familia, la escuela y el trabajo. 

En lo qLle se refiere a la escuela, en sLt seno a través de los 

planes de estudio interaccionan la cultura dominante (que es 

la qLle deberé legitimarse) y los intereses de dominación con 

la posibilidad emancipadora, ya que las escuelas Csitios 

cLl 1 tL1rales ideológicos l pueden aclemés considerarse como los 

espacios en que se pueden rescatar las culturas de oposición 

a partir de concebirlos como espacios que gozan de Llna 

relativa autonomía. 

••• En este apartado se habla de Ja cullura espetl1ica que cada grupo social sustenta rolo Ja producida 
por sl 1is1a. Se refiere a Ja cullura contrahegeaónica aquella que e>tructura una polltica cultural de 
resistencia. 
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Éntre la!S tecir ías de· .. 1¡¡\···Resis~~nci¡¡\ · destaé:an, espe;~ial~ente la 

de Henr;y ·· GiroL1)í y·peter 11~Lareri·':tjl.Íiene5 ·ci~ff~en : él 'su ~eoría 
. - ¡_'~·':··/" ,: '. ·.- · ~·, .>:;).o·>:l:¡':·:.:~'·•·'.~,:,(~; :-:,::: ;·-'·.:: _; .· ... :~-.··,e,_.·; ':e_-·. ;.' •. < ,·.• {~'.·- ;'._'.·' .:'~·>:·:. '"-;~-~~; .:• \: · '."<'.: ,._;.:. :_. . ··>. 

:::::::1~11t\rt~~,~~1~~1t~3'.:"~~:::r1~~;~"::,~:::::::: 
Pedagogía CríÚC:a:: .: ' 

Tanto Girou>: como McLaren consideran a la Resistencia como 

una estrategia radical de orden teórico, pedagógico y 

filosófico dado que se parte de Ltna Teoi- ía Crítica de la 

sociedad qL1e aborda los problemas de poder y determinación 

social de forma dialéctica y bipolar; se toma en cuenta toda 

forma de oposición y resistencia para rescatar aquellas 

acciones mas radicales 10
•; y su tarea es el rechazo en la vida 

social de un positivismo que implementa una racionalidad 

técnico-instrumental, proponiendo Ltna racionalidad 

comunicativa para el logro de una vida mas justa. 

La Teoría de la Resistencia además es Ltn instrLtmento 

analítico y una noción emancipadora. Parte de una 

investigación qLte toma en cuenta la acción crítica colectiva 

sobre las mediaciones histórico-cLtlturales y el pensamiento 

•
3

• Los actos de resistencia tienen diversas rararterlstiras y fundamentos. Algunos son la simple 
expresión de oposiciones de rar!rter psicológico, sin perspectiva social, son la reacción a un estl1ulo; 
otras expresiones de resistencia se acercan a una oposición que percibe la injusticia y su objetivo es 
lograr, un cambio sin definirlo exarta1ente, por lo que muchas de las veres se incorporan o integran a 
pr!ctiras de dooinio y¡ los actos de resistencia que. contienen un potencial de resistencia con finalidad 
social 1 ron conciencia de los aspectos que conforman la doainación y se orientan por una noción 
dialéctica de intervención hu•ana haciendo una propuesta intelectual rigurosa y pollticamente viable. 

11C> 
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crítico y la acción .re.fle>:iva de los individL1os., de una 

conciencia rad ica.i:sentida. 
: .. -, .. - -_._.' ··'' 

·;e . " .·:/~.·:.: .. /·>··· ·'"·;·.:···:-,,~._. 
,, .. _,., "' .. _'."t,. ·>\f"' ,: .. :,·.::..- - '-;~·-.. ; - -

~:~º::ó~,,:: i~~j,¡~¡l~ii[~~¡~;,;~f fíi~~:::':¿:::::::'. 
se estn1cture·, la',coií.:t"T;áfóg'ii:"a ,:;i:esto··:es: .la·'oportunidad teórica 

- -·:· .-::: .: ·: }<: - !/~-~,:s~-~>~\~~J~:~:·?t~;!~;:/::·-'.:P:~.:.-:;::~~:; :.;::_:_-~<< __ :_,:~: :-.·-·:. :-::- -- - . 
de aL1torrefle>1ió~t:(~,;t>it;Jp~rtL1nid.ad .de encontrar la potencia y 

las posibilidadei,s .~a#c.'ále_s0de una lucha por la. emancipación 

tanto individuales como Eolectivas y sociales. 

Las categorías de dominio, poder y resistencia e intervención 

hL1mana se abordan por tanto desde la perspectiva de la 

Ciencia Política y Sociología Comprensiva. 

La categoría de intervención hwnana comprende las 

conceptualizaciones y nociones de: intencionalidad, 

conciencia!I sentido comt.'.'tn, natL1rale2a y valor del 

comportamiento no discL1rsivo y la esperanza por la 

transformación y el cambio. 

Desde la Teoría de la Resistencia la escuela no es el espacio 

desde donde se van a implementar los cambios sociales, sino 

que son los espacios donde se confrontan las culturas 

(dominante y dominada) se resiste y negocia. Son espacios 

donde se pL1eden (a partir de nuevos modelos pedagógicos) 

implementar nue\,•a.s formc1s de aprendizaje pc1ra formar una 

actitud e·,-ít ica, donde se pueden aprenclei- nuevas formas de 
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relaciones soc:ialés .. a partir de lograr la identidad de 

intereses de los ;gri'.Ípos qLle asisten y lograr la orgariiza~ión 

para el desarrol1X ·\¡~··.· actividades de resistencia 
"'"''.: <; •' .. ;·::!;-:e • 

potenC:ia1mente:')-Cl?i2.~Je5;·,· · 
.,,,;•.;:'''.' ;1',l; ~. ',. 

• :,:::,'~.~~~.: ·~<·;~~~·,' '>~.e ·~J:.,·: . 
. ,- ' - ··-.:: ,:.'.:;.~':·:· ···~~:::·;¡\_) .·.~ ";~ 

La per:s~E!ct.i.~:a,~_\~~,'~'{fi; cteorla de la resistencia es la acción 

poH:tica·:'tj-~,~.'g~~~l~e la implementación de Lma nLleva moralidad 

de la comprensión de la jL1sticia social y Se 1L1che por Llna 

vida cL1alitativamente mejor para todos. 

Esta propL1esta reqLliere L1na fL1erte dosis de esperanza, para 

el lo por tanto se necesita hablar Ltn nL1evo lengL1c¡je, se 

reqL1ieren nL1evas conceptL1alizaciones qLle nos emancipen de las 

tradicionales de reprodLlcción, dominio, poder. 

Metodológicamente la hermeneL1sis pL1ede introdL1cirnos en la 

compren~ión de las intencionalidades, la apropiación de 

significados y experiencias qL1e qLledan mediados por la 

ideología o la cL1ltL1ra dominante para· poder establecer 

procesos de aL1toformación emancipadora. 
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DESARROLLO ECONOMICO EN PUEBLA DE 
1937-1981 

El amanecer del··Siglo XX en México, se encuentra signado por 

las aspiraciones al cambio, la necesidad de transformar un 

pueblo integrado en su mayor parte c:omo comunidades <1grar ias, 

en una sociedad moderna, que 1-econociendo las inmensas y 

potenciales riquezas naturales del país se incorporaré a los 

paises desarrollados partir de propiciar la 

industrialización y la consolidación de un Estado moderno. 

Tres décadas se requirieron y gran pérdida de vidas humanas 

para consolidar la RE','OLUC ION MEXICANA <PROYECTO DE 

MODERNIZACION>, movimiento de corte democrético-burgués. 

Conte>:tuado en el desarrollo histórico de Mé>:ico, fue Lln 

movimiento agrario, después fue obrero. Movimiento 

destructivo de 1912 a 1920, periodo constructivo 1920 a 1970. 

La REVOLUCIOM MEX ICP1MA como proyecto sc•cia 1 desarrolla una 

ideología de justicia social que enarbola como bandera el 

Estado Me>:icano y con·forma el aspecto central del sistema 

sociocL1ltural de nuestro sistema social. 
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Sin embargo como proye~t·o. ecbnóinii:o se encontró supeditado 
.. -".'"-:.->>··. ~ ·_.-:: . · .. ' 

al sistema político .",'~.~i;,iS:tr;at.ivé;; y de. esta forma quedó 

asegL1rado sL1 desarr';)'1 i'o'/~~./~C1e (~¡;;.::' ei sistema sociocul tura! 
,:_'.,~·"!~=:<· .º:::;:>::<· . '!.:~ .·_-.}~·, ··~ .· '., " ... 

se generaron ias: coíidit:ion~;;.:.~ .para sL1 reproducción. Y el 

propio sistema econó~¡~.o ;'.~'~ '.:i.~~'.~cÚdo de diferente forma al 

sistema sociocultural. 

El período que nos ocupa en este trabajo de 1937 a 1980, lo 

hemos dividido en cuatro momentos. 

PRINER /1011ENTO 

Este momento es de reordenación del país < 1920-1940) por el 

que se clarifican las fLmciones del Estado, la orientación 

del desarrollo económico, la ordenación de las bases 

sociales, la organización política del país, la política de 

propiedad y distribución de los recursos nacionales en 

especial los energéticos.•~ 

En los aRos treinta la economía mexicana inicia una expansión 

sin precedentes, se dice que inicia el siglo XX en esta 

décacla, se genera la primera acumulación industrial, 

irrL1pción de las manufactureras, se definó la forma 

137 Expropiación del petroleo en el periodo de L.lzaro Cárdenas 
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capitalista de producción 

correspondie11te • 

. ·.,;::_; 
El GráL Lázciro: Cá~denas fue 

'.'",~,;-:;-. ·:;.~.-->:· 
SLI 

:;-_,'.' 
período se 

y la estrL1ctL1ración social 

Presidente de la República de 

caracteriza por Llna pol.l. tic a 

favor~b1e'·;;:1as i:üestiones agrarias y obreras. 

Mundialment~ es un período de grandes movimientos políticos 

y bélicos. El desarrollo de la ciencia y la tecnología y los 

grandes descubrimientos en la Química están al servicio de 

los procesos bélicos, en la investigación atómica se 

desarrolla el Proyecto Manhatan. Uno de los graves problemas 

mundiales es la inadecllada alimentación. Se localizan 

grandes avances en la indLtstria del cine. 

El desarrollo económico de PL1ebla comparte las 

características del marco genral mllndial y nacional, contando 

con algunas especificaciones propias de SLts características 

histórico-sociales. 

De los treinta a los cllarenta, como la mayor parte de nLtestro 

país, en el estado de PL1ebla la prodLtcción agrícola es 

significativa, de tierra de temporal. El problema agrario no 

tiene salida, se enfrenta a deficiencias técnicas, 

económicas, y hasta morales y administrativas 
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Sin e
0

mbargo la riqL1eza .de PLtebla radica fLlndamentalmente en 

SLI indLtstria, 13° destacando ·el. monopolio 
··~·.··: 

de la industria 

te>ttil, otro· tipo de: i~d.~i.;5,t}i''~·~ .;aparecen y desaparecen o se 
'./:./::··. 

desplazan."• 

Socialmente uno de los graves problemas. que aquejan a la 

sociedad poblana, es la e>ttremada pobreza, aunado a la falta 

de agua potable, ausencia de drenaje, falta de cultL1ra para 

p;-evenir enfermedades, etc •• 

SEGUNDO l1011ENTO 1940-1960 

Este momento se caracteriza por el proceso de transición de 

un país netamente agropecL1ario a un país de desarrollo 

industrial < 1940-1960), en especial de bienes de consumo. 

Mé>tico se introduce a los mercados internacionales debido a 

lc1 gran guei-ra; los consorcios internacic•nales invierten en 

la indL1stric1 como en el comercio, en tanto los capitales 

nacionales se fLtgan y sólo la gL1erra de Corea los obliga a 

regresar. 

"ªSe localizan 11 industrias de las que sobresalen la textil, la bonetera y seda natural, la azucarera, 
alcoholera, 101inera, panificadora, eabotelladora de gaseosas, la sidra, 1aderera, 1osaico y piedra 
artificial, fundidora de hierro y acero, ladrillo v tabique. 
13• Co10 la fábrica de dulces Luxus y las fa1osas fAbricas de jabón poblanas, que son producto del 
cuidado del ganado porcino ioportantlsioo en el siglo pasado pioneras en Kexico 

12(1 
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Se g<;nera la crisis- .económica l'ºr. el reordenamiento mL1ndial 

de posguerra y el::· impacto'· de la 

económica mi'.1nd{~J., a ··M~·>:i~o es de 

gL1erra fría. La demanda 

manufacturas y materias 

y mediana· empresa. La 

de los problemas del 

·'-: ~':.'. -:'·<~ ;:~.:, ::··- :, _:_,' 

. - ' ,.-.·-

El Estado Mei>:¡c~~,b e~t~~¡e~e '.la poÍ~t{c:á prc/teccionista y de 

.·. ·- "-:~· ,, . -~ 

apoyo para el desarrol l~ 
' . . . . . . 

indústrial; electrificación y 

desarrollo de la energía riL1clear y. por tanto el control de 

los movimientos obreros, y mediatización de los problemas 

sociales como la salud, creéndose el IMSS. 

En este período se SL\c:eden tres presidentes de la Repl'.lblica, 

de 1941-1946, el Gral. Manuel Avila Camacho; de 1947-1952 es 

presidente el Lic. Miguel Alemén, primer civil que ocupa la 

presidencia despL1és de la Revolución: de 1953-1958 ocL1pa la 

presidencia el Lic. Adolfo RLlíz Cortinez. 

A nivel mLindial en el campo de la salud es significativo el 

descubrimiento de los antibióticos y las vacL\nas de la 

tubercL1losis y la poliomielitis. En el campo de la ciencia y 

la tecnología, el desarrollo de la industria de la 

electrónica y el anuncio de la comercialización de las 

computadoras; los grandes descubrimientos en la f!sica y la 

aplicación de la energía electrónica y nuclear en la creación 

y enperimentación con la bomba atómica y bomba H., y en 
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> > > 

centrales eléctr.ic¡¡;s ;,hast,,;.llicga~ •al desct:ibrimie;nfo· :del rayo 
-~ . - ' ' ·. ;;:.·· \· "i- - - ·,:. -

1 á ser. En OL1iníic a ,¿~L~~g-7:···+~ :~~~)~~~i;i~e1f~~~ltf ?'~~t-á:~:,~:1::ª: 
::~:~:· .. ¡í{~~Jj~t~f itJ::r: ~::~ .. :~,.s. P""'º•'"ª , , 
filosofla;.e>:i.stericia·lisfi;,·.-y se desarrolla la Teoría Crítica 

de la ~~~-i~d~~§f~~;~.~- ·~:bncr~ta la creación de la ONU, la 

DECLARACION·, ÚNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, la 
;··· 

aparición de. lá ,:CORT.INA DE HIERRO y la consecuente política 

anticomunista, y el desarrollo de la Revolución Cubana. En 

el arte el ro¿k and roll es la música de expresión juvenil de 

protesta. 

En 1 a región este momento es de altibajos en el aspecto 

económico y en el que se manifiestan las limitaciones de la 

burguesía local. 

El impacto de la Segunda Guerra, económicamente es favorable 

a la industria textil de Puebla, que alcanza la época de oro, 

trabajando a toda sLI capacidad, se crearon tres turnos y 

trabajaron mas de 25 000 trabajadores eventuales.M• 

••• según el censo levantado para los años de 1950-1952, el 74.92 X !261 ,120) de la población activa se 
dedicaba a la agricultura, el 13 X !47,841) a la industria, el l .33 X 4,632 a los transportes y a otras 
actividades el lJ.75 X 116,424) a otras actividades. La industria se centraliza en la ciudad de Puebla y 
en Atlixco. 
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La producción tot 1 .fue para e>:portación. ••• Sin embargo los 

industriales pobl~·~~os perdieron de vista la calidad de SLIS 

prodL1ctos Y. el .me cado ·de posgL1erra, además de implementar 

prácticas fraL1d1 lentas en las negociaciones que 

postér.~ormen~e ya no se las admitieron. Las ganancias no 

fueron reinvertidals en la indL1stria, sino en el incipiente 

sector financiero. 

Por tanto en los a os cincLlenta la indL1stria textil sL1fre una 

grave cr isis 1"ª se inician los debates sobre SLI 

modernización. 

El incipiente se tor financiero, consolida los pocos 

capitales regiona es en manos de la familia Espinosa 

Iglesias, y los integrados por alianzas familiares de sirio-

libaneses e hispan s y el norteamericano Jenkis. 

En la agricultura ganadería imperan formas tradicionales de 

producción, se ;uf re la pobreza~ el caciqL1ismo, la 

incomLmicación. 

••• Nuestros industriales me!ic nos desnudaron a nuestro pueblo, pues ni siquiera produjeron la 1anta y 
la aezclilh necesarias para qu nuestros indios y gente hu1ilde se vistiera. 
••• La 1ercancla no aceptada en el mercado internacional produce grandes pérdidas, y los trabajadores 
eventuales y otros aas son desp didos. La industria en Puebla es 1onoindustrial y depende de otras 
regiones para abastecerse de aa eria prioa, co10 de Cohauila. Las co1unicaciones y el transporte es 
obsoleto, se requiere nueva inf aestructura. 



La pr:esencia de PL1ebla en el' ~e-ampo ... econórriic_o nacional va en 

época al se):t.o 

En el campo 

creación del 

llega en esta 

es la 

En el segLmdo 1L1stro de _la ·década de los cincLlenta, el 

capitalismo pasa por Lln momento de transición, aparece la 

gran empresa oligopólic.a y se empieza a procesar con firmeza 

el régimen de capitalismo asociado con el capital 

trasnacional, se promueve la prodllcción en las indL1strias de 

mercancías de consllmo dLlratlero a costa de las de consL1mo 

masivo o poplllar. 

En este periodo se habla de qLte "la indllstrialización es el 

desarrollo coordinado de Lln sistema nacional de industria ••. " 

para satisfacer las necesidades de los individuos, 

prodllciendo satisfactores y presatisfactores y, solllcionando 

los reqllerirnientos de la industria. 

El proceso de industrialización depende del desarrollo de 

otros sectores como el agrario, minero, de transportes, 

comunicación, etc .. ~ y de la correspondencia con las 

características e idiosincrasia de cada región. Sin embargo 

en este periodo, la industi-ia regional inicia Llna 

modificación en su estructLtra por la inversión extranjera, en 
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el campo del comerc·io '.las·· sucL1rsales .·.de .. grandes 

·el lo 

estuvo a 

la altura del crecimiento demográfico; el producto por 

persona bajó, desaparecieron las pequeRas y medianas empresas 

tradicionales, el proceso de oligopolización se incrementó, 

la expansión no planeada del sector público se incrementó por 

la absorción de indL1strias en quiebra para socializar la 

ineficiencia del capital y contrarrestar el desempleo. 

La l~y de Fomento indL1strial de 1957 en PL1ebla, concede 

beneficio a las inversiones qL1e incrementen las fuentes de 

riqueza y trabajo del estado. Toda persona física o moral qLte 

se apegue a las normas establecidas por la Comisión Integral 

del Estado, gozaré por diez aRos de subsidio equivalente al 

total de los impL1estos creados o por crear que agravasen a la 

industria en general. 

TERCER /'10/"IENTO 1960-1970 

El tercer momento es de industrialización del país y 

presencia de la empresa oligopólica trasnacional como unidad 

económica dominante 11960-19701, se implementó una política 

103 los co~erciantes poblanos se quejan del sistena de la tienda SEARS, una tienda de autoservicio y 
crt!dito, que contrasta coo las cerradas tiendas organizadas con la 1entalidad española y sirio-libanesa 
(popularmente se les conoce cono 'los árabes") 
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de estabilización económica• .. de precios inter_nos y del tipo 

de cambio. 

En lo social se corporativizan- los sindicatos; la presión 

demográfica se ejerce sobre las ciudades, la escuela y los 

servicios y empleo; los ingresos de la clase media se 

desestabiliz21n. El programa de EUA para América Latina, 

Alianza para el Progreso, cumple con dos perspectivas: uno, 

como apoyo económico y segundo como· control ideológico. 

Es una década de recomposición cultural científica que 

imp<1cta al sistema socio-cL1ltural y este sistema es afectado 

por las determinaciones del sis-tema político-administrativo 

de modernización y crecimiento global a costa de 

desigualdades' .. sociales y regionales qL1e dan como resultado 

el movimiento de 1968 y 1971 como expresión de la crisis de 

legitimación. 

El perfil moderno de la industrialización se desarrolla en 

las ramas del petróleo, papel, autopartes, fibras poliester 

para la industria textil, aparatos eléctricos para el hogar, 

industria de fertilizantes e insecticidas, en 1966 se forma 

el complejo industrial de Sahagún."•En 1967 las maquiladoras 

••• El desarrollo estabilizador no fue otra cosa que la versión oexicana de la estrategia econótica que 
nivel mundial el FOllDO HONETARIO lllTERNACIONAL intentó imponer. 
••• caída de la producción agrícola, el incre•ento de las i1portaciones en este sector y los proble1as 
del ~isoo relacionado con la 1igración y abandono de la producción en las tierras de te1poral, 
pauperización caopesina, eeigración a la ciudad 
••• Aunque sus antecedentes son la creación de fábricas independientes a principios de la década de los 
cincuenta 



cobran.· importa~c ia; .se d~sarrolr~ la indi.1stria de la 
,'>-;; •' 

:::!::,t:tE;º::~::::E~·:;:~~~~·t¡,~~~~~~t!~I~:~::;,:~:: 
investigac:i.dnes agrícolas co.n ~i :'fih{. 1'~-;<~olL1~ionar los 

grandes problemas del ·campo y· lá alimentación nacional, la 

cllal mejora, y aparece la indLtstria de la leche condensada.'" 

Se constrLtyen las aL1topistas OLterétaro-Celaya, Ménico-Tol L1ca, 

Mé>:ico-PLlebla, y las grandes unidades habitacionales. 

En lo laboral se fija por primera vez el salario de los 

profesionales. 

Culturc.lmente se establece el premio anual de CyT, y se 

realizan los XIX Juegos Olímpicos en 1968. 

A nivel mundial, surgen movimientos estudiantiles en Italia, 

Francia, Alemania, Inglaterra, EspaAa, y otros paises inclLtso 

socialistas., llegando a 1'1énico. La protesta de los jóvenes. se 

encuentra delimitada por dos corrientes, Lma pol1tica 

Ltltraizquierdista y otra la del hippie qLte bLtsca al gurú. 

La carrera espacial se consolida y se televisa en directo, la 

primera enploración en la Luna. 

'" este dato de Ja industrialización de Ja leche en Ja historia de Ja ciudad y universidad de Puebla es 
significativo ya que fue una de las causas de enfrenhaiento de Ja sociedad-universidad vs. Gobierno del 
Estado. 
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En lo económico se internacionalizan las relaciones sociales 

capitalistas,• amplián~,~7~,,e1',lll~':'.t:ªdo .para los monopolios. La 

::::::11~1~~~¡1:~1~i}~~i1~~!!~~~:~:::" ·: .:·:::p::::~:: 
dei l~ segt1i~ci'á :y'terceiracfj;¡ener'ación.:·por IBM. 

. . .... ···. ' :. .: '·~.;:y,é·i11f §i~~~1'1Y~:tt~~·;:···· ,~ i , 
Regionalmente,. ai:mediados'tde .. 'los sesenta la industria poblana 

.. ,·,:.',.:,_};; ~· ~··':". 

se caracteriza por, "1á''0'prCÍciL11:'c:ión de bienes no dL1rables, de 

consumo.••• La indust~i·~'.·:de bienes durables de consL1mo y de 

bienes intermedios, OCLlpan el segLmdo lugar.••• La producción 

de bienes de capital apenas si cuenta con un capital 

invertido del 0.6K y el 1.2 K de personal ocupado. 

El Estado Me>:icC'lno y el Gobierno del Estado promL1even el 

desarrollo industri,¡;l, incorpor,¡;ndo el nuevo concepto de 

industri,¡;s neces,¡;ri,¡;s, las cuales gozarán de los beneficios 

de las industrias nuevas amparadas por l,¡; Ley de 1957. Se 

fortalece la industria automotriz, siderúrgica y química. LC'I 

inversión industrial en Puebla ,¡;bre campos ,¡;l capital alemán 

con la armador,¡; automotriz vJolks~1agen, y en el comercio a 

capital nor·teamer ic,¡;no con l C'I tienda vlohmrth. "º 

"ª !industria textil, alimenticia y de bebidas, concentrando el 78.3 X de capital invertido, el 86.0 X 
de la producción industrial y el 87 .4X de personal ocupado) 
••• concentran el 20.6 X de capital invertido, el 12.7 X de la producción y el 11.0 X del personal 
ocupado 
••• la inclusión de nuevas perspectivas en la industria en Puebla impacta a la tradicional industria 
textil, la cual se reorgani2a en función de la división de trabajo de la industria ter.ti!, y los dueños 
textileros proponen que cada fabrica produzca un solo articulo y en gran escala, 



Se establece el CORREDOR Jt.JDUS,TR!AL DE PUEBLA en 1963 a 

partir de la constntccióii. Í:le ·ia autop.istá~ Mé):ico Puebla y a 
~· '. : 

se 

la 

En el campo político son pre~id~ntes de 't1éx.i.C::o, ;,;:{ Lic .• Adolfo 

López Mateos < 1959-1964 > y el Lk: ·. Gl.tst.avo D.iáz >brdaz ( 1964-

1969). 

CUARTO 110/'fENTO 1970-1980 

Es el momento de crisis y fracaso del modelo oligopólico 

trasnacional (197(1-1980>, que propicia la devaluación y 

crisis mLtndial. La modernización 't' crecimiento global 

esconden desigualdades sociales y regionales, que tratan de 

mediatizar con la oferta de alimentos y control sindical, 

propiciando Ltna estabilidad interna . La industrialización en 

las ciudades me>:icanas presenta un perfil moderno,••• el Ltso 

de tecnología moderna eleva la productividad y la industria 

•••En este corredor se encuentran Ja industrias eas ieportantes co10 PoJJ1eros de Héxico, Petroquieica de 
Texaelucan, Hylsa, Yolkswagen y Priaex, en total son 70 e1presas que generaban el ,575 e•pleos. 
••• el programa de 1aquiladoras cobra ieportancia, se ensa1blan en Héxico piezas provenientes de EUA, 
reexportadas. La exportación es de 1anulactura por la 1ano de obra barata de Hexico 

129 



, .·. 

sigue ppl.i t ice proteccionista por el 
.,J' 

Proyecto. de D~s~r~C!i Ú) cb~1pt.:1..:Üdo~ '"' 
·;.,_; ~>:;,,/ .;'~'.-/·{:: }~!:~[~\'._-... :::.'. -~· .. ,•: 
-·~.\:~ .... , .... ,:.-: -:",::.'. ,-' .. •., ~·::e·~ ,. ·:~a:f'.:"~;· .. ~: -

En lo soc;f;f.i'.~l~b~~~J:/ :~r de . atención los problemas del 

tiempo 'como-::. sofr . el sindicalismo independiente, la creación 

del INFDNAVIT, el FONACOT, y la firma de contratos 

colectivos. 

Al problema de e>:plosión ·demográfica inte.nta darse una 

respuesta a través de ecciones del sector salud por el 

programa de paternic.1ad responsable. 

Es has·ta este período cL1endo se localizan estudios sobre el 

desarrollo económico de Puebla, y en ellos se refieren a tres 

tipos de actividades, las del sector primario que incluyen 

agricultura, ganadería, silviculture y pesca; las del sector 

secunderio que incorporan les actividades de la industria lde 

transformación, e>rtractiva, energética, de la construcción, 

etc.>; las actividades terciarias son del sector comercial, 

de servicios, transportes y comunicación. 

El sector primario en PL1ebla se caracteriza porque la 

producción se realiza desde dos grupos: 

103 '1ientras el desarrollo estabilizador delineo sus objetivos a posteriori, el desarrollo compartido de 
(!?70-1?761 presentó los suyos a priori y se puede decir que eran el creci~iento econó1ico y la 1ejora en 
la distribuciórr del ingreso' .... si el desarrollo estabilizador fue un siga ooderado, que ler1inó en un 
pare, el desarrollo compartido fue un pare-siga-pare que deserebocó en una crisis de mayores proporciones. 
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el de los pocos: dÚe~cis": •de : g\,andes. · .éonc'entraciones de· 
" . :<: .. '_:.·.: _-:·:-~.< ·/::".;:'.:.:-_:':.·:·:::-~· .·:·:_.\-.<-:_, __ :·_--,~-· ·.-<. 

tierra productiva(st?C:téí~ p"¡.:ivado>/"ápÓ'yado>~otél desárrC.110 
- ·/;.~ .- • ''<. • ' ; • '.''. ''.~' .'3 ,-.· . ' .. 

de obras hidráúlieas .:f~--~~iiC:a2ió~ 1~;.~·~E?.~~n ..•.•. :_.º.· s:Üc:11~lógicos 

en_ la maq~'].~:~~.f;:'j.~~{~~{~(~~{r·t~~{~~:~J~i·~·~·b"cif~s> ~grícolas y en 

fertilizantes:.:e•:"Trisecti'cídá's·'·'· ·"'1 · · 

: ·-t~.!--,,~~:··~:j{}j:7i'r~~7i~/f '~~~t~~\ _'.jf(' ;~·-~·;t\ . -

Y Lln sei~'undo""'..:":grüpo"'' •con.formado por c:ampesinos cuya 

prodLlc:tividad es baja debido a los SLlelos erosionados, de 

temporal sin riego, técnic:as atrasadas de e>:plotac:ión y 

elevada población dependiente directamente de ella. De las 

tierras disponibles para el cultivo, el 36 K son utilizadas 

en pastizales para alimentar a los diversos tipos de ganados. 

Terratenientes y c:ampesinos representan el 56 K de la 

poblac:ión activa económic:amente. En silvicL1ltura se realizó 

una tala inmoderada, y desde 1947, existe decretada una veda 

indefinida. 

En el sector secundario, se ha diversificado la industria. En 

la industria e>:tractiva es importante la e>:plotac:ión del 

mármol y los barros refractarios. En la industria de 

manufactura destac:an la industria de los alimentos, los 

te>:tiles y las bebidas. 

La mas importante industria e·s la automotriz, enc:abezada por 

la l>Jolksviagen, es una industria considerada dentro del 



Proyecto de ReestrúctL\ración en la estrategia global del 

Estado por el· "efecto mL1ltiplica.dor"••• 

·)::,-::~.~-.'~. ..:_ .· ·:_~~> ~·· 

.::n;u:tª2~ttF~l~zj~i1;g~~Er:~!~~iL~;;n:0ci1LdªL~s;: ii:~L,:~::::::c ::: de 

31 

de .. · oc tu~;/ d ~-;~1~7~{~:~;-~~~:{~ se• confiere Lm estímLllO no fiscal 

para la promoé:ióri'; :i.'~'cifof{~.'!~1 .. Bajo el amparo de es.ta ley se 

crea y desarrolla el parqL1e indL1strial 5 DE MAYO, con 50 

empresas medianas y peqL\ei'las; el parqL\e indL\strial PUEBLA 

2000 se inicia con 19 empres.as~ incorporándose 22 

posteriormente. El corredor QUETZALCDATL, · especializado en 

ParqL\e industrial FarmacéLltico. 

PL1ebla ha sido declarada dentro de la zona III B, de 

consolidación de la indL\stria y zona JI de prioridade~ 

estatales. Se establece una estrategia de apoyo con 

electrificación, sL1ministro de servicios de agL1a, y 

conseciones fiscales para agilizar las importaciones y 

exportaciones, la disposición del aeropL1erto de HL\ejotzingo, 

y ampliación de los servicios edL\cativos, etc. 

Las indL1strias tradicionales se es.tancan y la moderna 

indL1stria determina el ritmo de acL1mL1lación del capital. La 

15• El 'efecto 1ultiplicador' de la industria automotriz se refiere a las diversas actividades que cubren 
las necesidades para su desarrollo y que benefician a otras actividades econóaicas y sociales. En la 
región van desde la necesidad de construir carreteras, ejes viales, puentes, servicios de transportes, 
fabricación de llantas, producción de acero, petróleo, vidrio, aJu1inio, cobre plástico y textiles, 
talleres 1ecAnicos, talleres de hojalatería y pintura etc., a Ja gran demanda de mano de obra le1pleo y 
especialización J. 
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industria poblana no se diversifica, los ejes son la 

l>Jol ksviagen e 1-lylsa ~ · 

- •.<'' .<: i ' : 

finan~i'~i-6'.iA':'i'l.;.;aies de la década de los setenta, disminL1ye 

el ¿rec~mi~nto del proceso de industrialización pasando de un 

54.lK al 49 K anual. 

Al inicio de los a~os setenta el sector terciario en Puebla 

es casi ine>:istente, sin embargo para finales de la década se 

encuentra un crecimiento anual del 154.2 K Se caracteri2a 

por el predominio del pequeño comercio e incluso el de 

subsistencia. 

El sector financiero es reducido y de desarrollo menor que en 

otras entidades, opera la banca privada y la nacional y 

algunas or~anizaciones auxiliares de crédito. Los ingresos y 

gastos del gobierno del estado muestran que se destina un 

porcentaje considerable a los gastos de administración y una 

porción baja al fondo económico. 

••• Aunque el Decreto de 1980 propone que 'Ja creación del parque obedece a Jos objetivos del Gobierno 
del Estado de fomentar y promover el desarrollo económico de Ja entidad, con un enfoque regional y 
sectorial para generar nuevas fuentes de empleo y 1eiores condiciones de vida' 
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locales; ferrocarriles para..: el :frans¿o~t~ productos 

agrkolas y mineralés. ''p~1'ei:i1¡' 2ti~~fai-~¿b~":4ó cieropL1ertos de 
»,·~.,·-~ >,:."·-:-':j;,;·.;::~<;.; :·;«"º/' <" ~:_.~:.:.~ 

::º::::::ª:::t::L~=Lirysb: ZJJ~~[f~t~~~~~(f.M itar, federal y de 

Se Clienta con Lln · amplib.;· correos, telégrafos, 

telé·fonos, telen de cotiertL1ra redL1cida. La energía eléctrica 

es distribllida_por la CFE y 1a Compa~ía de LLIZ y FL1erza del 

Centro. E>:isten 9 planta generadoras qLle hacen a Puebla 

autosL1f ic iente en la producción y consumo de energía 

eléctrica, aunqlle el 31 :'. de la pob 1 ación carece de este 

servicio 

A pesar de los índices de crecimiento económico, a finales de 

esta década se erlcuentran los siguientes datos en un estudio 

real izado por el IEPES-PRI y son en orden de importancia: 

falta de empleos, sueldos bajos, precios altos, carencia de 

tierras, falta de agu<:1 para riego, malas tierras, falta de 

fábricas, mal reparto de la tierra, falta de crédito a 

particL1lares, falta de crédito del gobierno, falta de técnica 

ap1-opiada, impL1estos al tos. 
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Los problemas sociales __ detectados se refieren a· qLten 

- En EdLlcación 

de analfabetas. 

eniste Ltn atraso representado por· el 33.2 Y. 

- Los problemas mas significativos de la educación son: la 

falta de maestros, aulas, escuelas primarias, escuelas 

secundarias, escuelas técnicas escuelas preparatorias, 

escuelas superiores, ausencia de alumnos y buenos maestros, y 

la educación es cara. 

- La falta de centros recreativos y organización del pueblo, 

el exceso de bares, cantinas y centros de vicio, propician el 

ocio y la delincuencia. 

El estudio del IEPES (Instituto de estLtdios político

económico y sociales, del PRII habla de participación 

política redLtcida al empadronamiento y la pertenencia a un 

partido. 
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DEMANDAS A LA EDUCACION SUPERIOR 

EN EL PERIODO DE 1937 A 1981 

De 1937 a 1981 ·predomina el sistema político-administrativo 

que orienta y determina el desarrollo de la sociedad 

me>:icana. En la medida de los cambios económicos surgieron 

nuevas necesidades que consolidaron y dieron pei-spectiva al 

sistema socio-cultural, desarrollando coberturas de nL1evos 

aprendizajes, e>:periencias y e>:igencias qL1e pi-oporciconaron 

un nivel de conciencia expresada en los momentos de crisis. 

Al amparo del proyecto de Revolución Me>:icana ... 
<Modernización del país) el Estado Me>:icano centraliza las 

determinaciones de cómo lograr la Modernización del país, por 

un lado proporciona todas las concesiones al desarrollo de la 

industrialización y por otro busca mejorar las condiciones d~ 

vida en vías é1 la protección del mercado; políticamente 

medio1tiza los. movimientos obreros institucionalizándolos y 

••• 'el nacionalismo agresivo y reivinditador de la soberanía nacional que caracterizó a los prileros 
regilenes del Néxico posrevolutionario y que alcanzó su clímax con la expropiación del petroleo y del 
resto del ferrocarril por el presidente CArdenas fue progresivanente sustituido al tér1ino de la segunda 
guerra 1undial por un nationalis•o realista que hacia descansar las posibilidades de independencia 
económica en un rápido crecimiento industrial estimulado por el protectionis10 arancelario y en general 
por la poli tita publica'. Cordera Canpos Rolando, 'Estado de desarrollo en el tapitalis10 tardío y 
subordinado <Síntesis de un caso pionero 1920-19701 Antología de ENEP-ARASOll, 195-219 

136 



'137 

genera las condicione.s •. infra~strÍ.1c'túrales p_ara_ lograr la 

estabilidad, la transformación del 

sistema 

atencliend~ ·'en . espec~al 

sociocL1l tL1ra1-· en }y!as : ·al cíesarrol lo del sistema 
'":·'.. 

económico. ,• 

La especial atención ·al· sistema socio-cL1ltL1ral favorece el 

desarrollo de la edL1cación _·cómo Llna necesidad de transformar 

las fL1erzas prodL1ctivas de Llna orientación agrícola a la 

perspectiva del desarrollo indL1strial. 

La perspectiva de la RevolLlción tiene significados diferentes 

para los sectores sociales por lo qL1e las perspectivas de 

desarrollo son re-orientadas por el Estado. 

En las acciones del Estado para intervenir en el desarrollo 

económico no olvida la mediación qL1e ejerce la edL1cación en 

el sistema socio-cL1ltL1ral por lo qLle la es.trL1ctL1ra, la 

orienta y la determina. 

En esta estrL1ctL1ración de la edL1cación se plantean diversos 

objetivos de acL1erdo al desarrollo del pa!s. 

En PL1eblr-1 dL1rante el período de 1930-1940, despL1és de Lln 

periodo de gL1erra civil, sL1friendo L1na extremada pobre2a, las 

demandas de edLtCé1ción son las básicas y en la edL1cación 

SLlperior se conservan las profesiones tradicionales liberales 

existentes desde principios de siglo. 
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La edllcación socialista del per:l.odo, de Cárdenas, como 

mediación ideológica en el . ·, ... ' 
descirrol lo de Mé>:ico, intentó 

legitimar el sistema. pol :l. tic o. en bcise' a. Liria 'propllesta qlle no 

estaba acorde con el mllndo de "vida ·.·de· un pa:l.s eminentemente 

agr:l.cola. 

Dllrante el per:l.odo 1940-1960, en PL1ebla se contin1'.1a 

respondiendo a las necesidades de edL1cación básica, 

secllndaria y normal; ante Llna indL1stria de bienes de consllmo. 

La indllstria tentil poblana invade el mercado internacional, 

además de qL1e los capitales se reinvierten en el sector 

financiero y el mercado interno 5,e ve imp<1ctado por las 

tiendas de capital trasnacional. 

El desarrollo de 1 a electrónica, 1 a química, 1 a f :l. si ca, 1 a 

petroqL1:l.mica y la modernización de la industria te>:til 

aportan nuevos elementos de cc•nocimiento y aplicación en la 

industria, y una gran e>:pansión del sector público, 

contrastado con Lma pob 1 ación qlle en un 74. 92 Y. se ha ocL1pado 

en la agricultura, un 13 Y. en la indllstria y el 1.33 Y. en la 

administración. 

En 1 a educación superior se organiza y reorganiza 1 a 

formación de los contadores y administradores, e inicia la 

formación de los profe=.ionales del área de ciencias físico 

Matemáticas. 
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En el período 1960-197(1, 

·;·eqL1iere Llna cada vez más 

diferenciada de caráéter · _técniC::o, enfrentada las 

desigualdades sociales, provocadas por Lln sistema político 

administrativo que ha privilegiado al sistema económico, y 

desarrollado Llna ideología del rendimiento y consL1mismo. 

l"~L1evas imágenes de mLlndo, tradiciones cL1ltL1rales de trabajo 

social qLle desaparecen, nL1evas perspectivas profesionales y 

ajL1ste de las existentes, y la diversificación de actividades 

amplia la posibilidad de ocL1pación en el mercado de trabajo. 

La diferencia del perfil del desarrollo indL1strial de la 

región en menos de diez años se modificó, y por tanto sL\s 

reqL1erimientos. De LID 0.6 Y, ·de capital invertido en la 

indllstria poblana para la prodL1cción de bienes de capital a 

inicios de los sesenta a finales representaba el 41.5 X, y 

coti respecto a la industria textil había bajado de un 78.3 % 

a menos del 45 Y, de inversión. 



La enplosión· demográfica . de . los sesentá ·provocó una 

desestabilÚa~iÓT1 en .<1a. eitrú~t~1ra :siste~ica; di;; la ~~ciedad' 
presionand~ ~ ~~\ ib. ~~~~ndá :·~~',.~~~f/Ü~~i ~~p'I7,~,;~E~~tí~i~,fap :.· .. 

:·:::"ºr~~J~í~ti~)l~~~§J~~~~}if~f fr~~:~~:::·::: 
' - -~ ¡.:·~·~~,.~ "'C.":'··""::'_·~,,~-, ·.,. ,····~ :·~-

sociedad :,.m6~,':r-~,~2·. ~,~1!°' q~1iso ser dif~rent~ y . por la cual 

cimentaron lbs derechos humanos, la democracia y la e>:presión 

libre del arte. 

El aLrtor i tar ismo del sistema político administrativo 

implementó formas de control social que llegaron a la 

barbarie Cla bárbara democracia me>:icanal, pero que abrieron 

la posibilidad de cambios en las relaciones de poder. La 

lucha de los estL1diantes, el movimiento social de 1968, 

cambiaron el rumbo de la educación superior. 

En la década de 1970 a 1980 encontramos grandes demandas 

sociales de vivienda, y mejores formas de vida que llevaron a 

la consolidación de la atención a la scdL1d pública, y a la 

creación de instituciones como IMFONAIJIT, FONACOT,; el 

dominio de las maquiladoras en la industria, la necesidad de 

solucionar los problemas de contaminación, los acelerados 

avances en la electrónica qL1e modificaron la comunicación 

humana, la atención a pi-oblemas sociales como el de la mLijer, 

y el terrorismo, plantean nuevos problemas y por tanto nuevas 

necesidades y la creación de nuevos campos profesionales. 
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El efecto ·.·mLlltiplicador de la indL1stria ·aLttomotri:<? 107 en 

Ménico V~.·. r¡;qLliriendo · di vérÍiidacÍ ; !:Je 
·----·! 

mano de obra 

::~~:~:.::~·~r~e. :sm;98:ii::0Li~q;~~~ti!%0t;~'~~t;i(}Zf c:::::ra

0

ci:: 
-" <-}//.-':-:~ 7"(;_, 

con: el 49. IFanLlal de l'a indústi-io;( 
;_.·--:--'-

En PÚébla se dedican a la agricL1ltL1ra el 56 X de personas 

económicamente activas y el 35.2 X son analfabetas. 

En este marco, tres son loE. demandantes de edLtcación: 

- Uno es el Estado para responder a sL1 proyecto políticc• 

social económico y en vías a legitimarse por el aparato 

ideológico sLlstentado por el sistema socio-cultur<al. 

El segL1ndo demandante es el sistema económico con la 

perspectiva de moderni:<?ar el paíE. y en este el inL1sitado 

desarrollo industrial. 

- Como tercer demandante se considera a la sociedad civil en 

búsqueda de superación del status, mejores formas de vida 

etc .• 

107 'El crecimiento industrial no solo ha modificado Ja estructura ocupacional de la fuerza de trabajo y 
del producto nacional .... sino tambHn ha generado un proceso acelerado de sustitución ... a la vez la 
oferta industrial se ha diversificado sensible•ente, abarcando practica1ente toda la qaea de bienes de 
consu•o tradicionales ade1as de bienes de consu10 duradero adn los bienes de capital e inter1edios' 
lb id.' 195-219 
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Los demandantes , en una nLleva ·.época»., con .Lln ·fl',úridó :.de vida 

:::~::::~·:::.:~~º·~~líi~~liii~~~~~;~~,E:::::~ 
PL1ebla forma parte' d~ ;1i::is :'est'ii;ci'o·s en qÚé priva la ganadería, 

la avicL1ltL1ra, la. api~·L,'¡':~~rr~,, y la silvicL1ltura en gran parte 

de propiedad privada, por tanto desde esta perspectiva 

demandan la presencia de veterinarios, "La Universidad de 

PL1ebla debe establecer L1na escL1ela de Veterinai-ia" 

Uno de .. los principales problemas agropecL1ar ios es la 

edL1cación c.ampesina, p;;1ra apoyar este sector se ere;; el 

InstitL1to Nacional de Investigaciones Agrícolas. 

El proceso de indL1strializac:ión del p;;1ís reoLlirió el apoyo ele 

la indLtstria de la c:onstrL1ccié·n: vías terrestres, presas, 

riego, obras marítimr.1s y flLlviales, urbanización, 

constrLicción indL1strial, instalaciones, edi f ic<1ción no 

residencial, vivienda, proyectos, estL1dios y consL1ltoria. El 

grLtpo de oferentes, va desde el contratista con actividades 

de sLlpervisión hasta la compaRía qLle ofrece proyectos, desde 

la implementación de la obra hasta los procesos de acabado. 

Los recursc.:is hLlmanos qL1e reqLliere son de L1na gama 

mLlltifacética que ve. desde le. mano de obre. desocL1p<1da del 

campesi naclt1 ccin bajo grado de calificación, grupos ele media 
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calificación con especialización técnica 
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al ingeniero 

es de alta 

: tecnología es 

económico 

y el grado de 

especialización del mismo. En MéNico se presenta una amplia 

gama de actividades clasificadas por CAME que compendia a las 

de la ONU. 

El sector servicios incluye actividades como: prestación 

servicios proporcionados 

profesionales y técnicos, 

por 

de 

empresas, 

hospedaje y 

o personas, 

recreativo:.; 

servicios financieros y bancarios, inversiones bolsa de 

valores, de cambio, montepíos; arrendamiento, 

administración y corretaje de inmuebles; notarías, leyes, 

conte1duría arquitectura e ingenieros; servicios de alquiler 

de bienes muebles como arrendamiento de maquinaria, alquiler 

de automóviles, etc •• 

Otro tipo de servicios son los de carácter social y comunal, 

como los educativos, relativos a enseí'lanza, investigación 

cien·tlfica y cultural; servicios médicos y asistencia social; 
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asociaciones .Patronales, gremiales de·. profesic:mistas, 

cívicas; partidos. ~ei.i.l.tii:ds .·y c.r~~~i~aciones ~~iTÚ~~o1:.. 

::~~;~~~iiit~i~;i~!~~~;~·~:~:;;:;·:~·~:.::: 
apoyéín~clc:i er; élésar:ii'ol·l'ci'~;:i rí'é!Lis: anspol;te. 'de pasajeros 

':'.· -"<"'°"' -,,~ ·'<:. ···:'""º'.·t.'"';1~7.;;~::~,~~:r'·r:;~: ~":~;:'--'~ .:r·,~V' ··>;~.;,;..>-:.;J.; .• ,,,!.·.~. -' :~-, 

Y carga \/i{O\~~·;.·~-~~ffftplf~~~J.,~ .A~~f~ri'rit~;nacional, las 

comunicaciones ··lía: •tele:f.óríi.~a1; gráfica, radiofónica y 

servicios postales s~ }¿~~''.f~;~,~~formaJ'~\!:/';:~jd.ernizando. 
, ..... :<,):::,;.-~-,>·· .. 

' A -~-:~r l:,· 
.. ,_ .:-

La di versificación y especi~ly;~~ión del sector económico va 

determinando un mercado de trabajo más amplio y con más 

e>:igern:ias de capacitación y formación. 
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LA UNIVERSIDAD EN HEXICO 

La historia de la Universidc1d en Mé>:ico, en este siglo es una 

historia de enfrentamientos con el Estado, de modificaciones 

y al final de· adecuaciones al proyecto de modernización 

propuesto por el propio Estado. 

La Revolución como proyecto de modernización tiene 

interpretaciones desde los diversos protagonistas, cada grL1po 

participante en la lucha armada tiene sus perspectivas: 

"Madero es la reforma democrética, la modernización política 

y la culminación del Estado Mexicano proyectado en la 

Constitución de 1857 y desarrollado durante el largo periodo 

poi-firiano"'"" 
' deposita en el ejército del Estado la 

confianza de SLI e>:istencia y éste lo traiciona y destruye; 

"Otras son las "bandas milenarias armadas" que Don Porfirio 

percibe y Don Péincho, al principio, no: son sobre todo los 

zapatistas, la revolución de los pueblos y las comunidades 

agrarias del sur ' contra las modernas haciendas, 

hacendados y su Estado, Ja ot:ra revolución." 15• 

"º 6illy Adolfo, 'Huestra calda en la Modernidad', Joan Foldó i Cleaerrt Editores, H~xico 1988, XII. 
'"' !bid., XIII. 

los 
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Son de. la soberan.ía 

liberal r·~8L;bi~i~.~TÍ:~; (~1' ¿iLldadano. ind'ividLlal >, contra el 

SLljeto • ~~·. '.i'~ ~:oii~ra\'~:.Ú,; (los' púeb los); .. qLI.;, damandan Reforma, 

Liberta~~ ~~~!~fid{~:y Ley, <no sólo Tierr~ y Libertad), no es 

LÍna :rJeinar:cif'·~~· c~mpesinos sino Lm programa.:de los campesinos 

sL1s ·int~lectL1ales para Lln estado ._alternativo. Es la 

resistencia contra la modernidad porfiriana y maderista, 

modernidad impLlesta desde arriba, bL1scaban Llna modernidad 

desde abajo, otro porvenir. (Gillyl. 

En el Es·tado posrevolL1cionario se sigL1en enfrentando estas 

dos. postL1ras, Llna la "dinastía sonorense" y otra de los 

"reformadores michoacanos", se enfrentan dos modos de cambiar 

el país. "El pLleblo cardenista se alzó contra la modernidad 

de los capitalistas y generales del norte y en nombre de la 

sL1ya propia restableció el ejido y el derecho primordial de 

la Corona ahora de la Mación, SLI heredera sobre las 

tierras y el sL1bsL1elo. La edL1cación socialista fLle SLI 

ideología más avanzada, los maestros cardenistas. fLleron SLIS 

letrados, SLIS organizadores y SLIS intelectL1ales orgánicos"'" 

En el enfrentamiento, los ele abajo, el campesino no pL1ede 

organizarse, no pLlede imponer SLI modo de cambiar al país sin 

recL1rrir a las solidc:1ridades con los qLle las desconocen e 

imponen Lma modernidad capitalista. "Paradoja de siempre, los 

de abajo no pL1eden consti-Llir =·LI fL1tL1ro sin considerarlo desde 

•••!bid., XIII 
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sL1· pasado, ·ese·· que va a· ser.:. destrúic:lo·· y_.· ·arrásado. Para 

resistir a ·-1~-~.isolL1~¿~. _de 'cu.i.rít0"e~'.isó1.icici·:;;n sL1s vidas y a 

::.::::·::i;~~;~;~;~~~~~~it$:~i'~~~~·:~:º,·.,:~: ::::: 
que· conoi:e_n_}'' a:_'.SLts.::vieJ as'(sol i·dar:idades·'y, 'lealtades." "' 

_.,.",_~·.·_ · ·.':,¿{'. ~\,_ ~ :-;;r¿f!;'.,/~,-::·r .~;s~~~:: :;::,~~ -',' ~,-,; ,,-,.~:,' · · · 
". :: :,:;:·>~:..: :· <· :'.";"~_l"-:::/.:" .• ·.\º·'· :~; ~ -,_:·; • •• ' 

Con instaLtrar la 

modernización desde <:1rriba ·y se r_ompen las solidaridades, son 

lc:1s relaciones mercantiles en la construcción de Ltna sociedad 

me>:icana. 

La resistencia se presenta como una paradoja, se resiste al 

cambio, pero ese cambio impLtesto. Cuando se organiza la 

resistencia, articula fuerzas, cuando no es una mera defensa 

del pasado "sino otro modo de cambiar conservando y 

transformando las solidaridades que el cambio va a disolver 

en otras nuevas fundadas, precisamente, en la participación 

activa de todos en el cambio ••. "~· 

"La reestructuración capitalista iniciada en los 80 ha puesto 

otra vez a México ante una de esas fronteras siempre 

fugitivas de la modernidad. •.• esa modernidad qL1e se nos 

viene encima como una pérdida, una soledad y una caída"' .. 

••• Ibid. 1 XIV 
"ª !bid., XIY 
••• !bid., XV 
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La resistencia s,iempre está. · presente, el movimiento 

democrático./ d~ ios ti:ab~jioiclores, de. 
."'''"' 

los. de está 

::::;iJ~t~lriif J~i?i1'f i~'~4~:::::::,:~ .. ~:e '::~b~::: 
arr- ancarl O'cde!Cl o:·· desé:onoci'do'~•.••. 

::;!~e~i~i~~l tl~i~tf~~· e;e:::'~. '::::,:::~:::: 
qllei. reql.\iereii-Cad ,C)r;;~' .:,~;aoa:;posfora pol;. tic: a. 

Con" ;J;~i¡W~~4~¡i4~:L.::~:a, 1 a Uni ve•sidad ~ en"uenfra 
: ' .:.'".''. ·' -, . '. ·, ~ ,. '. .- ·· .... · 

en ·un· .. niÚ?v·o·'orden social, un proyecto social continuado de 

1'1oderni;ac:ión del paJ..s. Como en los primeros tiempos de la 

universidad hasta el momento habJ..a sido para "la burguesJ..a 

una c:arta de franqL1icia en lo intelectual"••• 

••• 'Estaaos una vez aas ante las tres respuestas posibles: asuair y sufrir la 1odernizaciór. desde arriba 
en aras del progreso, sum!ndonos de uno u otro iodo a su proyecto; cr!'.icarla en defensa del pasado que 
se disuelve y de Jo sagrado que es profanado; : resistirla en no1bre de otra 1odernidad alternativa y 
solidaria, ilaginada y posible. 
Ouienes optan por Ja primera, ~?viven los mitos porfirianos y maderistas del progreso y del interés coalln 
en la ec:Joola, en Ja sociedad, en la educación. Suelen ponerles hoy el nombre de excelencia. Ouienes 
proponen Ja segunda, reviven los proyectos del corporativis10 obregonista y 1 sobre todo, cardenista y 
101bardista. Suelen hablar en nombre de Jo nacional y popular. Como lo ha sido sietpre, la tercera 
respuesta es el terreno de la invención y de Ja creación, la que quisieron dar en la revolución Jos 
zapatistas y en los años 30 Jos trabajadores, naestros e intelectuales que se organiiaron para caabiar a 
Héxico durante el periodo de las grandes refor•as cardenistas. Sollan hablar entonces en nombre del 
socialismo,' !bid., XV 
... 'Para que lo imaginado cambie en realidad, tendre1os que apropiarnos de la nueva cultura de la 
resistencia y la organización que en Hér.ico est! creciendo, para construir nuevas relaciones de fuerzas 
sociales de las cuales depender!n la for•a y el destino de la 1odernización: la de ellos, los 1enos, o la 
de nosotros, los nas. Esta cultura tendr! que desplaiarse desde el viejo reflejo de exigir al Estado una 
protección que ya no est! en disposidón ni en posibilidad de dar a ca1bio de una subordinación que la 
gente ya no quiere sufrir, hacia la perspectiva de organizarse fuera de ese Estado, en la sociedad, en el 
estudio y en el trabajo, para recooponer las filas nuestras y proponer una modernidad alternativa y 
solidaria: otra ~odernidad.' !bid., XVII. 
166 Sarcia Cortés Juan, 'La universidad: ¿Racionalidad institucional o hunanisoo?, Reflexión Educativa 
Ho. l CSEE-FYL-BUAP, México 1991 1 20 
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, condescendiente, la 

de las Llniversidades 

"El ,Fer iodo\ deV cardenismo considera a la Llniversidad como 
;.····, 

institLÍcióTl ' sin importancia" 167 pL1esto qL1e el carácter 

hLlmanista y la formación para la práctica libre de la 

profesión no respondía a las necesidades de una acelerada 

indL1strialización. 

La necesidad de edL1cación básica y media para el ingreso a 

la Llniversidad no cubría a la gran masa QL\e conformab<1 el 

pLleblo, ademé:, de considerar qLle no respondía a los intereses 

de los trabajadores. ••• 

El proceso de indL1strialización reqL1iere de servicios 

técnicos y técnico-profesionales, la edL1cación qL1e se sL1pone 

demandan los obreros es una edL1cación técnica, que de 

••7 Fuentes Holinar Olac, 'Las épocas de la universidad Kexicana', Cuadernos Politicos Ho. 36, Ed. Era, 
Kexico 1983, 48. 
••• Narciso Bassols ante la camara de Diputados al presentar la iniciativa de LEY ORGAIHCA DE LA 
UIHVERSIOAD AUTOllOMA DE KEXICO definió a la universidad co10 •un centro educativo al que asisten jóvenes 
con suficiente tiempo de ocio y a los que se trata con generosidad, dudando de su exito en la tarea de 
dirigir la universidad. Se propone reducir el volumen de su poblarión con el fin de evitar la 
sobrepoblación de profesionistas, ya que estos no responden a necesidades sociales. se informa por 
eje1plo, que hay un abogado por cada tres 1il habitantes, de los cuales sólo 200 de1andan dichos 
servicios profesionales, de los males 190 no pueden pagar los honorarios; por lo tanto, el servicio real 
es de diez personas por abogado' tlartiso Bassols, sin datos. 



. . . 

a .SLIS necesidetd~s_,.,Y Ía posi~-ilidacl d~ Aicbrporarse 

al mercado ·de t~ab~j¡;· }; né:i. '.sÓ1o;;;"qL1i,¡'; i6s.;'·i:~p~~it.'e·· pára 

solL1c:ión 

··3~fü~tl~Illlillf lilltl~~~~~~~:;::::::·:: 
. ' ,. - -- . .... . ~~- ::-·'.. :'i:· .~ ~! ;: :/_'. ',~:: - ' 

El presidente MarÍue'1 ~vi~<!. :c~iíi~cmti\~•ii'·los ai'los cL1arenta, bajo : _·. -- '.) .,,,,_:,~-~ .... ·_-

la perspectiva de "Llnidad 
-- • - ' ·:: . ~: ... 1.1 

nacioJ?al .,, en v.í.as a recL1perar la 

Llniversidad, le reconoce SLI carécter de Nacional a la 

Universidad ALltónoma de Mé>tico y se establece la 

correspondencia del desarrollo de la edL1cación sL1perior y las 

demandas de la sociedad y el Estado. 

La fL1ncionalidad de la universidad se constrL1ye por su 

relación con el aparato prodL1ctivo y división social del 

trabajo, oportLmidades de ascenso social, formación de los 

intelectuales y la generación y difusión de la ideolog!a 170 

En la provincia se estalecen proyectos universitarios de 

resistencia en dos sentidos, unos hacia el desarrollo de un 

proyecto populista y otras hacia la acción conservadora. 

Las tres:. perspectivas universitarias que se conforman, 

populista, conservadora y estatal, \?.e estructuran con un 

••• !bid.' 13 
17º Fuentes Holinar Olac, Las epocas rle la universidad mexicana, Cuadernos Politicos Ho. 3b, Ed. Era, 
ttéxico 1983 
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carácter eminentemente, ideo,l,ógico, 171 por·, sobre el nivel 

sociológico, organizativo ~d~in"isti:aÜv~ y pedagói;iico. Por 

tanto no ,·~>:ist~·· ,,Lln,, ,j~l~, prhyeé:tci,. Lmiversitá~io me>:icano 
'_·;-_. 

<Mendoia RoJas 1983),/'' 

' " ~. : ' 
···:·"'.'¡'·•:::::·,· 

El Estado al retoma~ l~i '~Eif1i,p~ct~iva del' d~~~~!"oíi,o edl.1cativo 

en el sen·tido ele conformar la' fL1eria de trabajó necesaria al 

proyecto de in~ustrialización, !3.i~~t'a las bases para 

proporcionar las oportL1nidades de edLICación básica para 

todos, creando las espectativas de movilidad social en los 

sectores medios sociales al concebir la edL1cación como Llna 

inversión. 17ª 

Al alcanzar nllevos niveles intelectL1ales se conforman nllevos 

mundos de vida, por los qL1e se aspira a otras formas de vida; 

los sectores medios demandan edL1cación Llniversitaria 173 y los 

elementos ideológicos qL1e . legitiman al estado 

posrevolllcionario pierden validez. 17• 

La problemática que se preso.enta en los aí'los sesenta, de 

incllmplimiento de las promesas y espectativas creadas debido 

171 Hendoza Rojas plantea 'entendemos por ideologJa a un siste•a de interpretación de la realidad. lla 
ideologJa depende de la clase social)' El proyecto ideológico 1odernizador de las po!Jticas 
universitarias en Héxico. 1965-1980, Periiles Educativos No. 9, ClSE-utlAH, Hédco 1983 
178 Por la teorJa del Capital huoano 
"' 'La universidad creció por la presión de diversos grupos sociales, la educación superior se 1asi1ica, 
a~n a pesar de que las demandas del desarrollo industrial son de técnicos, la oferta de la universidad es 
de 'intelectuales liberales'. Sarcia C., op cit. 
'" 1i interrogante es ¿qué papel juegan en la universidad, los edliados españoles? 
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. ~· . 
a Ltna limitada oferta ;·cie ',t~ábaj6 en ·Úna ecóriom_ía dependiente 

agudiza la crisis ~'!? ·¡~ 
i.'. .. ~L·v·· ·, 

• • ·":; -.;;:~ "• : ·C· • ;··:·~ • ~ , .... • ·: . 

l~os. ;~~¿b';'ff"i~~'ci'i/{i ~Úe;;amente .• ·. arít~\ •'la;, '.: d.i~~rsidC'ld 
· .. ! .·:· ~~':.~ :u"f'j"'·'.~·--···· · .-r .-.,.; __ ._, .: :-, : .. -

' in~e1_;~~~~f.~~f0~:~;· ~~-~mandas y persp_~c;~-f~~~;;t: LJT)_é\:\en l.a que 

:~:~~:~:~i~~:¡r1·¡·rn~~ mL~n:v6:1 ª nL:v~:~.··-- 7~nc~~:1f :~sd~~::ru:::1:::: 

de 

con 

que 

qL1iere p¡,\r:ticipar en la. tomc:1 de_ las decisión sobre lo vital 

de la ~ida humana, de su propio fL1turo, qlle se resisten a 

ser reprodL1ctores de un mllndo qLle los aplasta qLle los 

destruye. Una perspectiva de Modernidad; ante urn~1 perspectiva . . . 1 
de modernización que requiere Llna universidad func:ional, 

p lani f ic:ada, 176 espec:ializada, rac:ionalizada, formal, qL1e 

responda c:1 las necesidades de la soc:iedad (pragmática). 

El proyec:to de "otra modernidad" de los Llniversitarios se 

mani·fiesta en las demandas del movimiento del '68. La 

Llniversidad siglle por rumbos distintos de los requeridos por 

el desarrollo económico, la Lmiversidad genera nuevos mundos 

de vida, nuevos patrones de e>:p l icac:ión, crea nue\•'as 

espec:tativas, el deseo de un desarrollo (Modernidad) pero no 

espec:í f ic:c:1mente en concordancia con el económic:c• 

(modernización). 

170 'Por crisis universitaria se puede entender aquel Ja situación en donde Ja universidad y Ja sociedad 
divergen y cada una de ellas tiene un desarrollo diverso, lo que pone en tela de juicio Jo antes 
aceptado. La universidad es repensada a fin de encontrar solución a Jos problemas por Jos que atraviesa y 
buscar un nuevo tipo de inserción de Ja universidad en Ja sociedad' Hendo2a Rojas Javier 'El proyecto 
ideológico modernizador de las políticas universitarias en Hédco. 1965-1980. Perfiles educativos No. 91 

CJSE-UHAH, Héxico 1983, 7, 
176 Hoderniiación de carácter tecnocrático, con tendencia a Ja planeación. Perlodo de Dla2 Ordai. 
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La masificación de. la 'Llniversidad· plLtralii:ó SLIS 

or ientacionés, 'd:Í.v~~sificó Íos intereses' se reii ái::i¡;nó con 

otras realid~~~' ~~'r;:<i~~~~; ·. se constrL1yeron y reconstruyeron 

mLmdos de, '•1:i.da ?/'.'otros inLlndos coe>:istieron. Y ante el 
, · .. ,_<·.-~_~,·- ·. ,::-~';L··::.:

enfrentamiento: ,,. c'ém '· · el poder se consolidaron nuevas 

El sist.ema socio..:cL1ltL1ral cambió, y ya no se pLldo sostener la 

ideología legitimadora del Estado porque él mismo denunció SLI 

falsedad. Lo que anteriormente era la democratización de la 

edL1cación pc1ra el desarrollo del país, despL1és, cuando no 

pL1do control ar la demanda le llama masificación de la 

edL1cc1ción con el consabido menoscabo de la calidad académica. 

Y cuando Lln sistema político administrativo pierde la 

correl;;1ción con el sistema socio-cL1ltL1ral, pierde SLI 

legitimación, se "fractL1ró el consenso ideológico en torno al 

Estado y entró en crisis. En el caso del Estado Me>:icano 

acudió a la violencia y la imposición. 111 

En los años E.et en ta el Estado reqL1iere recL1perar la 

legitimidad pública y el consenso ideológico y propone la 

apertura democrática. Como arma, política edL1c:ativa y 

negociación se propone la REFORMA EDUCP1TIVA. 

Conso pi-oyecto modernizador reformista, a los elementos de 

modernización se agrega el aspecto democratizante. La promesa 

117 tlo debe olvidarse ese fatídico 2 de octubre de 1768 
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básic:a, la movilidad social'; ·~ Pr,ior:idad 

capas medias 

Al interior de las universidades públicas se plantean dos 

tendencias, las que se ajustan al proyecto reformista 

democratizante y las universidades de izquierda. 

El Proyecto ideológico tecnocrético de finales de los setenta 

SL1stenta SLI fL1ndamentación en el desarrollo del capitalismo 

monopolista de circL1ito internacional, los trabajadores son 

considerados como costo de prodL1cción, el cientificismo 

neutral, ahistórico, aL1toritario proporciona sol L1ciones 

técnicas al'.ln a los problemas qL1e son políticos 

La modernización de los aAos sesenta y setenta en las 

universidades presenta diversas facetas, impactando por SLI 

carécter pragmético. 

Dos fL1eron las tendencias de la modernización de las 

Lrniversidades. Una tendencia abrió los espacios para la 

planeación y valoración de las carrerc,s técnicas medias y 



superiores;_ 

la 

político y 

democráticamente propuesto. 

y 

Si la universidad significó el aspecto intelectual del 

proyecto de liberación de los burgueses, en este período, la 

década de los setenta con nuevos capitales culturales, se 

enriquece el conocimiento del proletariado y se le presentan 

nuevas oportunidades de pasar a ser una clase "para sí". 

En este período mas que una modernización se plantearon 

elementos de modernidad, ya qLte el tecnócrata es sLtplido por 

el político negociador de intereses. La universidad se 

politiza. Los modelos alternativos se desarrollan y generan 

nuevas relaciones culturales. El mundo de vida se transforma, 

se desarro 11 an las profesiones de carácter social y 

humanístico, y la sociedad se enfrenta a nuevos problemas 

como el terrorismo, la contaminación, etc •• 

158 
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Al fin.al izar l'os setenta,· ál cambio de se>:enio 

y trato a la 

universidad sL1perior en general 
·-· .:· -1:-~., ., ·:_·:---· .. l:,:-r.:·<-::::_.,,~-'-" 

para vincula~la al <aparafo p;.~:ci7i~t.i:,,.~, responder a sus 

requerimientos · a "tra'~·~~.:,>:·J~ : establecer nuevas carreras 
- :.:··.·. ·<",-"\'.;·'.-':;' .. :~\-{ '-~> -· 

técnicas, racional.i':<:ariclo~.\':sL1· crecimiento. Se establece el 

La formación de recursos humanos en las Lmiversidades estuvo 

signado por la Tecnología Educativa. 

En 198(1 se encuentrcm saturadas las profesiones del área de 

la salud y administrativas, el problema es más bien de 

distribución geográfica y carácter ideológico. La educación 

superior se considera se ha masificado pues ha llegado a los 

sectores sociales que la demandaron. 

178 
'ciertas lonas de racionalización son de ilportancia bAsica para los fines de la 1odernizadón 1 

aunque no se supone que sean e~haustivas. Estas for1as incluyen la 1onetarización y la comercialización, 
la tecnificación de la producción y la distribución, la educación, la burocratización, la racionalización 
de~ogrAfica y la secularhación.' Hoore Uilbert E., 'La 1odernización cooo racionalización: procesos y 
predicciones', Hanning Nash !ed.I The University of Chicago Press 1977, 328. 



EL CASO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOHA 
DE PUEBLA 

UNIVERSIDAD DE PUEBLA DE 1937-1950 

Los antecedentes de la Universidad de Puebla ( 1937> se 

encllentran en el antigllo Colegio del Estado ( 1826) el cLlal 

sL1rgió del enfrentamiento de liberales y conservadore=· en el 

siglo pasado. 

Por iniciativa del Gral. MaMimino Avila Camacho, y en 

respuesta a la inquietud de algunos aAos antes de los 

universitarios, el antiguo Colegio del Estado, se transforma 

en 1 a UMI VERS I DAD DE PUEBLA ( 1 937) • 

En 1950, con la l~Lltonomía Universitaria la UP1P (Universidad 

ALrtónoma de Puebla) se enfrenta a responder a los intereses 

de los grLlpc•s neo-conservadores de los grLlpos dominantes de 

la sociedad local, a los liberales y C'1 los 5.ocialistas, 

intelectuales y científicos del interior de la universidad. 

<García Cortés 1992> 

16(1 
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"La historia de nL1estra Úniversidad espec:ialmente en los 

!'.!!timos t:inÍ::Í.lent,a, a~os;J es ;l~Jlistoria de la, vida C:Lllhtral, 
.'_ •:::.'·.:, ..... '.'.: ;-_, ;._;:-< ·.·:·:· ,--,.-.. - ·'.·,,_ 

c:ientJ.:f'i~a,,p~ihi'2;,;.Y,j~§~~i ;~·e,:~~~i·l,'.f~~·í~~gf,ó~~·.''. "'. 
: '.: . ·:'"::., ~!~)· ¿;.';; - ~:;f;: /;'".·~', ~-~:~~~--~:~i~1~~-"-~~{.:·; :.:;t-:,':;:~f >: :.· ;;;~.' ;·, .,.¡·,,:~' 

.· ,:'.::. ·· ·;::··~·~'.:::;- :-;'<;~: · _;:· ·~~:v·· :."~'~nf.::<:J?:J·.':: .. i:-,';¿_ · .. , 
El· períodci;' liber,al' introduc:e.:,:::eri\;':.el.·~Colegio• d¡,¡Í •··Estado los 

pr i ne i p i:'i"'1\~~~~·~:;i~i·:J:~~~:~f;~I~~~~f,i~ig,~-~~~~~:~.f~§,:.(~ e,< . •e onc: epc: iones 

reno;.iacicir!iis,·: en· Ecciilci~'.í:Si' . !7oUtic:a, ''-" F;i losof ía, Literatura 

Uni;le~sal, ~at~m~~,{~~s', ci~;~riéJ.~s · M'édic:as y estudios 

Jurídicos; 

La presenc:ia de liberales distingL1idos c:omo Don Guillermo 

Prieto, Ignacio Ramírez CEl Nigromante>, Don Ignacio Manuel 

Altamirano, representan un espac:io intelectL1al que se 

enfrenta a lc:1 conservadora sociedad poblanc. y que signa el 

sentido de instituc:ión de edL1cac:ión superior transformadora. 

El Colegio del Estado recibió a Don Franc:isco l. Madero como 

enpresión de adhesión al movimiento de transformación del 

país y c:omo continllación de Llna postura de estar a la 

vanguardia de los cambios. DistingLlidos poblanos al lado de 

la Familia Serdán son los responsables del desarrollo de la 

educación superior en PLlebla. 

El desarrollo regional eminentemente f abr i 1 y agrícola, lc.s 

controversias políticas limitaron el desarrollo de la 

17
• Gartla Cortés Juan, Panoré1ita general de Ja Bene1érita Universidad AutOnoia de Puebla (Currltulu1 y 

Siglo XXII, Neranograna, Puebla 1992 1 !. 
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edL1cación sL1perior· a. pesar; de ql.1e-.sLis ~lLlmnos'.s~stLP,.ieron Llna 

1L1ctia pernanént;; para >1~'· tr~n~~º~~~~.ió~·i ··cie1\·,:.có1egio·.···· del_ ..• . .. ... ,. . -

.• ~~~iI~jtJiilJiJ~i~~~r11~~~illf iif IJ!f f ; .. 
Gobiern.~:':f!el•r:,Estado <el: Rector ··se c~n"sidéra .seir\,~'é:lor' p'~1i:ilico 

. ·,; 

d_e 1 c3obi'er: 11o del·· Estado> ~ 
·'.:; .. · ·;. 

La propL1esta· de los estL1diantes de modernizc1r SLI insti tL1ción, 

no fL1e del todo tomada en cL1enta pL1es sólo se cambió 1 a 

asignación y se atendió al aspecto organizativo-

administrativo y político, no así a lo académico, ya qL1e la 

estrL1ctL1ra del Colegio del Es.tado ·es la misma con qLle se 

conforma la Universidad de PL1ebla. ••0 

La intervención del Estado en la Universidad de PLlebla no 

fLle bien vista por los Lmiversitarios y en 1941 s.e enfrentan 

al Gobierno del Estado ante la decisión de militarizarla, y 

lo t'.mico qLle logra es la creación del Pentatlón 

Universitario • 

••• De esta fecha data también la prilera Ley Orgánica de Ja Universidad, en la que se establece su 
coaposirión académica. En el articulo tercero se deter1ina: ' ... La Universidad quedara integrada por las 
siguientes instituciones: J. Colegio del Estado, que reaprende las siguientes organiiaciones: 
Bachilleratos, Facultad de Filosofla y Letras, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de 
Medicina, Facultad de Ingenierla, Facultad de Duloica y Far1acia, Facultad de Comercio y Ciencias 
Adlinistrativas, Facultad de Ddontologla. 11. Escuelas ... • Las carreras aqul, mencionadas estaban 
incluidas en la oferta profesional del Colegio del Estado, desde el siglo XIX. Estaban incluidas ta1bién 
las carreras cortas de Periodiseo y Publicidad, la incorporación de la Escuela Secundaria Socialista 
Venustiano Carranza (fundada en 1?351, la Escuela de Bellas Artes, la Eitensión Noria! Superior, 
Educación Fl5ica, Msica, Decla1ación y Teatro, el Hospital Francisco Harln y la Dirección de Turis10 y 
se crearon, ademas, el Instituto Biotipológico y el Instituto Obrero'. 
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La discusión en lo.s arios :tre;intá .. ·sobre la definición del 

carácter de·.1·~.~~~;i:C:ciin:;s~1t~~{~/~~ ~éi:i¿o>~~~r~~E?ntada por 
,. ... :_.,.\: ., 

:~:;::~:~i\tii~t~~JlltJ~~f f~~:!.-.c~P~~::;~:··:: ~: 
La pr:~e~~:~:~.~~;:~~áy!0fÉ,~:~te;~uales de orientación socialista 

gener.an· l á, f.efacJ.ón::··y ;, la integración de la Llni ver si dad a los 
··,•;,: 

. : .. ·.:.:•:···.:· ·:. '·.:· . ... ·-.-
moviniientéis · j:¡opL1 lares• estableciéndose los inicios de la 

tradición de -1a unidad de luchas populares y estudiantes 

universitarios que continua hasta finales de la década de los 

setenta. 

La universidad de Puebla inicia sus actividades con 567 

alLtmnos de los cL1ales 247 son preparatorianos y 100 

catedráticos. Desde el inicio de las actividades 

universitarias se presenta el enfrentamiento de los 

universitarios por 1 as di fer entes orientaciones que desean 

imprimir en la formación de los profesionales egresados. Dos 

son las concepciones que se imponen, la perspectiva 

profascista y la socic1lista (década de los treinta>; 

liberales y socialistas !década de los cuarenta y cincuenta>. 



LA UNIVERSIDAD AUTONONA DE PUEBLA DE 1951-1981 

En el período de 1951-1981, se presentan diversas situaciones 

que modifican' significativamente a la universidad poblana; 

per Íodo en el que gran¡je~< mpvimfeintós. 
.~~ ~· 

enmarcan y signan la vida Lmiversitaria~ :· 

es Lln sociales 

... ~ .. :· :... ,.~' ' 

·;~.~-+:E·~z~-. ~·: 
En la década· de los cincLtenta·:: ·_la Cámara de DipLttados de la 

entidad aprLteba ·otorgarle a la Universidad de Puebla la 

demandada ALttonom!a, <Diario Oficial del 23 de noviembre de 

1956). En Lm marco nacional en el qLte se presentan las 

primeras manifestaciones de malestar estL1diantil en el 

InstitLtto Politécnico Macional, los movimiento:. magisterial, 

el fei-rocarrilero, etc •• 

La década de los sesenta se encLtentra influenciada por el 

triunfo de la Revol Ltción CL1bana y 1 a con sol id ación del 

Partido ComLtnista l"le>:icano al interior de la institLtción 

"preparando los cLtadros de los dirigentes Ltniversitarios de 

los a~os setenta y los protagonistas de los procesos 

Ltniversitarios de la década de los ochenta•~• 

Para los movimientos sociales de la región representó Ltn 

espacio para poder enpresar SLI inconformidad y jLtnto con los 

Lmiversitc-1rios se inició Ltn "mLtndo de vida" qLte llevó a 

movimientos que signarén los años sesenta y setenta. La 

181 García C. J, 'Panorámica .. ,' 12 



reacción. no se dejó· esp,er.ar ,por los. grllpos ccmservadores, 

inic i ati ve\.· pr i V~~ª.·, y ,'_c_l er:6 j:io~l ar{~;: X baio:: .i: . cons'igna 

::~";:·"~;~;~:![~¡~*~W~1~t,t~~Mi?t~;.f ~:16f¿~"{~:~,~:z:~:·::: 
ideas e;¡;óti2'a5;y s'i.1'b~~f'si v~'~i._.; .·:/:):;{,.~·J. · . 

., : . /':_·~.:.,.:.; ,- .. :; . . >:·· 5~( 1::__~~;; '.' 
-~:;'/;;<~.;::<~~~ ~<';~'.J-,i~{ ..-':· ... ·:· 

"El período de intranquilidaci:'é;:\·:·,)a::,C:iL1dad, la tensión entre 

los gn1pos estL1diantiles·hac:.i~<~:1)i~~:e~1or de la Llniversidad, 

el enfrentamiento con la Iglesi~, la incapacidad del gobierno 

del Estado por encontrar una vía de conservación del control 

de los procesos universitarios, las exigencias de una 

capacitación profesional congruente con una nLteva etapa de 

desarrollo económico y la bl'.1squeda de Lm nLtevo modelo de 

Lmiversidad qLte pLtdiera ser autofinanciable, permitían 

considerar cambios inevitables para la Universidad de Puebla 

en los años 1955-1957 11 
.. •H 

"En 1963 se recrudeció el antagonismo entre los sectores 

conservadores de la ciudad y la nueva ideología de la 

Universidad, lo que constituyó la base de 1L1chas políticas 

con la consiguiente caída de algunos de los gobernadores del 

Estado". 1113 

"1967, es el antecedente en Puebla, de la revolución 

estudiantil. Hacia el interior de la institución los grupos 

••• !bid.' 12 
••• !bid. J 13 
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políticos se dispL1taron el poder por medio de enfrentamientos 
. . 

físic::os, ide01Ógicos y poHticos/ , La> E~cliel a de ·Ciencias 

Físico~Mát~"1ét~~as<~~' .~.e,shi~;:~:{~~;·],.Y:,.J o~)la~~~.ator íos ·de las 

~:~~·J;~;~J(~;~Í~{fjjf if l~'S~;i:~~t/~,~~~· ·~:,0Y••0 · 
ampl iámemtéf :por.:;·,·e1 estL1diari:tadoi;de::.'l á un·iversldad, contando 

__ -.. - , . ,. ·r···~ ,.,,, ..... · «- ~.'.;~: · '_:,;"~' -·· . 
0 

_, "" '.~ ••• ;;'--':'~-: :;!?;; _ _. 

con represent,,.¡d!Jn diriÍ!cta 'en .el Consejo' tJc,tcfonal de HL1elga. 

Estos acontecimientos permitieron ·la consolidación de la 

direcd.ón de la Universidad por el Partido Comunista 

Menicano, quien después de real izar modificaciones en 1 a 

estructura administrativa y docente propuso los elementos 

básicos para la primera propL1esta orgánica de cL1rr!cL1lo con 

un marco filosófico. Este marco de corte mar>:ista no fue 

suficiente apoyado en los aspectos didáctico-pedagógicos, por 

1 o que sus alcances formativos fL1eron frL1st1-ados" ••• 

"El período 1971-1975, significó un nL1evo enfrentamiento con 

el Estc1do. NL1evamente el enfrentamiento de lc1 Universidc1d 

(ahora con una ideología definida por el mar>:ismo-leninismo 

como promesa de liberación), con la iniciativa privada (Grupo 

Puebla) provocó violencia entre estudiantes y agentes 

jL1diciales; la respuesta no se hizo esperar, protestas y 

¡apoyos! de la ciudadanía poblana y nuevamente un período de 

caída de varios de los gobernc1dore=·· 

••• !bid., 13 
••• !bid., 13 

Al interior de la 



InstitLtción se trató' de constrÚir.: LID ·proceso .,democrático en 

dei '. d~cisi~~~¡ ··y<' dé· :-~~~td~~L1~;,;; 
··;:...._..~,_~:.·A>: ...... ;~; :.·.:.··:· .... ~.;>~·_:~. :\::,·~· ·--··---~·<·; _·,, 

propuesta ;ei:lúcátiVa:'.'máó:i'~tá;~:~ .... •)l;J,\ · ···• :• · .. · ·· ·:::/- ·.···:•. 

la tomci f.frmemente 

· · .';·2.~ :: .... , ··: -~·:, .::_. :_·v.'·"~1 •. - ~-.-~ - r~-' ~·.; ,, ~-,,'"'" ;;::_ , . . ~,: ·,~~·{~'. __ y;::·.~-~~;?.;'.,~~~.";:~'.·.:· 

"En. eoto e•Ji~[~·~,~~~~\iilt. )~'![~~~~~~~ • Autónoma de 
Puebla, 1 as, 1 icenciatLtr.as~·ein:::Ar:'qi:ii tectúra·::5¡;'!:;Admiriistración de 

Empresas, 16 que .. c¿11:iri:J '.'.![~¡é~j'J~1·~~,V~f:·~~~~:ti~'~ con apoyo del 

Estado y de empresarios, de' Ltria Ltrii,;~r~idá'd particLtlar" .••• 

Las consecLtencias en la UAP fueron la de disfrLttar de una 

"aLtténtica <1Lttonomía universitaria, el reconocimiento de SLt 

independencia respecto a las fuerzas externas tanto estatales 

como nacionales y la consolidación de su estructura interna, 

todo lo cLtcil hizo posible sentar lcis bases del 

desarrollo y de la superación académicci y política de esta 

casa de estudios"••• 

Sepcirándose de la Ltniversidad fuerzas de derecha, 

conservcidores y de los grLtpos empresariales, el campo de 

acción de lci izquierda qLteda abierto para implementar sLt 

proyecto universitario. 

La pers.pectiva del PCM, se establece en el mito de que lci 

universidad participa determinantemente sobre el futuro, y 

••• !bid., 13 
••• !bid., 13 
••• Rivera Terrazas Luis, 'Dccuaentos Universitarios' Col. Universidad y Sociedad, Ed. UAP, Puebla, 1983, 
13 
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declara, han sido aRos de luchas. violenta!5, 
_'.' -.·; ' :. 

agresiones 

continL1as, , internás , como. e.>:terrías, pero 'se; han .· pL1esto . los 
·r'.,",·-:, ;.- "" ,:, 

"c imien·t~·~ .. sób:~~/?,y,~;'.~,C:~i~I~.~.; ~:7:('~1,;,p~,t2t :;lÓ}'.~L~?.~jfrsidad de 1 
fLl'tLlro en. n_uestro pa.ís" 189

, ,;.i.:Ón•;:en:_iel\'J.perÚodo.;.'rectoral 76-81 
- ~-··- , • ..., é ~ :--~?~·<-~·:;á-:~~<\:::~:~"{~;~-~-'.-~l:t.~~~~·~.~::~: \ljb5~{;}~~~~r.~~~rf .. _:.\~;.:, :·;-.; .. -~; 

::n:::~:cf~~~~~1~~~'; .~;;;propLi~!5t~~';c~~.~")ª.s~H\s,~ e_sta oándó. una 

~ue~t~~.?~~t~!~!!i .~~ti~!f tf §~~:~:::::·::: ;: 
P,ª r ~ ~- ~ -~.~ .. ~ ~1t.:~~P.~;).~:~~'.Jlt~~~~i1r~~~~~~i>:rf~:~!)~.t}!~: ·~~;/;:: ·º·y:~- : ";· :' 

En iós di'~~Lr~·¡~~·~;~~/~~~ª:'d1~I.~~~¡~iónde cargo de Rector de la 

UAP, (19;5 y 1~~~;.·~'ii'•?i.WQG;LÜitRivera Terra;,as, plantea el 

programa de Refo~ma · lJni;/eirsi tar ia como la continL1ación del 
x~ .._.,~· ... -:<_·· _>· 

proceso iniciado en· 195(1 y ac~ntuado en 1961 y que culmina 

con el proyecto ele UNIVERSIDAD DEMOCRATICA CRITICA Y POPULAR 

que se implementó de 1975 a 1981. 

En el primer per.íodo de 1975-1978 define: 

-"Po1- Lmiversidad democrática entendemos aquella en la que 

tanto su estructura como todas sus formas de gobierno sean la 

expresión de la voluntad de las mayorias universitarias. 

- Por universidad critica entendemos aquella basada en una 

concepción cientifica del universo, que abarque tanto al 

mLmdo de la naturale;,a como al hombre y la sociedad qL1e éste 

constitL1ye. Una Lmiversidatl critica e!:. é1qL1el la que sabe 

••• lbid.,13 
190 Rivera Terrazas luis, "la refor•a universitaria:ramino de superación, Ed. UAP, 1983, 53. 
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Lttilizar el pensairiiento,.racional y 'aplicarlo a los.pr.oblemas 

fLlndamentales. dé la s~c.i~i:f~d> j:í~b~o;í.1.• .. ·~. T!ct_o,·· ~~Lt~llos cambios ">': '., ... 1 - '•' 

estructurales ql.\e ·• pf'.~rnLt~v.irn ún · r~P.'frto JL;~(~·i)d~. -;~ r.i.queza y 
. . . ~i ., .. .,.. -__ ,,, .•. 

qLte tiend~ a ·t1acerdesapa'rec~i. la e>1plot~;;ib~ d~l hombre por 

el hombre, y ·~ ~sta~Íe~er la cÍe~o~ra~ia ~~ f~clos los ámbitos 

- Por .universidad popLtlar entendemos aqLtella ligada a las 

mejores causas del pueblo de Mé>1ico: SL\S luchas por la 

liberación de los obreros, campesinos y sectores popL1lares"'" 

Para el segundo período del rectorado del Ingeniero Rivera 

Terrazas se amplia el contenido de la Universidad 

Democrática, Crítica y Popular, incorporando el compromiso de 

impartir una educación científica, integral, activa, 

desalienante, democrática, nacionalista y popular. 

La educación científica sustenta la comprensión de las leyes 

generales de la naturaleza como de la historia. 

La educación integral globaliza el conocimiento y la verdad. 

La especialización considerada necesaria no debe parcializar 

el conocimiento, ni mutilar la totalidad, con el riesgo de 

propiciar tecnócratas. 

191 Rivera Terrazas Luis, "La uni ver si dad Hexicana •, Ed. UAP, 1993, 29-29 
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Por la edLICaciÓn acÚv~: el ~St~1,di~nte SLlpera la SLlpeditación 

con el · pr;~e~~h~ 'Ín~~egí=fo#.,~!:~. ~l ·p~oceso de ap¡-endizaje. coriio 

::J etJ~lI3~[~i,i,,1f~!~i~,tí~'}1}~i::::~ica~~ . y.;:;;~~:1;:: 
constantemente :•apoyadps;, en'·l a. cr !t ica y ·~Lltocrític.~:;\ esi:iLés. 

deja de ~~·1-7~~~~t1€i:~~iit{e~ ~í ap;endizaje.· 

La edL1caciók desalienante esté encaminada a lograr el 

encuentro ·del hombre consigo mismo, .con la verdadera 

conciencia y los reales problemas, por tanto politizado. 

El aspecto democrático se enriqL1ece al ofrecer la posibilidad 

de dar cabida a todas las corrientes del pensamiento y de la 

cLlltLira Llniversal, e>:ceptuando las concepciones fascistas, 

fanático religiosas y de intereses de grupos monopólicos 

nacionales o extranjeros. 

La educación nacionalista CL1ida de preservar y desarrollar 

nLlestra identidad y patrimonio CL1ltural e histórico. 

La educación popLllar cobra otro giro, el de dar preferencia a 

las clases trabajadoras, rompiendo el elitismo de la 

Llniversidad bL1rguesa. 

El último aAo 119801 del período qLle tomamos para este 

trabajo se sucitan eventos significativos para la orientación 
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qL1e tendrá la Llniversidad en la década de los ochenta y 

noventa. 

. . . 

Al 'interior:· : de_ la_;. Úniversic:Íad los miembros del Partido 

ComLtnist,a M~n~(:~no,seescif\den en dos grLlpos, los radicales y 

los · cÍ:i.s:i.derif~0J7 :·~~iLii'.i~ÚÍÍ1db. ·el candidato de los últimos· ·- . ~ 

m~n~l.onC<cii;~; .• 'por_::_,úna._é:oai :Í.ción 
... :··;·:;· 

de los di·ferentes grL1pos y 

partidos de izqLtierda ••• e>:istentes al interior de la 

Universidad. 

El triLlnfo de los disidentes debilita la inflLlencia del PCM 

al interior de la L\niversidad, y al no respetarse 

posteriormente los acL\erdos de la Coalición de I zqLtierda 

CCDil, se desintegran en diversos grLtpos políticos qLle forman 

Lln mosaico de intereses, perspectivas, y debilitamiento de la 

tradición de Resistencia de Ltna Ltniversidad alternativa, y el 

ir conformándose Llna universidad en camino a la 

modernización, a integrarse al desarrollo qLte el Estado e>:ige 

a las institLlciones de Educación Superior. 

••• los antagonis1os entre los disidentes del PCH, los trosquistas, y otros grupos de izquierda, se 
hicieron a un lado y se llegó al acuerdo de un frente dnico con el Lic. Vlilez Pliego como candidato dnico 
confrontando al Lic. luis Ortega Norales !quien se tituló en dlti•o •omento para poder cubrir los 
requisitos para ser candidato a la Rectorlal candidato de los radicales del PCH y al Lic. Pineda 
candidato del ala oficial encubierta al interior de la UAP. 



CARRERAS QUE OFRECE LA U.A.P. DE 
1937.A 1981 

La oferta que realiza la Universidad AL1tónoma de PL1ebla'90 al 

inic:io del periodo motivo de estLldio se enc:L1entra definida 

por las c:arac:ter.l.stic:as qLle guar~a la Educ:ac:ión Superior a 

nivel nac:ional, en relación a las posibi 1 idades del 

desarrollo del merc:ado de trabajo que se enc:uentra signado 

por un periodo de posgL1erra c:ivil, 'I no habiendo c:ambiado la 

estruc:tL1ra profesional la c:ual está limitada a las c:arreras 

profesionales liberales. 

La déc:ada de los treinta son el punto de partida para la 

transformac:ión del Colegio del Estado en Universidad de 

PL1ebla, ésta c:ontinl'.la sus ac:tividades bajo la estrL1c:tL1ra 

académic:a básica anterior. 

Ofrece las carreras liberales qLle se imparten desde fines del 

siglo XIX; respondiendo a la orientac:ión positiva y liberal 

de las profesiones. Se le incorporan otras instituc:iones, con 

lo que se establec:e desde la Universidad de PL1ebla Lln espacio 

edL1c:ativo organi~ativo y c:oordinador de una educac:ión media 

y sL1perior qLle re=.ponde a las perspec:tivas de la educación 

soc:ialista del Estado Mexic:ano. 

••• Se declara UIUYERSIDAD DE PUE~LA el 22 de oayo de 1137 
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Entre las carreras que ':se o.frecen. en' el Colegio del Estado .y 

estrüctúra· académica Bé~i~a · ~;;/:¡~ üniver' s:icia.ci(~e;'',P'l.,;~i a'·· se 
.- . · .l :·,·~- ·:, • ·;~. ,. .,, -,- ~.·· > ¡,·,;: ·',,•· ;} . .'' e • , .. , ·• • ·_,,, 

Civil,; 

nombre 

-,- ,· '=;.. :·,~ 

español;• 
• ··\-~ j - •;. ·, :- ·, 

libros, fLn);:iónar:io · 
t·>:: ;,,:·:-··. _··_, - _,, 
bancario, 

ofrecen 

~-~~~';;'.·')5Üehdo. el las, 

fLmcionar io 

en inglés y 

'tenedor de 

de finanzas, 

defensor fiscal; y dos carreras qLle se cLtbrían en seis y 

siete años respectivamente, siendo la de Contador Pt'.tblico 

Auditor e Ingeniero de Negocios. 

DLtrante la década de los cL1arenta se implementan las carreras 

de Quimico Farmacobiólogo y químico técnico. 

La Educación Superior ha sido el espacio desde donde se han 

manifestado las desigualdades sociales, y la é1spiración a 

contar con sLljetos capacitados que aborden y respondan a 

solucionar los problemas que aquejan la vida social ... 
y en 

19• El Gobernador de Oaxaca en 1846 declaraba: 'Hecesitaaos foraar ho1bres pdblicos, que comprendan y 
acepten la situación del estado, que dirijan los graves negocios que se ventilan , que exploten las 
diversas fuentes de rique2a de nuestro paJs, y apenas 1ona1os clllrigos, abogados y médicos que ocupan ya 
de1asiado la atención de la sociedad; necesitamos artistas, ingenieros 1ecánicos, agricultores; y 
nuestros colegios se llenan de jóvenes a quünes se hace aprender algunas lenguas 1uertas, eapleando su 
precioso tieapo en disputas psicológicas y en tueEtiones especulativas; necesitaoos conocer las ciencias 
exactas, la econo1Ja polJtica y el derecho ad1inistrativo, y nuestros profesores pasan 1eses enteros 
cuestionando sobre el lugar que ocupa el aloa, definiendo el vaclo de la naturaleza y enseñando a sus 
alumnos ... los universales y los entes de la ra1ón de Aristóteles¡ viviaos en u~ siglo que exige 
instrucción profur1da y vasta, y no foroaoos en nuestros colegios sino ~edianos talentos, que se asustan 
de los ~enores obstáculos' Heaorias Oaxac•, 1861 1 45. En Arce Gurza Francisco et al HISTORIA DE LAS 
PROFESlotlES Ell MEX!CO ~d. SEP-Srn!C Colegio de México Hédco 1982, 75. 
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otro s.entido romper con las formas tradicionales de ejercer 

Ltna profesión."" 

Los años cincuenta .so11 ,un; :.~~á~~~;\:,\;d·~>·frrf~~~~~~~a'.~iones 
académicas ,en ,v.!. as a ,c:·~~~'éii'.'i.cia):-(úna::af:er,,ti:i';de;carferas' en,, la 

. . , , ,. . · : ": ;\ :·,1 . ·_,··;:J-: •. ;,~< · .~·','',' ~·c.'>:)\.1,'· ·i-7'! ·< .... ••· • ': .::·•: 

::~:::::n 1 a:L•::::~:~;s y'·té:~::::~:<: ~t ~~Íl~i~t!~t~:-:·tf t::::er :: 

de Contador Pl'.1b 1 ico y Contador priv:d~;·: al fundarse la 

escuela de F.l.sico Matemáticas, con la carrera de F.1.s.ico 

Teórico, se implementa la de técnico en Elec.trónica y se 

aprueba la creación de ArquitectLtra y Administración de 

Empresas. 

Los años cincL1enta se caracterizan por la lLtcha 

Ltniversitaria para alcanzar la aLttonom.l.a, otorgad<• por el 

CONGRESO DEL ESTADO EN 1957. Al constitLtirse la UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE PUEBLA ( UAP > , se cuenta con diez carreras 

profesionales y tres de nivel técnico. 

La creciente industrialización en la región~ la incorporación 

de la Universidad al desarrollo cient.l.fico y 1<1 e:.pectativa 

de calificar y diferenciar las fLterzas prodLtctivas establecen 

nLtevas lógicas para constrLtir y desarrollar imágenes del 

mundo que hacen un mLtndo de vida ampliado por la capacidad de 

"" 'Es de suponer que con el tienpo se abran nuevas carreras a nuestra juventud estudiosa; es también de 
esperarse, y no porque el gobierno crea en la ponderada superabundancia de sacerdotes, abogados y 
1édicos, pues nunca sobre el ntl,ero de personas instruidas, sino por que juzga que la conciencia, la 
bolsa y la salud, no son Jos tlnicos objetos de estudio ... ' He~oria Hichoacán, 1846 1 17¡ Escuelas Laicas, 
1948, 119. !bid., 74. 



aprendizaje 

poblana~ 

y Llna 

mayor .. corr;prensión de la· fLmción de la Llniversidad en la 

sociedad poblana. Con ~l implllso de la alianza de los grllpos 

liberales y comLmistas de los años sesenta, se desarrollan 

las propL1estas 

carreras de 

qL1e CLllminan en la 

Economía, Filosofía, 

implementación de las 

Historia, Letras, y 

Psicología. En el nivel técnico se crea la carrera de 

profesor en Idiomas. 

La edL1cación como modelo para lograr la calificación y 

diferenciación de las fL1erzas prodL1ctivas se establece a 

partir de los intereses qlle se reqL1ieren en la economía y 

condicionada por el Estado en précticas que estrL1cturan al 

hombre de acL1erdo a los fines qlle se propone implementar la 

ideología de ~egitimación y la ideología del rendimiento, y 

en sentido cc•ntrc-1dictorio la dirección de la Universidad en 

manos del PCM !Partido Comllnista Mexicano> se propone 

implementar el proyecto de UNIVERSIDAD DEMDCRATICA, CRITICA, 

CIENTIFICA Y POPULAR. 

Los años setenta caracterizan por una serie de 

confrontaciones entre las determinaciones del Estado en 
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· CL\anto a la . modificación de la pe.~spect:i.va. de. la Educaci.ón 

SL1per:ior a. pa~tir de . i~~; deter~inC\ci.onE!s de'''~NUIES, de 

mod i f i e ar· ... ·.
1 ~.~•: .•~L6~.:. '~:'r·i.~~ .. t~}~li~~id;,~-~;~'f 11fL~~f )j~~f c~i:.:~s~~'~,!~ ·· · :~ 

programas·. sem~~trales·,•r:,en•cc.~r:rera•s"·~~r~••apoy~r.'\ ekdes~r:rol lo 

::0:::~::~~?s:~~1~t~l1~i~~i~l1~~~1&~lf E:iii~~S:,:~: 
·: ··~: ,_,·.,·._.:.':'.; -~;~;:~:'j;~e::.~:·7)~~-:~,:.: ,..~·:·~'-'.:" _::_,, .... ~."" .. ;:·-~r. « -_,., ., 

de integrar: a · l a'¡\LlniVer~,id~~ !él ,:las ,ll.1ch'~~c ;pÍ:Ír':' "i6~ éambios 
-··"\·;_:, ···r··-:::::;;.: .:.·;._ , -

sociales. 

En lci serie de contradicciones que se presentan en la UAP, se 

encuentra la aprobación de carreras como: licenciatLira en 

Matemáticas, CompL1tación, Electrónica, Ingeniería 

Topográfica, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Antropología. 

En el campo del posgrado se crean la Maestría en Estado 

Sólido y la Maestría en Ciencias Sociales. 

La oferta de carreras profesionales y técnicas de la UAP 

diferencian las fuerzas productivas se institucionalizan los 

diversos niveles de especialización,1v6 calificando y 

otorgando certificados, así para 1980, la UAP ofrece 22 

carreras profesionales y dos maestrías. En el nivel técnico 

se ofrecen las carreras medias de enfermería e idiomas. 

" 6 Con el asociarionisoo profesional se da co1ienzo a la fase 1oderna de la >ociedad, el hotbre se 
especializa y en función de ello se relaciona, el sistena cultural >e legitioa y se establecen pautas 
psicológicas y conductuale>. El asociacionis~o profesional involucra a los sujetos en el seguiniento del 
desarrollo cientlfico, siguiendo una pauta de desarrollo individual diluyendo el sentido de pertenencia 
con otros n~cleos huaanos. Las profesiones co10 e>pacio sobre!aliente en la sociedad ooderna proporcionan 
la bdsqueda racional del inter~s propio, en vías al desarrollo de un pensa1iento utilitario, con 
intereses individualistas. !Haberoasl 



MODERNIDAD Y HODERNIZACION EN LA 
U.A.P. 

El momento de transición de Colegio del Estado a Universidad 

de PLlebla se establece en Lma perspectiva de otorgar a la 

edL1cación SLlper ior Lln rango de mayor presencia y de 

colaboración par~ el logro del desarrollo de Llna cL1ltL1ra qLle 

apoye el proyecto social del Estado, la RevolLlción Mexicana. 

Son los principios de la MODERNIDAD los qLle gLlían la 

actividad de la edL1cc1ción Socialista tiene como finalidad 

generar la conciencia de Lma nLleva época, de Lma racionalidad 

qLle organice la vida social, y permita la liberación de los 

ciL1dadanos. 

Son tiempos MODERNOS, es la esperanza de nLlevas reglas en las 

relaciones, de nuevas formas de pensar, de ser, de compromiso 

social, ele hacer al hombre capaz de decidir SLI propio fL1turo. 

La lucha por la desmitificación y emancipación del poder 

eclesial, el establecimiento del poder del estado en base a 

los principios de Llna nLleva legislación. 

El sistema pol!tico-adminitrativo sistematiza e 

institucionaliza toda acción social, y al no cL1mplir con las 

promesas, o confrontarse con otros mundos de vida 

establecidos, lE·gitimado!?,, o en resistenci~, surgen y se 
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organizan 

La 

del 

estructL1ran 

·los (Zapatistas, 

qL1e sustentan 

La modernidad como la búsqueda de la liberación del hombre 

del poder eclesial, el dominio de su propio destino a partir 

de s-LI propia decisión, de definir sL1s normas y principios 

jurídicos que regirán sus relaciones, será atendida por la 

carrera de Derecho y ciencias Sociales y las correspondientes 

a Comercio y Ciencias Administrativas; el dominio de la 

natL1raleza para el beneficio del propio hombre, la 

satisfacción de sus necesidades, con las carreras de 

Medicina, Odontc•logía, Enfermería, Qu!mica, Farmacia; el 

desarrollo de la Ciencia y la tecnología estaba a cargo de la 

Ingeniería Civil y el Gabinete de Investigo1ción de 

Fisiología. 

Se generaron los cL1rsos de verano para los hijos de los 

obreros y capacitar a perfumistas, jaboneros, peritos de la 

industria tentil, agrimensor y forestal y se "abrieron las 

pLlertas a las clases menesterosas con servicios gratuitos de 

bufete popular, consL1ltorio médico, farmacia y botica. 
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Aún para el Gobiérno .. >del. Estadti' ·1_~ .~dt'.ic:é~iÓ~ tiene c:omo 

.~~;~~!~1§j~~,1~~iJJl~!~i~~i~t·::,::.u~::-'~: 
...... ~ :~;· ~,.... ·-·'·:~;~'.·.·· - , :~ -· 

'.:•' 

Se sac:raliza la· édL1cac:ión, c:onsiderándola "obra apostólica 

de 1 a esc:L1el a' y el maestro" y ha llegado a las masas 

indígenas, "los c:ampesinos irredentos tienen la esperanza en 

la técnic:a, en la edL1cac:ión agric:ola, para salir de siervos y 

c:onvertirse en factores de progreso, los obreros esperan la 

liberación económica y la dignificación moral 111 H 

' 
razón valorativa la qLle instaL\ra la acción edLlcativa. 

es Lma 

La década de los cLlarenta se inicia en la Universidad de 

PL1eb1a· con cambio de Planes de EstL1dio, con el fin de 

impartir Ciencias eNactas, experimentales y filosófic:as, 

sociales y económic:as. No se permiten normas rígidas y se 

establecen sistemas prácticos para la enseñanza .. Los 

contenidos son similares a los de la UNAM, con el fin de qLle 

los alL1mnos pL1edan cambiar de institL1ción cL1ando lo deseen 

Informa el Gobernador del Estado, sobre el Observatorio 

Meteorológico, el que "no solo se concreta a formar 

especictlistas y técnic:c•s, sino que irradió SLIS benefic:ios a 

••7 Pri1er Infor1e de Gobierno del Gral Mad1ino Avila Ca1acho 1937-1938. 
"ª Segundo informe de Gobierno del Gral. Ha~imino Avila Ca1acho 1938-193? 
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los distintos senderos .mediante la divLllgación de 
·' - . ~:, _,. 

conocimientos y úe1bajos·. ·dé "eintensi~n cLlltLrr:al y técnica 

en los 
; ·,-

principios de jL1sticii;i social y de L1na pa:z QLle sea el 

prodL1cto de las actividades progresistas del pL1eblo y la 

satisfacción de las . necesidades jL1sta y eqL1itativamente 

distribL1ida la riqL1e:za, de los valores intelectL1ales, con 

gLlerreros invictos, hombres de empresa, pLleblo leal y 

patriota, desarrollando ciencias, arte, indLtstria y 

c:omercio"9 

La opinión pública presiona y determina modificar la 

orientación de la edLtcación socialista considerándola 

e>:ótica, 't' se orienta a Llna edL1cación elitista, definiendo 

qLte "la Llniversidad retenga a los valores hLtmanos sL1periores 

qLle nos 1 igLten a las lLtchas del pensamiento, formar 

investigadores, formar minorías selectas capacitadas para 

regir en vías del mejoramiento.••• 

La presencia del Observa·torio de Astrofísica de Tonant:zintla, 

define el trayecto de la orientación de la Universidad de 

PLlebla, se habla de "participar en el movimiento científico 

Llniversal"~• y desarrollar otros proyectos como el InstitL1to 

'" Cuarto informe de Gobierno del Gral. Haxiaino Avila Camarho 1940-1941 
• 00 Prioer informe de gobierno del C. Gonzalo Bautista 
••• lb id, sin 
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de enseñanza e investigación científica, meteorológica, 

médica, dietética, geología, electricidad, ciencias qL1ímicas 

y Física. 

· .. 
otro fáctéir .. <qüe inter-Í.ie;,e ·" para ir pasando de una 

racio~a l~_d;ci;· ~i1.~/~n v~ a. una racionalidad técnico 

instrL1mentai .en. la; eé:lúca.ción superior, es el impacto de la 

gLlerra en la producción te>:til y el desarrollo de capitales 

españoles y sirio-libaneses.••• 

A la UP, se asignan "actividades de alta cL1ltura, (desarrollo 

de las Ciencias>, plena difLlsión de conocimientos científicos 

y técnicos para continuar la sLlperación intelectLlal de 

nL1estro pL1eblo y mantener el tradicional prestigio cL1ltural 

del pueblo" 

Sin embargo el discurso moderno no se pierde, se sigue 

otorgando a la educación una finalidad humanista. 11 la 

independencia mas difícil de conqLlistar es la intelectL1al "I 

moral de Lln pueblo entero qLle convierte al més hLlmilde de sus 

hijos en Lln c:'iL1dadano libre" y "el pL1eblo conquista SLI 

propia conciencia por la edL1cación" R03 

En 1950 se encuentra Lln giro que va encaminado al desarrollo 

de la MDDERMIZACIOM, la educación se considera de 

••• Las carreras que se it.pleoentan en los rnarenta son Ja de qulmico faraacobiólogo y quJaico técnico 
••• Cuorto informe Carlos J: Betancourt 1948-1949 
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trascendencia social, ci:m valores qLI..; gener:a~.' eL bienes;tar y 

son factor de progreso, •!e~Ll~ar,: a. un :pliebló, elevar el , nivel 

intelectLtal, espiritL1al ~ ecdn¿lllicCJ~: soc¡ai, ;< mkte}i~l, da Ltna 
.·-. 

vida pró.spera y fel·iz" ... • 

En la LIP,. se ·crea la· ~ísi~o-Matemáticas, 

y se investiga en ·Ciené:ias E:>iai:tas. 

Es de especial atención qL1e el informe de gobierno, cambia SLI 

tónica de ser e>:c.lL1sivamente de orden político, ahora se 

inclL1ye información del desarrollo económico reportando la 

atención a la creación de i ndLtstr ias prodLlciendo para la 

agricultura y comercio y mantenimiento de la industria 

establecida 

El mundo de vida de la edLtcación sLtperior ha cambiado, ahora 

la Ltniversidad atiende a la efectiva capacitación profesional 

y creación de valores cL1ltL1rales y la educación s.ecLmdaria 

tiene como finalidad el "aprendizaje de mano de obra 

calificada y la explotación de las indLlstrias regionales"•~ 

Con esta precisión, la FacLtltad de ciencias económico 

administrativas, establece Ltn nLtevo plan de estLtdios, por el 

qL1e elimina las carreras cortas y de .capacitación par a el 

trabajo que impartía. 

• 0 • Ouinto lnlor~• Carlos r. Betancourt 1949-1950 
• 0 • Tercer ir.forne de Rafael Avila Caoacho 1953-1954 
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El corte modernista del .~.esar:rc:¡l 1,6 regional, l.a •:,dependencia 

de la .UF' d~l Gobferno·'dé_l,Estacici, 'détermina "1Ldésafrollo de 

;:.::~';~;:~:~~:f ~liillilil~~ii~!~;~¡~:.~ºª· •U• 

••• .,.,". que •. . •.•. . ••• .. •• ,.,,,~;!~l;~~gi'ª"'·r ., 
verbalismo por eL Ll~~;ci;~'.~8-~·~~~.i.~: ·t~¿'~;Úa!.'>r:· ei1 igi~ndo plan de 

clase y la aplicaci6~ c.l¡;;',¡j~ti¡;;•bai obj1K.i..;.~L ~L./mC)~~rnización 
ha tocado la á~t·i..;.idad: de las aL1las Llniversitarias. La 

racionalidad técnico instrllmental priva la préctica docente 

Llni ver si tar ia. 

Con la AL1tonom1.a Universitaria se establece la permanente 

lllcha de los diferentes grllpos ideológicos, por el dominio de 

la Universidad. Destacan entre ellos, los grL1pos dependientes 

del poder eclesial, los del poder Estatal, los liberales y 

los de la izqL1ierda. 

La demanda qlle se realiza es la expresada en los informes de 

gobernadores de los aRos cincllenta " •.•• la necesidad de 

encal\zar a nL1estr« jL1ventud por los firmes senderos de la 

enseRanza técnica en SLIS diversos aspectos indL1striales y 

administrativos". SLI t«rea es la creación de escllelas para 

aportar Llna mano de obra técnicamente preparada para 

participar en las actividades ••. mL1ltiplicación de fébricas y 

desarrollo de centros comerciales base de la transformación 

de 1 a enseñanz;:\ 



A finales de los ciné:LÍent_; fa Ltniversidad está conformada. por 

10 facLIÚ~d~~: , . meÜ~~~a, der~~~ó; •<i.~g~n~er.i~ civil, 

ingeni~r.i~ .;:cik\.c:~~'fnos;i;) i~gen¡'Zría '' ·~-L~¡mii::a,< 'arclL1it~ctura, 

::::~;f t"~~~{~!~j~~lt~~~ll~ilt1~1~í~}f!f :~":::'": 
. . . - - - . ''~": 

La perspectiva de la educación del estado es la enseñanza 

técnica, aportar ~na mano de obra técnicamente preparada para 

participar en las actividades de desarrollo indL1strial y 

comercial de la región 

Los año=· sesenta son un retroceso para la universidad ya que 

los grupos dependientes del poder eclesial retoman la 

dirección de la Universidad e implementan contenidos 

ideológicos. El grupo de liberales y el de los izquierdistas 

se unen para establecer un frente común que culmina hasta la 

década de los setenta en que las fuerzas de la derecha salen 

de la universidad para crear su propia universidad. 

En los años sesenta la universidad establece dos tendencias 

que se alternan, una es la implementación de la libertad de 

cátedra, principios humanísticos, culturales, científicos y 

sociales y la segunda por la que la universidad es 

considerado el centro más alto de cultura de nuestro estado, 

sede de 1 a juventud estudio=.a, generadora del progreso de 

nuestro estado y pais y bienestar de las mayorías. EL 
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PROGRESO lo generan los prepárad6s. en dÍscipli~as' .técnicas, 
... >···· ; . --~:-~:·.' ·:.:·· .'. 

científicas, cúÚLi1~á1!'1~ y 'ái~'.Ú~tic;a~ • 
. ,~;~. -~·:·.{ ·.-:;:·."<,.¿ ::.:/'- " .. ·, :' '.-' .. ,-.... -.... \\~>:". ·. ,':·.;. 

Al inic~.°,:::z!·,·f~,f: •. ';~t~~:~~t1~~:ª{f'Yl~~ff~~·sJ~~ci ·sé'\~ritr~'~ta · a1 poder 

del · Gobier.no.·''deFhEstadb;".,J.Sori. Uá~ .f¡:;~ria;; di;!• los grnpos de 

izqu,ier;~~ i~'c¡:,:~~~~,~~;!;.~J~t.~riKn· .'·e~·· poder al interior de la 
. ·- '.'., ,;-·:· . . ·.-· .. ,, .. -~-,..::_:.·:,-~<i:·· .... _- :•: 

Ltniv;,,;rsid~c:I~\_·~~ ~~Úv.Ícl~des Llniversitarias s.on signadas por 

el progra~a de izquierda que el partido Comunista Mexicano ha 

determinado desar.rollar, LA UNIVERSIDAD DEMDCRATICA CRITICA Y 

POPULAR. 

La respuesta. del estado no se dejó esperar, la muerte de 

universitarios y la agresión -...•iolenta a las 

instalaciones universitarias, la destitución de Gobernadores, 

son el resultado de este período. 

De los informes de los Gobernadores de Puebla, desaparece 

información sobre 1 a EdL1cación SL1per ior, y es hasta 1980 en 

que se reporta el nómero de títulos expedido por el Gobierno 

del Estado para tres univei-sidades, la UAP, la UPAEP y la 

UDLA. 

" La educación sL1perior es la más alta e>:presión del proceso 

formativo del hombre" eo• 

' 
que ha f 1L1ctuado entre ir 

complementando características de la modernización y la 

mode·.-nidad. 

Los diversos mccvimientos de lDs univer:.itarios en la UAP, 

••• Sexto inforae de Fernando Toxqui de Lara 1980-1981 

185 



cimentan sus propuestas - en Llna .:·raciona.lidad,: valorativa, 

comunicai:ivá, , -p~líticaine'T1;t~ en ' el desarrollo de Llna 

liberación - inf:~~~tSa~;\"~i;ib~;ación ~n relación al poder 

::i::;;~{~lí1iltl~~;:~¡::·.:::.v•:~ •pode; •l lntec io• 

de'' l_a·::_Lmi~e_:r;sid_ad 0~;¡i;p:o:r:¿;~-lps•:.,:.diversos grupos de la sociedad 

·~::~:;~~~~~~~~1~1~1?~~:~::d::~:::~;:::::::::;:::;:~:: 
:-~-.. :::: .. -· . :·,~<-:_:;- :/·;·· 

~:.::->- ·., -

Al c6ntrol que ejercieron _los grupos ideológico-religiosos se 

dio respuesta con la democratización de la vida universitaria 

y la modificación de los contenidos ideológicos por 

contenidos científicos y de actualización en el conocimiento. 

En lc1 UAP, se pueden considerar dos modernizaciones,••• una la 

que contempla el programa de Reforma universitaria, la que 

conceptualizan los universitarios, y se considera como 

pr1mera etapa indispensable para la implementación de una 

segunda etapa que sería propiamente la Reforma universitaria, 

pudiéndose definir como el proceso que cons6lida el proyecto 

de modernidad en la universidc1d .••• 

••7 Dos 1oderni2aciones1 una co10 proceso universitario dentro del proyecto de Reforaa que se hpleeenta 
desde los años sesenta y setenta¡ la segunda i~puesta co•o proyecto del Estado retomada al interior de 
la universidad a finales de los ochenta y orientadora en los prheros años del noventa 
• 0 • en este proceso se involucraron liberales e izquierdistas 
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Como modernización' se. ent~.endt=• democratización ·de la vida 

universit.~ria , > ci':nt~fizaC:ión 
aprendizaje, c'b~~~eiÍl'Sidih ·social 

• ¿', :.'·~~·· ~;f .. :{{,:;::/5f~<;~; :«';,; 

de 

de 

los 

la 

contenidos de 

función de la 

qL1ien tiei:ie·:''rn~S;- impacto es la demanda del estado por 

modernizar la edÜcación, siendo ésta la adecL1ación de la 

oferta ·de carreras universitarias a la demanda del mercado de 

trabajo o bien generar los profesionales qL1e requiere el 

desarrollo industrial de la región. 

••• esta autonomía universitaria se consideraba desde la no intervención del estado en la deter1inación 
de las autoridades universitarias, no al control de las fuerzas del poder religioso y de la iniciativa 
privada desarrollada desde la adDinistración del subsidio universitario ! PATROllATOJ, no al control 
ideológico al definir los conocilientos y las normas de conducta que debían aprender los universitarios. 
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Infor1es de los Gobernadores del Estado de Puebla, 
ARCHIYO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 1937-1980 
!Agradece1os las facilidades para hacer las consultas y fotocopias directas 
de los originales de las Actas del Congreso del Estado) 

- IlffOP.NE DEL GRAL. JOSE HIJARES PALEllClA 1934-1937 
- PRlHER INFORHE DEL GRAL. HAXININO AYILA CAHACHO 1937- l93B 
- SE6UllDD IHFOP.HE DEL GRAL. HAXIHHID AYILA CAHACHO 1938-1939 
- CUARTO IHFDRHE DEL GRAL. HAXIHIHO AYILA CAHACHO 1940-1941 !dlthol 
- PRIMER IllFORKE DEL C. GOtlZALO BAUTISTA l94J-J942 
- PRIHER IHFORHE DEL JNG. CARLOS 1, BETAllCOURT 1945-1946 
- CUARTO JllFORHE DEL !NG. CARLOS J. BETANCOURT 1948-1949 
- GUIIHO INFORNE DEL ING. CARLOS 1 BETANCOURT 1949-1950 
- SEGUNDO JtlFORHE DEL GRAL. RAFAEL AYJLA CAHACHO 1952-1953 
- TERCER !lffORHE DEL GRAL. RAFAEL AYILA CAHACHO 1953/1954 
- CUARTO HlFORHE DEL GRAL. RAFAEL AYJLA CAHACHO 195411955 
- SEXTO INFORME DEL GRAL RAFAEL AVILA CAHACHO 1956/l957 
- PRIMER HlFORHE DEL C. FAUSTO H ORTEGA 1957/1958 
- SEGUNDO INFORME DEL C. FAUSTO N ORTEGA 1958/1959 
- TERCER IllFORHE DEL C. FAUSTO H ORTEGA 1959/1960 
- SEXTO ItlFORNE DEL C. FAUSTO N ORTEGA 1962/1963 
- PRIMER IllFDRHE DEL GRAL. AtlTOtllO NAVA CASTILLO 1963/1964 
- PRIMER HlFDRNE DEL Dr, y GRAL. RAFAEL HOREtlO YALLE 1969-1970 
- CUARTO DEL C. GDllZALO BAUTISTA OOFARRIL, l972/l973 
- GUJllTO DEL LJC, 6UILLERHO MORALES BLUHENt:ROll 1973-1974 
- SEXTO DEL LIC. 6UJLLERHD MORALES FLUHEllKRDN 1974-1975 
- SEGUNDO INFORME DEL DR, ALFREDO TOXGUI FERllAllDEZ DE LARA 

1976-1977 
- TERCER IllFORr.E DEL DR. ALFREDO TOXUUI FERllAllDEZ DE LARA 1977-1978 
- CUARTO IHFDRNE DEL DR. ALFREDO TOXGUI FERllAllDEZ DE LARA J97B-J979 
- GUJllTO HIFDRHE DEL DR. ALFREDO TOXUUI FERNAllDEZ DE LARA 1979-1980 
- SEXTO JllFDRHE DEL DR. ALFREDO TOXUUI FERNAllDEZ DE LARA l990-l9Bl 

ARCHIVO HISTORJCO DE LA BEllENERITA UNIVERSIDAD AUTOtlDHA DE PUEBLA, 
Sección Planes y Programas de Estudio 
(Agradezco la atención y el tieopo prestada así coao 
las facilidades para realizar las consultas necesarias) 

Campos Enríquez, Rafael 
!IOTAS PMA UN FALAllCE DEL DESARROLLO ACADEHICO DE LA UAP 1937-19871 

Hileografiado Puebla febrero 1989 
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V REPRODUCCION O RESISTENCIA EN LA 

U_A_P_ 

LA REPRODUCCION, UN HECHO CUESTIONADO EN LOS 

DISCURSOS DE POLITICA EDUCATIVA, LA RESISTENCIA, 

UNA PRACTICA EN LA ACCION POLITICA DE LA U.A.P. 



LA REJ?RODUCCION UN HECHO 

CUESTIONADO. LA RESISTENCIA UNA 

PRACTICA DE ACCION POLITICA 

La sitL1ación contradictoria de una región agr:Lcola y fabril 

encabezada por una bL1rgues:La poco desarrollada, aliada del 

poder eclesial y una institución de educación sL1perior 

encabezada por diversos grupos de intelectuales progresistas 

genera las condiciones estrc1tégicas justificadoras de las 

constantes luchas de la Lmiversidad. 

Esta contradicción es la que fundamenta la resistencia de los 

universitarios ante el proceso de reproducción que la 

sociedad poblana demanda a la universidad. 

"todo proceE.o social de producción es, al mismo tiempo, un 

proceso de reproducción ( .•. ) La producción capitalista por 

lo tanto < ••• ) produce no =·olo mercanc:Las, no sólo plus

valor, sino que también produce y reproduce la relación 

capitalista: por un lado el capitalista, por el otro, el 

trabajador asalariado""'º 

• 10 Giroux Henry A., Op cit., 36. 
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Es cierto qL1e a la edL1cai::ión se le asigna :Llna fL\nción social 

de reprodL1cción .Y. cier.ran /,los ·C.omportamientos hLlmanos a 

asimila.r roles," lÓg~ca~;·· y, préC:~i.c~s,,,sci¿~~lés del sistema 

r~'s~~ta'Í-' el conceptc de 

'fá · fL\nc ión de 

etc. 

qL\e 

y 

La ·necesidad de reprodL1cción de la sociedad poblana, se 

confrontó con la perspectiva propia de los intelectL1ales de 

la Llniversidad en PL\ebla, y el proyecto de REFORMA 

UMIVERSITARIA implementada de la década de los cincuenta a 

los ochenta. SL\s pLmtos programáticos necesarios son: la 

aL1tonomía, Llna TIL\eVa legislación y financiamiento 

ob 1 igator io. •11 

Lc1 b~1sqL1eda de independencia libertad de los 

intelectL1alesei• llevó a la transformación del Colegio del 

Estado a Universidad y a la aL1tonomía; el proceso de Reforma 

ª" Moreno Botello Ricardo, 'Por el iortaleci1iento de Ja autono1ia y la democracia universitarias', 
Critica !lo,!, año 1, octubre-diciembre de 1978, 21 
••• 'En todos los paises que en el siglo XX llegaron a foraar parte del orden socioeconó•ico mundial 
naciente, una Hueva clase compuesta de intelectuales y la intelligentsia técnica - que no son iguales
entra en conflicto con los grupos que ya controlan la econoaJa de la sociedad, sean e~presarios o lideres 
politicos. Una nueva lucha de clases y un nuevo siste•a de clases esta surgiendo Jentamenh en el Tercer 
sundo de las naciones en desarrollo ...... • Souldner, Alvin W. 'El futuro de los intelectuales y el 
ascenso de la nueva clase', Ed. Alianza Universidad, Madrid 1985, 11. 
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Lmiversitari_a confrontó 

intelectuai~s •. radi~aies· Í:on'>ía ~:·~1:12il?'ei~ci p~blana 
' ',~· .. : . >; .r < ·: .. ,. • .;·-;-·;:._.;.:: ;, •• •• : - •• -,,;:~·l}>~ 

en sL1s, diversas· fases los 

en SUS 

sectores• '.rh,~sitff~:~·t·~:·a ~ft~:~:J~_1•es · y 
lianzas:: .,, con· 

derecha, 

)os sectores 

~B\RfÍ'\[,;,~ ~ducación popL1lar 

que sentidasª" 

La hf~toa2tI~~'·t·~~~f. ·:~ visto signada por la 

confrCJntaci'c;,n, ·~~?'''JF~>:t:~_'!_\·-~.;:,'./~t~:~·os de intelectuales, desde 
.-.:;~.-, 

aquéllos ·-qL1e" ident.ii'ii:ados· ~orno orgánicos o tradicionales 

determinaron una actividad Lmiversitaria ideologizada, 

·hegemónica, reproductora; a los intelectuales radicales ya 

sean liberales o mar>:istas que propiciaron procesos de 

resistencia y logros y avances en la vida política y 

académica de la universidad, los universitarios de la Reforma 

Universitaria. 

Entre el mundo de vida político-universitario y el mundo de 

vida académico se localiza un desfasamiento, en el primero se 

localizan discL1rsos, hechos qL1e denotan una permanente y 

constante resistencia a las determinaciones sociales, en 

cambio para el segundo se localiza una tendencia a la 

reproducción con limitados procesos de resistencia. 

"'º 'la autonomía, o autofundanentación, se convierte en uno de los ideales aas iaportantes de la noción 
de racionalidad de los intelectuales' ... El énfasis en la autono1ia, sin e!bargo, no debe ser entendido 
simplemente cono un valor espiritual ioportante para los intelectuales o coao si fuera deseado porque sin 
él ellos no podrlan trabajar adecuadamente. La autonooia no es sólo un requisito de trabajo o una 
aspiración ética, sino taebién una e~presión de los intereses sociales de la nueva clase coao grupo 
distinto'. ... 'ESta aspiración a la autono~la e~presa un i~pulso polltico hacia esa autodetereinación del 
trabajo característico de al aenos los trabajadores cualificados y profesionales ... ' !bid., 55. 



Si por mLlndo de vida se. entiende Lln "acer.vo · cL1ltL1ralmente 

trasmitido.· y. lingli.istii:a'menté_; : organüado patrones de 
: :·. ,_,_·;•.-, -· .. <-: 

i n.te1-pre::?ó·n,·::~:·u·.~t :·t;n:,;·:·~~m~~~pá~·tiél~~.i~;r:~.· apartado. los 

discL1rso~pL1~licad9sien;cnar:Y'evista\Cr'.iti1:~.:,,de los aL1tores más 

::::·~::;:~~;:~i~~tt~~~,~~~~a~l!,ii{:~;.~·' mcmdo d• 

• :_.·~ --· ·- ., - • - •,e·:.··.. ,¡,_.y:,::;'.~:;~;-;~\;·;·'_ ~;:,·'~.; '-.' . 
. · .. ' " ·- ::": . -_~;-~ .· ;-,. 

En el campo poli Üco~ gént;ra\i. ·if~','i'a ~;~i ver si dad, los grupos de 
,,_._ •.: _;;c·'i.:::·;~'·'.::' 

f¿ieron iid.cialmente inflL1encia. los liberales y _mayor 

posteriormente los miembros de partidos de izqL1ierda 

sL\stentando la hegemonía el Partido ComLlnista Me>:icano. 

Se reconoce la inf lL1encia del movimiento de Reforma 

Universitaria de Córdoba l. Argentina), de corte liberal 

bL1rgL1es.a impregnada de nacion<1lis.mo y anticlericalismo, <en 

otro momento) anarqLlista y qL1e se ti-ocó en m«r>:ista" ·"'' 

Los liberales bajo las perspectivas de 1« secL1larización, 

bllsqL1eda de las garantí«s ciL1dadanas <condiciones de 

libertad) compartiendo la racionalidad técnico instrL1mental 

de la sociedad capitalista, al haber «lcanzado el nivel de 

L1niversidad y la aLltonomía, cL1brieron sLls espectativas dando 

pa:.o a la influencia de y determinación de la izqL1ierda 

ei• He Carthy T. 'La Teoría ... • 465 • 
... !bid •• 21. 
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<PCM>" por generar. una nueva· Llliiverside>d, lln intento de 

reforma social y. po~iÜé~ pro.fLÍnda"ª'•. 

y 

se enfrentan los 

diversos gr1 .. 1pos y· .cada uno lucha por implantar su propio 

proyecto de universidad. 

Dllrante el fin de la década de los setenta, se han abordado 

aspectos como: el laboral, creando el sindicatoei7 
la 

investigación se desarrolla desde el Instituto de Ciencias•~; 

"'6 Valdéz Rafael "Vigencia de la Refona Universitaria', CRlTICA tic. 3 Año l, 1979 1 21. 
817 'pienso que hasta el •ooento el sindicalis10 ha tenido un papel iaportante; sin él no hay Refor~a 

Universitaria, sin sindicatos no hay Reforma Universitaria .... Los compañeros sindicalistas .... deben 
co1prender que tienen una responsabilidad eayor que la simple defensa de los intereses econóaicos de los 
trabajadores: la responsabilidad de participar en el desarrollo de la universidad, en la Refor1a 
Universitaria, apoyando, sosteniendo sus puntos, hpulsándolos. ' Visión actual de la Refor1a 
Universitaria con el lng. Luis Rivera Terrazas', Critica No. 4 año 11, enero-marzo de 19001 4. 
"'" ' ... la contribución que nuestra universidad puede dar al desarrollo de alternativas tecnológicas que 
nos permitan superar Ja dependencia asfixiante de Ja tecnologJa extranjera, cuyas consecuencias ya son 
bien conocidas por todos nosotros.' ' .. , se ha pensado en el Laboratorio de Fisica del Estado sólido y de 
Semiconductores porque son investigaciones a nuestro alcance, que no requieren un equipo enoraeaente 
caro, sino uno que nos es posible adquirir, y cuyo manejo exige de los investigadores un alto nivel de 
conocimientos. tluestra politica ha sido, por otro lado, desarrollar aquellos aspectos de la investigación 
cientifica que penitan desarrollar tecnologJa en el futuro, para dar soluciones a Jos problemas de 
nuestro pais y contribuir asi a su desarrollo tecnológico y cierotlfico. Por eso se eligieron esas llneas: 
porque son las que nos llevan directaoente a la tecnología del presente y del futuro ... ' !bid., 14. 
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el aspecto financiero, es el eje de constantes diSCLlrSOS de 
''- '·. ,._,_. ·, -·'"·-· ; 

resiste~ciaª••' .. délimi tarido >las .•.· '~esp6~.~abii dad es•~•· 
_; ~ :~' ' -:·: ···' -o . 

respondienCÍo:• ~ •~as,'.:ac~1saéicfr1es'~del: Estaétbeéi · 
. "',,. ~;:-;'~:::_<: <L· ·--,,.~_'J.-:: ··::::·:. -''.,¡:~;,~·:,. __ ,··-! ,',~> -

y 

La· resilf~:~g·I1~·0f,~·~L;~".: ;~~;~ )~~~.;;t~:;:~t{·~ª ;• b~~i~a 'de; L ~aéciÓn 
Pº 1 ¡:~ i ~~ .• "~"~-~~·%.l~~~\~~c~füt;;;I:}g}ic;~r¿¡ó:ii x .. •. ª• ••· ... · ~.;.5, '. .-:~~i~:.:~;.~~t.; ~~~s 
sociales .. y:,del·~.E:st'~ci ·'·i[;.:~¿.i.fÍ~ter : emancipadcm;cfL\e;!limi tacto· 

:::::::::º:~:~:¡«:::j ~~~~.;r::¿:t:::~f ~;~~ltlF,I lJJ' :: 
::}·e )•·:; /¡ _ _., :.':<' . 

. ''::,,·:. _ _;_· 

,·,· 

Para haber alcanzado un mayor impaC::to. ·y~ dar. Lmci mayor 

perspectiva a la RESISTENCIA, debió pc1sar los l.ímites de 

interpretar a és.ta como mera reacción psicológica y haberle 

otorgado Lm contenido de organización, denL1ncia y en presión 

ª" 'Este problema nace de la pobreza iinanciera del Estado Hexitano, incapaz hasta ahora de solucionar 
la proble1atica que encierra el sosteni1iento de la educación superior. Por tanto, ha proliferado la idea 
de que cualquier solución requiere de la ayuda econóaica del sector privado y es necesario 1ani1estar 
abiertamente que es alarmante la aceptación de esta teoría, la cual implica transferir a la iniciativa 
privada lo que es una función social y económica funda1entahente publica' Grajales Porras José, 'El 
Financiamiento de la educación superior y la política presupuestaria', Revista Crítica llo. 1, año l, 
octubre-dicier.bre 1978, Puebla Hér.ico, 97, 
••• ' Es lícito, pues, afinar que la ausencia de normas de planificación en el desarrollo econó1ico del 
pals, ha incidido no sólo en la estructura interna del sisteaa educativo, sino taabién en las relaciones 
de éste con el aparato productivo, con el sistema de servicios y en general con la mayorla de la esferas 
e instancias de la vida econó1ica, polltica y social del país. Por consiguiente, constituye un grave 
error el querer atribuir a las instituciones de educación superior las causas de lo que actualmente se ha 
dado en llamar la desarticulación de la educación superior respecto al sistema nacional de bienes y 
servicios', H. Consejo Universitario, 'La crisis de la Educación Superior y la situación actual de la 
UAP', 5 de junio de 1979. Critica Ho.3 sin fecha, 30. 
••• ... 'De ahí que la Myor parte de los argu~entos et.puestos en el docu•ento de la SEP y del Gobierno 
del ESTADO intenten presentar la probleoática y las de•andas de los universitarios de Puebla coao 
derivados de la negligencia, de la ausencia de funda1entación o del incuepliaiento de deterainados 
tramites burocrMicos. Con ello se persigue, por un lado, crear una imagen distorsionada de la realidad 
de nuestra Institución y de la conducta de los universitarios y, por el otro, ocultar uno de los aspectos 
centrales y 1as negativos de la política actual del gobierno hacia las universidades: su creciente 
intervención en la vida interna de éstas, y en particular en lo que corresponde a la forma de 
distribución de sus presupuestos y su fiscalización' 'Respuesta de la co1unidad universitaria de la UAP a 
la Secretarla de Educación Publica y al Gobierno del Estado de Puebla', Crítica llo. 3 sin fecha, 43. 



de 1 a indignación por la injLlsticia sor::ial, y forma de 
. . 

compromiso social qLle abord~· desde '105 inec~riismos internos de 

los SLtjetos y la~ Tediaf'.i.[)~,;~. ~a:a ~~nformar L1na resistencia 

al capital, así como•''p"ar~·;identificar cómo los intereses de 
' •• ' • ' \,·;~ .. • 1 •• ·.-~. ,,._., , ••• ·, •• , ; - • • 

clase, la cL1l tLlra y'· S~'¡;; ·procesos de dominio son 

mecanismos de reprodúcción ( qL1e > nllnca están comp 1 et.os y 

siempre se enfrentan a elementos de oposición ••• "•••, hasta 

como la cL1ltL1r,a de oposición logra identificar en los 

macroprocesos edL1cativos los hechos y determinantes 

estructL1rales qLle promL1even las desigL1aldades sociales, 

CL1ltL1rales, económicas, etc. 

Una de las aportaciones de la Teoría de la Resistencia, es la 

consideración de la Aütonomía Relativa, el rescate de las 

cL1lturas de oposición y las marginadas, y epistémicamente dar 

cL1enta de la acción crítica colectiva sobre las mediaciones 

históri~o-cL1ltL1rales, el pensamiento crítico y la acción 

re·fle>:iva, Lma conciencia radical sentida y la nociói:-. de 

intereses qLle rigen el conocimiento (Habermas) como el hilo 

conductor para qL1e por L1na acción hermenéL1tica se estrL1cture 

la contralógica, esto es la oportLmidad teórica de 

a~torrefle>:ión, la oportLlnidad de encontrar la potencia y las 

posibilidades radicales de una lucha por la emancipación 

tanto individual como colectiva y social • 

••• !bid., 57. 
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La escL1ela no va a. imp.lementar los cambios sociales sino es 

el espacio en el qlle se :confronfan ;las:c{1ltL1~as, Se resiste y 

se negocía. Se asimilan nllevas f~rni~~.;ci~.~;~prendizaje, nllevas 

formas de relaciones sociales y 

Las teorías de la reprodllcción no expli~an los hechos de la 

BUAP~ por Lln lado se resistió a la reprodL1cción económica y a 

la hegemonía del Estado, sin embargo la reprodL1cción cultL1ral 

e ideológica a partir del arbitrario cultL1ral y la violencia 

simbólica, continuó formando parte de los planes de estL1dio 

de formación de profesionales en la BUAP. 

Las acciones de resistencia se desarrollaron como L1na 

respuesta de oposición a las formas reprodL1ctoras de los 

intereses del sistema económico y a las formas organizativas 

del sistema político-administrativo. Fueron eso, Llna 

oposición, qlle al llegar a la negociación se contempló ésta, 

más como Llna claL1dicación qL1e como la forma de construir 

nllevas formas de relaciones y comLmicación. FL1eron acciones 

de oposición qLle no se plldieron legitimar en el sistema 

socio-cllltural. 

EN SINTESIS LA TEORIA DE LA REPRODUCCION LIMITO LA ACCION 

SOCIAL DE LA UAP • •03 

ªª' La reflexión, que sobre educación se realizaba, estaba orientada por la fonación de los 1ie1bros del 
PCK, la reproducción a la que haclan refrenda estaba signada por su fonación dog1!tico·1anista. Otras 
perspectivas de izquierda eran tomadas con reserva, y la Resistencia cooo teorJa se conoce hasta finales 
de 1 os ochenta, 
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El mundo ·d· ·vida académico parte de; la definición del 

concepto . liber.ai de. ·.las profesiones, respondiendo a las 

necesidac:le!;"~;::~é:sib~s··;·ci~ la sociedad••• 
'.~~~~.,,-~~·.·:~~-~::'.\«:~ . ~::":'"i. ,;·,~-"~~ .-t~;:,~ 

::~~;::~i~~f !~~~j;~¡~¡:r:ci~":, 5 :

1 
de:.:::1°:b

1
:-. de 

a una incipiente 

la 

: ; .-:·_::~:::0:~A;'.t~·::,-.~,ix~9-;_ ~ , ,.., 1,_,, .. ;,_ ___ . ; ')_~ · >; __ ·:_"" 
La coriforJÍl~~;1~~>ae:Yas_c·~;;~r·~~~qL1e,•o.fr.ece la universidad en 

los ai1.os d:.1arenta.'.·se 'pi.iE!c:lg coris'i"i:l~raé 'qüe' forma intelectuales 

orgénicos, necesarios al cumplimiento de las necesidades de 

una sociedad poco desarrollada, y a la Lmiversidad se le 

demanda la formación de técnicos que respondan a SLts 

necesidades. 

La modernidad se plantea desde los intereses de los 

intelectuales••• ,. una sociedad saliendo de un período de 

guerra civil, mono-industrial que no demanda a la universidad 

la profesionalidad en fLlnción de SLIS necesidades sino su 

demanda al sistema cultural es de corte ideológico 

En los años cincL1enta la región se ve enriquecida por el 

equipo de investigadores que conforman el Instituto Nacional 

de Astrofísica y Optica de Tonantzintla, entre el los algunos 

... Necesidades básicas de salud con las carreras de 1editina, odontología, enferaerla, legislación con 
Derecho y Ciencias sociales, y de forma básica la ad1inistración con Co1ercio y ciencias adainistrathas 
que eran un conjunto de 9 carreras cortas co10 secretaria taquimecanógrafa, tenencia de libros, etc. y 
dos carreras medias hoy llaaadas técnicas, 
••• Qul1ico Técnico, Gul1ico y farmacia fue suplida en los años cuarenta por qul1ito far1acobiólogo 
ea• lngenierla Civil 
••7 'Hay al 1enos dos élites dentro de la Nueva Clase: la intelligentsia cuyos intereses intelectuales 
son funda1ental1ente técnicos y los intelectuales, cuyos intereses son prilordial1ente crlticos, 
emancipadores, her1enéutitos y, por ende, a menudo pollticos' 6ouldner A., Op cit .. 
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miembros del PCM, que ,se ,incorporan a la universidad e 

impLllsan la ',~re,~c¡ón ,y. desarrollo de 'la Escuela de Ciencias 
·, -. ;.- .•. 

Físico Mate~át:i~~~~ En :~st'~ ,, década se crea la escL1ela de 
"\ :.~·.~·:..[-·.:.;, 

ArqLli tectura y °Se "S'í.:ipr{m¡¡;.~ il as carreras medias y la Facultad 
. ' . . ·' ,, '-='. '~ '.' . - " ' -·· . 

de Comercio y ,Í::iel)Ci~s' 'Económico Administrativas, creándose 

dos escuel'as, l,~ :,, de , Contaduría que otorga los títulos de 

Contador P~1blico y Contador Privado, y la Escuela de 

Administración de Empresas. 

La discusión para la creación de las carreras de los aAos 

cincuenta son más de carácter ideológico reprodL1ctor qL1e 

académico, para las carreras de contaduría se argumenta que 

en otro lugares la administración de los negocios cLlentan con 

el apoyo de estas carreras y en PL1ebla, no. 

En la discL1sión del Consejo Universitario para la creación de 

la escL1ela de Físico-Matemáticas se plantea Llna postLlra qLle 

sL1stentando una racionalidad científica y ante el argumento 

de que los egresados no contarán con mercado de trabajo 

responden qL1e no es necesario preocL1parse por esta situación 

ya QLle hace falta el desarrollo de la teoría y la ciencia, se 

entiende a la universidad como prodL1ctora de conocimiento Y 

no sólo como reprodL1ctora. 

La 1L1cha de los universitarios alcanza la aL1tonomía de la 

Lmiversidad respecto a la inter,vención del Estado y la 

cientifización de los contenidos, eliminándose las carreras 
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cortas· técnicas, en la década "de los. cinCLIE!'nta. Se ofrecen 1(1 

carreras profesionales y tres c~rrer~s ~:di~i_~éd~¿~s • 
. -... · ... , ,: .. -_: ·x,_i . -- '·.:~ ·. 

:.~-;s; .>:,; .. ,:',:','; .'.:~>> , 
Los . aí'lbs sesenta presentan Liria :·· é:on:froi:it.¡¡;ción;"· idéológico-

:.. ·._:.:::-..«-·'·:.·'".. .· .,_·, 
política interna de la Ltniversidad, ·afectando sLts relaciones 

con la sociedad poblana. En alianza, liberales y mar>:istas 

con una perspectiva L1tilitarista impulsan el desarrollo de 

las carreras de economía, filosofía, historia, psicología, 

letras, e Idiomas como estudios de corte medio técnico. 

En los setenta el mundo de vida académico con la influencia 

del discurso político de la izqL1ierda aborda con L1na 

racionéllidad valorativél la determinación de los aspectos más 

generales como la definición de los objetivos de la educación 

negándose a la reproducción, declarando formar profesionales 

como agentes de cambio social. 

Con estas perspectivas se crean las carreras diferenciadas de 

Matemáticas, Física, Computación, Electrónica, Ingeniería 

Topográfica, Medicina Veterinaria y Antropología. Las 

maestrías de Estado sólido y Ciencias Sociales. 

Se revisan los planes de ·estudios•eo de las carreras que se 

ofrecen en la UAP, y se define el mar>:ismo como orientación 

teórica y metodológica. 

••• La ANUIES y la SEP, de•andan el ca1bio de planes y progra1as de estudio con la finalidad de aplicar 
el siste1a se1estral. Para la universidad fue deter1inante se5alar los objetivos y hacerlos congruentes 



202 

parte del discurso político sin las 

condiciones .ci~1e lo hiciese realidad. 

:·· ··,- ··,·. ,. 

CL1ando_ en '1979 se reali2an ciivers&~·,;l:ialances de la Reforma 

Unive~sitari~, sobre lo acadé~il:;~ '.;i:~--~e~i~re de la sigLliente 

forma: "En cuanto al a eDseñan:za, ésta se 

caracteri2a por Lma desvinculación entre la teoría y la 

práctica; los planes y programas de estudio en la mayoría de 

los casos son un simple agregado de materias con una 

orientación anticientífica y reproductora de valores que 

fortalecen nL1estra dependencia cL1l tural, científica y 

técnica." 

"La educación sigue siendo en lo esencial in·formativa y 

basada en la transmisión oral del conocimiento." 

"Es evidente que la reforma académica es una tarea compleja y 

ardua, que habrá de reali2arse a largo pla20, qL1e se requiere 

de una preparación y adecuación importantes; pero es 

conveniente que demos los pasos necesarios para desarrollarla 

pues e>:isten las condiciones propicias para ello." 

"Un problema íntimamente ligado al de la reforma académica es 

el de la planificación universitaria. En la actualidad, algo 

que caracteri2a a nuestra universidad es la aL1sencia ·-casi 

con el programa de Refor•a Universitaria. Los contenidos anuales, sólo se fragmentaron en dos para el 
siste1a sesestral 



por c:ompleto- de planific:ac:ión ac:ad.émica, administrativa, 

son para el desarrollo del pa.í.s, para dar 

·alternativas a los problemas mas ac:Llc:iantes de nL1estro 

pLleblo, y para ayLldarnos a romper la dependenc:ia c:ientífica y 

cLlltÚral. No contamos con carreras tan importantes para 

contribL1ir a mejorar la nL1trición y la salL1d de nLlestro 

pLleblo como los de Biología y Agronomía."••• 

Es Lln período en el qL1e la formación de profesionales se 

resiste a reprodL1cir patrones de c:ontrol, statLls social, 

ideología, a ser fLmcional a la soc:iedad poblana, hac:iendo 

Llna crítica a la aL1sencia de programa de desarrollo por parte 

del Estado y a la racionc1lidad téc:nica qLle implementa al 

definir las finalidades de la educación sL1perior.~• 

ea. lbid. 1 26. 

""º • ... Jo que nos interesa destarar es el hecho de que el gobierno enfrenta el problna de las 
relaciones de Ja educación ron el sisteu productivo romo si se tratara del proble1a de Jos vlnculos de 
la educación superior con las necesidades de Jos sectores e1presariales 1as poderosos y no de una 
cuestión que tiene que ver con el desarrollo de las potencialidades econó1icas del pals de acuerdo con un 
plan que beneficie a Ja nación en su conjunto'. Griialvo !salas, 'Algunas aproxioaciones al proble1a de 
las relaciones entre la educación superior y el sistema productivo' CRITICA Ho. 1, octubre-dicie1bre de 
1970, 10. 
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Alain ToL1raine propone qL1e "A partir de ahí (de la 

Llniversidad) se podrá combatir la pol1tica de la clase 

dirigente y la sL1misión de la misma a los intereses de los 

grandes aparafos. Esta política ''intenta profesionalizar la 

Llniversidad, es decir., adapfa~la al mercado de trabajo tal 

como ha sido constrL1ido. p'oí-· ros .intereses de la patronal y 

del Estado ••• E>:iste Llna ·vía más realista: convertir a la 

Llniversidad en 1L1gar d""'. refle>:ión sobre la prodL1cción, y en 

especial sobre la prodL1cción democrática ••• una refle>:ión 

sobre SLI propia acción. 

La universidad es el lugar donde la sociedad debe producir 

SL\S categorías, sus conceptos, sus técnicas, sus ciencias, 

esclarecer los modos sociales y económicos de intervención 

sobre sí misma. Es también el sitio en donde la sociedad debe 

pensar sL1 pasado, refle>:ionar sobre sL\ porvenir, compararse 

con otras soc'iedades. ¿Cómo pLlede pensarse ser iamemte qL1e se 

pL1ede, y debe, mantener el aislamiento corporativista de la 

Llniversidad, o qLle se pLlede hacer Llna Llniversidad técnica y 

profesionalizante?. Esto me parece escandaloso y sólo pL1ede 

desembocar en la destrL1cción de la Llniversidad".n• 

"" Follari Roberto A., 'Currlculua: el sujeto recla1a su lugar•, Revista Crltica No. lB sin fecha, 16. 
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REPRODUCCION O RESISTENCIA EN LA 

FORHACION DE PROFESIONISTA.S EN LA 

U-A-P-

En la década de l.os setenta puede considerarse se plantea la 

primera transformación cL1rricL1lar 03
• en nuestra Universidad, 

es de especial atención la orientación de la formación de 

profesionales· en relación al proyecto de Ut•J I VERS I DAD 

DEMDCRATICA CRITICA Y POPULAR y no sólo hacer cambios en el 

contenido de 1 conocimiento que se imparte. ""3 

En décadas anteriores, cL1ando se solicitaban cambios de 

planes83•, se hacían sobre el plan aprobado al crear la 

carrera y se reducían a quitar, agregar o cambiar materias, 

por considerarse mas adecuadas, o porqL1e actualizaban el 

conocimiento que se impartía, o se incorporaba algún avance 

científico tecnológico. 

•
3

• El curriculua ' se entiende co10 la síntesis de ele1entos culturales que conforman una propuesta 
político-educativa, en la que se manifiestan negociaciones e ilposiciones, intereses contradictorios, 
hegemónicos, 1ediados por la negociación' que incluye al plan de estudios. Se entiende como planes de 
estudio a la organización del conocimiento que se imparte en una carrera, De Alba Alicia, 
'Curriculuo:mito y perspectivas' CESU-UllAH Ht!dco· 1991 1 38-39 
• 33 En su 101ento los responsables del cambio de planes de estudio no poselan el capital cultural co10 
para considerar su trabajo cooo transforoación curricular. 
03• El cambio de plan de estudios era solicitado por la Academia, el Consejo Técnico de la Escuela, o 

·Facultad, la Rector la o una definición de política nacional 1 sobre las carreras existentes, En el anexo 
11 se localizan las carreras que ofrece el Colegio del Estado y son la base con que se inician las 
actividades de la Universidad de Puebla .. 

2(19 



En el momento de creación ·de 

argllmentaba para lograr la 

21(1 

la carrera se disi::L1tía y se 

aprobación.... Los .; argL;mentos 

convencíary o eran tomados en cuenta d~ ;~ci1~ii:JÜ '~~f1"a\¡{~L1:¡,,¿¡¿~ 
'::!;·;,; . " 

política'ª· 1a que respondiese el Consejo Uni~;e{;:;;'.i.-t'~~Ib. 

~Jos encontramos en una sociedad de interacción e 

interrelaciones de los sistemas de sociedad qlle influyen o 

determinan nuevos procesos sociales. Los cambios de la 

Universidad en Puebla se encL1entran vincL1lados a procesos más 

ampl:i,os. 

En la década de los treinta se desarrolla la QL1ímica con 

aplicación en diversos campos, en Mé>:ico, el Estado ordena la 

propiedad, prodL1cción y consL1mo de los energéticos y en 

Puebla la indµstria te>:til y alimentaria se amplia. 

La Universidad de PL1ebla responde a estas perdpectivas y crea 

las carreras de Ingeniería Química ( 1938)' Químico 

farmacobiólogo 11941), y Químico técnico C1945)H• Los 

planes de estudio son un listado de materias y los programas 

un conjunto de temas. E>:istió la propuesta para la carrera de 

ingeniero te>:til, pero falta de recL1rsos y docentes para esa 

especial id ad obstaculizaron su implementación. 

""" En la dl<tada de los treinta se cuenta con una serie de progra1as, y sólo un plan· de estudios, el de 
Odontología 
2 •• 'Alrededor de los caopos de conociniento, cada siste•a desarrolla una división del trabajo que se 
institucionaliza fuerteoenle' Hirsch Adler Ana, 'Teoría de la Organización y universidad: una 1ona de 
aproxi1ación', Revista Mexicana de Educación Hédica, Vol. 1 Ho.2, Hédco 1990, 84. 



211 

Durante las décadas de los treinta y cuarenta, los Rectores 

solicitan a los profesores sLt programa en.:. Ltn intento de 

ordenar los estLtdios de los alúllln_cis. Los programas 

entregados, son detallados en los co_'~~~i-~.i'~~tos impartidos de 

acLterdo a la e>:periencia y especialidad. del profesionista

docente. 

En los cincuenta se viven los efectos de la II Guerra, en 

1'1é>tico la intervención de capitales y mercados 

internacionales, crisis económica, atención a la salud. El 

descLtbr imiento de los antibióticos y 1 as vac:unas, el 

desarrollo de la industria electrónica, grandes 

descubrimientos de la Física, gran desarrollo de la Qu!mica. 

En Puebla la industria textil atraviesa por grave c:risis, se 

consolidan los capitales sirio-libaneses, hispanos y el 

norteamericano de Jenkis, el desar·rollo de la industria de 

merccmcias de consumo duradero <y de lc:1 construcción> en 

detrimento de las de consumo masivo y popLtlar contrastando 

con las leyes de protección a las gi·andes inversiones. Se 

crea el Obse~vatorio de Tonantzintla CINAOE-UNAM>. 

En la década de los cincuentc:1 en la UAP se crean 7 nuevas 

carreras y de 1957 a 1959, se modifican los planes de 

estudio. Los fundamentos para ambos casos se dan en función 

de los planteados en los planes y programas desarrollados en 



la UNAM. La planta docente .se· ·ha'· en\-iqLlecido 

investigadores del Observator:io Í:li,;T~~an~~ink1á.~~7 
::.\;:~:.}.:·;·;· .~::·.~·.,:( ·.; .. :;.·{ ~-::'.: ':_·,· 

•• L ,.,_ «~_'.:';:, ,.~¿'.,{,__rL:~':,•. '.;,~ ~'/_: • •,, ·~:··'_;:·~';··, 
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·con los 

. . . , . . -- , - f'''. . ''.~ .• 1 . 

Las carreras contables /~~,:f~~~(i~:~ci"fj'i',f"id~éi'ciri~i,\} .se eliminan 

siete de carácter . t'6C:~l~6'.i~:g~·~i;fi'2;i~'.;k'~· 6W~~~ · L1na de nivel 

medio sL1perior, l~ .,~;~~·g~J;·)·b~~{~~c;;• •• ~fi~~do < 195(1), la 

licenciatL1ra de Contador PÍ.'.lblico y ALlditor <1950>; en esta 

misma área se crea la carrera de Administrador de Empresas 

(1959)' tomando como fLlndamentos las caracter!sticas y 

servicios qL1e proporciona a sociedades más .avanzadas como 

Estados Unidosn•. 

Asociadas a las necesidades de desarrollo de infraestrL1ctura, 

y de la indL1stria de la construcción se crean las carreras de 

Ingenier!a de Caminos (1950) y Arquitectura <1954>. 

Los avances de la ciencia y la tecnolog!a se contemplan al 

crear las carreras de F!sico Teórico <FLsico-matemático 1951) 

y Técnico en Electrónica ( 1957), cL1ando se fundament<:1 1 a no 

preocupación por incluir a los egresados al mercado de 

trabajo, se argumenta que lo importante es incorporar a la 

universidad a los avances de la ciencia y la tecnologta. 

• 07 'En las universidades se producen ade1~s, otra grave disociación¡ hay personas y grupos que se 
dedican a crear conocimiento y otros que funda1entaleente sólo lo trasmiten' !bid., 81. 
na 'Para Clark, la educación superior es una estructura social para el control de conociaiento y de las 
t~cnicas avanzadas' !bid., 82. 
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La década de los. :t;rei~ta y CLla;enta sellalan qLle la c.reación 

de carrera~ r,espÓndí~ ~~E>..'a \~ ·~(lr~,;~pcmde~ciC:'i::~l1 el avance 

de la clEinc:Ü y ;::1a':~~~~~ÍÓgÍai ¿ los cincuenta, a las 

necesidades .ch? l~;;·socieciá'~ ;; del sector pr~di.ic:tivo ~ necesidad 

de a~tuai.Í.zac:ión del c:onoc:imiento. 

Hasta este momento y los primeros arios de los sesenta el 

predominio de Llna racionalidad téc:nic:o instrumental, y 

burocrática reproductora ha signado el desarrollo de la 

UAPª". 

Los sesenta E;.e pL1eden c:arac:terizar por los movimientos 

político sociales, de corporativización de sindicatos, 

presión demográfica sobre ciudades, escuelas, servicios, 

etc:.; en lo económico la implementación del modelo de 

Desarrollo Estabilizador, la industrialización del pa.:Ls, 

importancia e implementación de la maqLlila; el Estado 

centraliza y administra el sistema político a través de la 

manipulación ideológica masiva y en ocasiones con violencia. 

Puebla, se industrializa c:on inversiones extranjeras, y 

nuevos beneficios fiscales; se pauperiza el campesinado y 

emigra a la ciudad. 

en Las carreras que se ofrecen apoyan el desarrollo de la producción co1ercio e infraestructura 
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En la UAP, y 

y 

propon~r 

la 

al 

Rectór "No del 

presente se encllentra gran 

crisis, y QLle por ella, todos los valores tradicionales a los 

qlle obedecía el hombre y QLle tanto énito tllvieron hasta antes 

de 1900, se han derrllmbado o estén en vías de hacerlo; esto 

lleva como consecllencia: a la desorientación científica, 

artística, moral y religiosa QLle apreciamos a nllestro 

alredeclor. 

Y sólo es en las universidades en donde se tendrá qL1e 

encontrar lc1 verdc1dera dirección del hombre, para que no 

perezca en el torbellino qlle arrastra el fenecimiento de lo 

presente; pL1es recordando las palabras de Matthew Arnold, el 

hombre actual se encuentra e1-rante entre dos mLmdos, Lmo 

mL1erto, y el otro incapaz de nacer."• .. 

Propone como objet~vo para la nueva Facultad de Filosofía y 

Letras " ... dentro de su émbito debe imperar el Humanismo, es 

••• 'A pesar de la i~agen si!plifirada y distorsionada de algunos sectores, de querer calificar a las 
universidades romo e•presas o romo organizar iones o sistemas en general -iguales a otros- es ilportante 
refler.ionar en ellas coso organizaciones que poseen una co•plejidad especial' !bid., 82 
•••Propuesta del 30 de dirie~bre de 1964 1 para la creación de Ja Facultad de Filosofía y Letras por el 
Dr. Vicente Suárez Soto !Archivo Histórico de Ja 0.U.A.P.l 
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decir' en dicha .facL\l tad se tendré'' qL\e hacer ' el' estüdio' 

sistemático del homb¡-e en .sú .ii5,.l. m:l.smÓ" <,11::Íel pensamiento que. 

::n:r::::::o::.~~,i"~ki t~:l~i~'.,~ki1\t~t~~f~~~f t~f 2:::::~·· 
Geografía y Pedcig,°;;~MkW;rt~~~;,~~ };:?i;·::-ij,'.°'/ : 

. 'º:'.'-·;:.t· :·:.:t!-i>.;·,,;~_. ~ .. ,.•, '·' ,", --·.' 
•, ,·o·">• •I, 

FacL1ltai:i · de .. '\F .. ,Jl'h~¡j:f}:~c(! "; , Letras . se 
-' ::::,; ·: f/:.:-·ti~;R~~:~ .... ', .~~, .. ..- . 

La aprueba con las 

carreras de FilosCÍ,fí_a,,;~,·Letras, Historia, y cuando se 
;."' 

establece el Colegio.de: Psicología con un programa diferente 

de la propuesta ini¿ial se argumenta que la profesión debe 

estar al servicio del desarrollo prodL1cti vo de las 

indL1strias. 

El Consejo Universitario entiende que forma a profesionistas 

con un espíritu universitario caracterizado: 

a) por un deseo sostenido y permanente del desarrol 1 o 

adecuado de la propia personalidad tendiente a la superación 

de las aptitudes físicas e intelectL1ales y a la eievación de 

los ideales personales alcanzar los ideales 

hLtméin.i.sticos; 

b) Por un interés ctm!?,tante de conocer la ve1-dc1d y que se 

mani ·fiesta estL1diando las corrientes filosóficas y 

••• !bid., l. 
••

3 'Cada una de las escuelas y iacultades que for1an parte de las universidades poseen caracterlsticas 
especlficas, definidas entre e~ltiples razones, por: la institución a la que pertenecen, su á1bito 
disciplinario, su propia historia y la heterogeneidad de los sectores que trabajan y estudian en ella. 
Tiene una autono1Ja relativa, pero además funcionan coco parte de un espacio -eucho 1as amplio y 
diversificado- que en gran medida las explica' Hirsch A., Op cit., 77. 
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c:ientificas ·mas: opÚ-est:c:is y tol~rando- la e>:posic:ión de las 

interés debe enfoc:arse a· c:Cmoc:er': los problemas de S·LI pLleblo, 

e intenb:r1r resolverlos' al ni;tel .. de SLI C:LlltLlra, realizando 

valores de conoc:imiento, de bien, de bondad, de belleza, 

etc: .. 11 e"" 

Para 1 a c:reac: ión de 1 a esc:Llel a de Ec:onomia se argLlmenta 

alrededor de las nec:esidades del desan-ollo del país "en 

otras palabras, Méxic:o esté en la transic:ión, de pa!s 

típicamente agríc:ola al del país indL1strializado. En 

consec:L1encia el fenómeno ec:onómic:o de la prodL1cc:ión reqL1iere 

Llna mayor orientación a fin de prec:isar las metas qL1e trata 

de alcanzar la Patria Mexicana. 

Para qL1e sea posible llevar a c:abo la tarea de orientac:ión, 

es necee.Cfí io qLle haya elementc•s capaces, técnicamente 

preparados, qL1e se encargL1en precisamente, tanto en el 

terreno privado, c:omo en el públic:o, de segL1ir adelante en el 

desarrollo de indL1strializac:ión del país. Estos elementos 

••• Dicta1en de la Comisión de Honor y Justicia del H. Consejo Universitario, fechado el 30 de septiembre 
de 1964 
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capaces, toca a las uriiversidades del país, darles la 

preparación .debida, ••. "•••• 

El período ~d~!_l6s sesenta se caracteriza por hacer propL1estas 

en . vfas(a ·}·.~pr~l:ld.~~~.i~· l.:~:}.~?~t!/~1_0.n~~fs?f.~C\i~s• .. ·,Y :.···pr~piciar sL1 

desa;~C)1{C), ¡;,dÍ:1str:i;,;l, ·.tanto i:omo' proporcionar Lma formación 

hL1man1sta, de manera fragmentada en 21 carreras profesionales 

que imparte. Son dos racional id ad es las que signan las 

perspectivas de formación de profesionistas. 

La revisión de los Planes de Estudio de la década de los 

setenta, fue realizada en dos direcciones: una para cumplir 

con la normatividad de Ai"lUIES, que s.olicitaba elaborar los 

planes de estudio por semestres. A esta demanda se dió 

respuesta, se redujo a dividir en dos, el contenido de 

conocimientos impartido anualmente, "con e>:cepción de las 

reformas introducidas a la carrera de Psicología y al plan de 

estudios de la escuela preparatoria" .. • • 

El cambio en la carrera de Psicología fue radical, ya que se 

desplazaba al conductismo y con ello la postura positiva de 

la psicologl.a, se desc:1rrol l aba una organización 

autogestionaria. Se despla:zctba la racionalidad técnico 

instrumental en la formación de los psicólogos. La 

••• Er.posición de 1otivos que se presentan al H. Consejo Universitario para la aprobación de la creación 
de la escuela de Econo1la en la UAP, 30 de novieabre de 1964. 
••• Véle2 P., Op cit., 35. 
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aLrtogestión generó. problemas a .la hegemonía, del PCM v se 

obstacLllizó 
:.-·· ·-

La· segLlnda_···~irec~\~n'.:;eT1-·j~: r~\l~.~~~n,:.\d,~;~p·¡~~~~·de. estÚdio tL\VO 

como finalidad consolidar i~i 8;ci;¡e,¿t.6 ·:de 

DEMDCRATICA, CRITICA ,¡. Pb,PULAR 'y a trávés de ella definir 

UNIVERSIDAD 

nLlevos objetivos en la fofmación ~e profesionales en base a 

modificar la relación Lmiversidad-sociedad, Lmiversidad-

estado, y la creación de carreras con el fin de lograr la 

independencia tecnológica y responder a las necesidades de la 

sociedad. 

Se crearon las carreras de Medicina Veterinaria, Matemáticas, 

CompLttación, Electrónica, Ingeniería Topográfica y la 

Maestría de Estado Sólido < 1.973) ~ Maestría en Ciencias 

Sociales (1976); Antropología 1979. 

Los Comités de LL1cha de la UAP, el 5 de ·febrero de 1971, 

elaboran Lm manifiesto en el que denLlncian la sitL1ación de la 

Llniversidad y la búsqLteda de propuestas para superar a la 

Llniversidad burocrática, elitista, apolítica, ahistórica, no 

popular. "Urge Ltna filosofía de la universidad, objetiva, 

científica y social, que tome en cuenta la realidad en que 

está inscrita, y cuya promoción se supone es la razón de su 

... !bid., 29. 
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Se considera a la edL1cación Llniversitaria "rnás'qLle,úri mero 

adiestramiento dorne!;tic~nt,~', ;~~s q~1e/~¡~,1áctm;·je c~~~{~Líida~ 

de la opres.ión, ,§~,ti/~2f:t~~~~~7:J:f·,::~~ .. f~~;;;t~~~i~~te~, fi~e~: a> 

edL1ca1ción para·>;~tEr lfber;ación ;· \C.;; b,> educación , di rígida a 

promover ,el' i;;~·~~~~f~¡;{S~~JJil~\'.i~\~::j~~.~~+ciLi;~s ge~erales de la 

sociedad;, e:r 'edLtca.~i,~p,:,:'iffscr~ta:~:en , la hora latinoamericana y 
" ~ ' ;,;:. ~ .. -,. '\;, ,·. '. ·.,_; ; . .::· 

en las neC:'esié:Íádé's ~oricr~tas nacionales (las de independencia 
~·;:;\.~:/'':·: 

entre ellas''· 

En el cambio. de planes de estL1dio de ArqL1itectL1ra y Medicina 

(1974> se plantea nuevas prácticas profesionales. Para el 

caso de Medicina la institución no contó con los docentes y 

la volLlntad política para desarrollar el Plan A-36. 

Para el caso de ArqLlitectura se involucró el proceso de 

separación de una parte de la universidad y la creación de la 

UPAEP, corno Lmiversidad qL1e respondía a los requerimientos de 

la sociedad poblana. 

Con=,ideran qL1e 11 el problema de la discusión de toda 

estructL1ra y todo contenido de los planes académicos, 

devenga., necesariamente, en primera instancia, en una 

discusión de carácter ideológico". Se plantea la formación de 

"un arquitecto que conozca objetivamente la realidad nacional 

y la realidad de la arquitectura actual, con todas sus 

contradicciones y problemas, para qL1e pL1eda mantener Lma 

posición de análisis y de crítica de tal realidad y pueda ser 
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fac:tor .. de< c:a'mbio · de nüestra soc:i.edad. ·Un arqL\itec:to qLle 

domine sLl,t~~ry~~a~; .'.yh~ ~~nh~.~·. 4~P\~arne¡;~~'. -~ero ·qLle c:onozc:a 

. ~~~:;~~::~~~ii,lliil~1~~~~l~:j~::.~:~;~~~~~ 
e>:presivo' his{óri~o e;n si mi~~;c;; ..... ~ 

En 1978, la esc:L1ela de Administrac:ión de Empresas, define Lln 

nuevo perfil para ,sLls egresados con el fin de estar más 

ac:orde c:on los objetivos de la Reforma Universitaria y se 

transforma en la c:arrera de Administrac:ión Públic:a. 

En los c:ambios de los planes de estudio de Historia, y 

Filosofía, se atiende a la modific:ación de los contenidos, al 

tipo de c:onoc:imiento qL1e se imparte, y el perfil del egresado 

en func:ión de 1 a doc:enc:ic1, no se perfila Lma prác:tic:a 

profesional en la soc:iedad. 

Los objetivos elaboraclos desde la per spec:ti va de la 

tec:nologia edL1c:ativa, ac:entúan una racionalidad téc:nic:a en 

los verbos opei-ativos señalados en los planes de estL1dio: 

"al Eliminar el carác:ter enc:ic:lopédico de la enseñanza, 

proporc:ionandc• un contenido tendiente a la formación básica 

en historia y Lma mayor especialización • 

••• !bid., 39. 
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b>Corregir ia ancirqL1.i,,;: ·de los cursos, sistemát.:Í.zani:lo el 

aprendizaje en·· ér~;~ d·~ 'corici~ilÍl¡e~tos bi~n 'delim{-t;d~!s;C 

~~:~~lf f Íif if ii?!~J~!f ::~:::;~;;~:!~::;::::: 
e> Propor~io~~~· .~;~ i::~.~~;~~'.li~'fl:~~~> :i;L1Ldisciplinario que 

complementé la:-.~orma~i~~-·:i:Jel historiador, abriéndole el 

horizonte de conocimient~~ que le permita ser apto para el 

ejercicio de otras disciplinas en el campo de las ciencias 

sociales 

Lograr, planificar, dotar, implementar, continl'.lan siendo las 

actividades descriptivas que deben alcanzar los egresados de 

Historia. 

En Filosofía, se diversifican las propuestas planteando las 

fLmciones de la filosofía y los objetivos de corte 

conductL1al. 

Las funciones- son - las de aL1>:iliar a la Ciencia Matural o 

Social en la constitución de Llna metodología y una 

gnoseología correspondiente a sus distintas ramas; construir 

una epistemología para e>:plicar los discursos científicos; 

contribuir "' la formación de una conciencia crítica que 

posibilita la transformación revolucionaria; la refle>:ión 
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sobre la pranis de los hombres en· todos SLlS ·aspectps de la· 

.vida soc;ial. 
',, ~::. ~~: _: 

"'" )~;·:··,_,_. ... ,.~ ::~."')''' ·-··:j>7 -:.:,·- ·.:~-' .·.::.,-; ,:.- . 

::jt{ t~if ¡~~~i~iil~lf ';lf~¡¡{!:~~~:.:o;e~ 
elimina.ción~cd•ey.:,carácter. •' en.e ic lopédicof>sistematizac ión de 1 

. apren;n;zj;}·_·~;·~~~;~tb ,· ·~:. ';ot~}:' ·~~~¿:~ ····-~~· trabajo ••• ; 

p1~opor):ic;na1~' · i.m conocimiento interdiscip 1 in ario. 

•El. período de los setenta se caracteriza por priorizar una 

actitud de resistencia a 101S e>:igencias del proceso de 

industrialización del país, y en la orientación de los 

profesionales que forma. Se implementan objetivos de impacto 

para el cambio social. Sin embargo los objetivos son 

dise~ados bajo una racionalidad técnica, y a pesar de definir 

en el discurso, a la dialéctica como forma de abordar la 

realid•1d, por los objetivos condL1ctL1ales fragmenta la 

realidad y es abordada positivamente. 

No es desconocida esta situación por parte de la iniciativa 

privada que contando con su propia uni ver si dad, desconoce la 

preparación académica y acentúa la atención sobre la 

formación politica de los egresados de la UAP, justificando 

en esta última situación su negativa a emplearlos. 
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La modificación· de pl~mes, tanto · como la creación de 

carreras; pretende •Lt~~bi.én' generá~ una actitud del 
'.::·:· ... :·','. ·,:·.,, 

esh1diante .háci~_'.l ª ... t~~v;(f~~~:~;,~~~~t·2~?,c~-~~~~TL1l ar sL1 

comLmitario". "Los>· pl,ane>~~h.d.~.;_:f~s:tL!t:l~O,s.:Jde las 

trabajo 

escuelas 
'~ .. ··.. '.: ':.:.: .. - ··~ ',\ " . 

al ser ·/e:fof~aélps, __ 'incluyen 

materialismo histórico, y, c:l{~1~~1:ico, d~ ecconom~.a política y 

profesional.es, cursos de 

de historia y/o problemas soé'iales y políticos de Mé>:ico y 

eventualmente de América Latina. Este fenómeno denota, al 

igual que en la Reforma al bachillerato, el impacto creciente 

del mar>:ismo en los diversos niveles y modalidades de la 

enseñanza Ltniversitaria"e"'• 

La creciente hegemonía del PCM en la dirección de la UAP, 

imprime en las relaciones académicas y en la definición de 

los objetivos de la edL1cación universitaria la perspectiva 

política del partido. 

Es-ta hegemonía cuando se fractL1ra, genera conflictos internos 

que pierden de vista la fonnE1ción de profesionales y se 

establece una distancia entre lo que realmente se implementa 

en las aulas y lo que el discurso de la clase política de la 

universidad estableció o definió • 

••• !bid., 36. 



ANEXO 1 

CARRERAS aUE OFRECE LA UNIVERSIDAD AUTDllONA DE PUEBLA 

DECADAS 
1937 1940 1950 1960 1970 

Derecho y Ciencias Soc. 
Hedicina 
Ddontologla 
enferaerla 
Ingeniería Civil 
lngenierla topográfica 
Ingeniería de ca1inos 
aul1ica y Fanacia 
Oul•ico fanacobiólogo 
Oulaico Hcnico 
aul•ico 
Oullico industrial 
lngenier ia Uulmica 38 
taquhecanógrafo español I 
taqui1. inglés-españoll 
Srio,comercial e industriall x 
tenedor de librosl 
funcionario bancariol 
funcionario de finanzasl 
defensor fiscall 
Contador Ptlblico y Auditor+ 
Contador Privado 
Ingeniero de Negocios+ 
Flsico teórico 
Técnico en electrónica 
Electrónica 
Hateaáticas 
Computación 
Arquitectura 
Administración de eapresas 
Idiotas 
Filosofla 
letras españolas 
Historia 
Psicología 
Econoala 
Hedicina Veterinaria y z. 
Antropología 
Haestr la en Ciencias Sociales -
Haestrla en Estado Sólido 

X Carreras que se imparten 
- Carreras que no se i1parten 

Ntl1ero Año de la década en que se aprueba la carrera 

41 
45 

50 
50 

51 
57 

54 
59 

64 
64 

X 

65 
65 
65 
65 
65 
65 

X 

X 

73 

73 
73 
73 

X 

78 
79 
76 
73 
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CONCLUSIONES 

La Universidad AL1tónoma de PL1ebla, como comLlnidad se dió a la 

tarea de c6nsolidar el Proyecto de Universidad Democrática, 
:', ' ; .. 

Crfti.ca.~-·y.·popL1lar,. orientando la formación de profesionales 

como süjetos sociales de cambio. Las e>:igencias de 

socializarse la l~evaron a procesos de resistencia orientados 

por la postura de liberales, miembros del PCM, o de alianzas 

liberales-PCM, u otros grupos de izquierda y el PCM. 

La UAP entendió el proceso de socialización en dos sentidos: 

al el qlle le e>:igía integrarse a los requerimientos de Llna 

sociedad nacional (Estado Me>:icanol en proceso de 

modernización <indL1strializé1ciónl y a los intereses de la 

clase privilegiada de una sociedad local ideologizada por la 

perspectiva religiosa; y 

bl responder "' los requerimientos de amplios sectores que 

e>:igían cambios, justicia social y nuevas perspectivas. 

El Gobierno del Estado de Puebla osciló entre estos 

intereses: cuando respondió a los intereses de la burguesía 

poblana reprimió a la universidad, cuando respetó el proceso 

Modernizaclor Nacional, otorgó el carácter de universidad y la 

autonomía, y en otros momentos facilitó las negociaciones 
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para de la 

La hegemon.Í.a. 

de Reforma·;_ 

proyecto 

forma de 

refle>:ioner 

El discurso .. 

ReprodL1cción, 

profesionales 

y en los 

definió 

por la teorías de la 

objetivos 

proporcionar 

de formación de 

Llna edL1cación 

desalienante, científica y popular. 

En el discurso planteó una concepción materialista de la 

historia, y una postura dialéctica, con acciones políticas de 

incorporación de la universidad a los movimientos sociales. 

En la estructLlra de los planes de estL1dio incorporó la 

formación económico-social y filosófico-ma·n:ista. 

L<1 estrL1ctL1ra institL1cionc1l se democrati:eó y planteó formas 

de gobierno participativas de toda la comL1nidad Llniversitaria 

bajo las determinaciones de la hegemonía del PCM. 

Se atendió a los cambios individL1ales desde la formación 

político-partidaria hegemónica de los directivos y docentes 

de la Llniversidad. 
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Se descLtidaron los _mic:ro,-pr<;>cesos edLtcativos - del aLtla. Y 

CLtando la crTtica -se -~'~9~iivizó -al interior de la 
·>.,: 

institLtción, _se' ie¿~1rr,X~-i':~!(:I'~j~~cié:io de la hegemonía del 

PCM, y se_ obst:acúi-ii~~¡;;~~{~~~-¿;_~¿~scis aL1togestionarios • 
. ·.·~ . ·":'i•/r,~ ::·:~;;":'.·:._><:'' . . :~ .. ~r::~::~~f!.~: · ::; ,. ,, 

';_: ' . ;¡;: . ' ····· ; ~ {' 

: : : : e a::d4L¡i~O~~~~;~¡~;~;r~'rt~~:i::::I:::::::::~ i:n yelelpr ::::: :: 

localizan - -disc'Ll~-5:º5;.~;-/ heéhos qLte denotan Ltna permanente y 

constarite- resisten'cia a las determinaciones E-ociales, en 

cambio para el segundo se localiza Llna tendencia a la 

reproducción con limitados procesos de resistencia. 

ALlnqLte se delimitó a la Filosofía Mai-nista como eje de la 

vida Ltniversitaria, en los planes de estudio y programas se 

.siglliÓ Llna concepción fragmentaria de la realidad 

(especialización, departamentalizaciónl; imperó la 

raciona-.lidad técnico instrLtmental y las relaciones humanas 

sigLtieron signadas por el autoritarismo (formas de evaluación 

tradicional y aplicación de la tecnología edL\catival; y 

formas ideologizadas de analizar los objetivos de Ltna carrera 

(como la Psicología serví<• a los intereses capital is tas, 

debía desaparecer>. 

El compromiso del PCM en Puebla, de implementar un proyecto 

Ltni.versitario hizo de la actividad política el eje de acción 

de la UAP y no se atendió suficientemente al eje fllndamental 
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del desarrollo de la Ltniv~rsidad, EL, CONOCIMIENTO, y SLI 
·. :·-.·.;-..,. --< :: .... > __ .-

diversidad ¡:specif.i.ca en las' carrera5! .. ,qL1~: irríplem~T1tó. 

:_:::~>~:: ~:;·/ ~~~: ::·: ~./,' ... ' 
,._ .. ____ .-,-· 

La c:atf,?gc::rc,í~ 'J{Ltcf1a id~ fi .;;;;;:;,,¡;~,fA'l,¡.' ;;;di'i'Eie11te· para comprender e 

inter:pf;ét~f' }fa~\ di~~~~~s · 'poi~u~a::: en la formación de 
·--··r:. \:~;_: _: ;: 

profesfonales;' ·. ·', .. · 

Los límites de la teoría de la ReprodL1c:ción, fueron los 

límites de la a~~ión política, de la intención de cambios y 

transformac:iones soc:iales y de la c:omprensión de las ac:c:iones 

de resistencia y su posibilidad de alc:anc:es futLcros. El 

problema fue la ·e>:istencia de un discurso de generalidades 

que no definía ni determinaba las mediac:iones, los proc:esos, 

con elaboración de proyec:tos de amplio alcanc:e 'I ningLtna 

posibilidad de c:onc:rec:ión por desconoc:er los elementos de 

conformación soc:ial. 

Para una comprensión e interpretación del hacer universitario 

en espec:í f ico de la BUAP, en su pasado presente y futuro, se 

requieren nuevos leriguajes, c:ategorías y conc:eptualizaciones 

que nos emanc:ipen de las tradiciones de reproduc:c:ión, 

dominio, poder, y se rescate la naturaleza y valor de la 

esperanza por la transformación y el cambio, esto es 

conformar nuevos mundos de vida. 

Metodológic:amente la hermenéusis puede introducirnos en la 

c:omprensión de las intencionalidades, la apropiac:ión de 
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significados y e>:periencias .mediados por la ideología o la 

cL1ltL1ra. dominante· ''para·' po.der establecer procesos de 

.. ' ·<.~:-. ;::; .:. -~:.·>.;'.·~:.·~~;,:::;Ji:~:~,.~·~: : 
.. -- ·X!.:':'.:-·· 

::"::::::~l~}f ~if~{ {~f Ji:~~~:~:,::::::::::º:::::::::: 
- - ~ ;<-'" -. 

<Habermas> para t~ryer: L1f1 conocimiento, manejo, control, etc. 

de la natL1ralezai comprensión de las formas de interacción e 

intercomL1nicación en las relaciones hLlmanas, y Lm ejercicio 

de aL1torrefle>tión y crítica qL1e se oriente a la bLlsqL1eda de 

mejores formas de convivencia hLlmana, de jL1sticia social. En 

general la emancipación del hombre tiene como perspectiva 

L1bicar la intencionalidad de la racionalidad técnica y 

priorizar la racionalidad comunicativa y la r·acionalidad 

valorativa en la acción social (acción con sentido). 

Se propone Lln mLmdo de vida qL1e aborde nL1evas formas de 

aprendizaje y objetivos de sLI relación con la formación de 

fuerzas de prodL1cción, y la comprensión de una perspec·tiva de 

develación de los intereses qL1e rigen las diferentes 

mediaciones por 1 as qL1e se conforman 1 as individual id ad es, 

las identidades y cómo se conforma la capacidad de 

aL1togobierno y SLI relación con el desarro 11 o de las 

diferentes hegemonías en los diferentes sistemas de sociedad 

y las formas de comunicación. <Teoría de Sistemas y la teoría 
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de la acción comun.i.cativa para .1.a comprensióT) de .la sociedad 

moderna> 

Uno 

del 

sigL1iendo 

sentido de pertenencia con otros m'.1cleos humanos·. 

Para qL1e el mLmdo de las profesiones aporte al sistema de 

sociedad una nueva perspectiva, es neceE.ario que se conciba a 

la sociedad como Lln sistema de relaciones e interacciones 

simbólica y lingüísticamente estructuradas en una acción 

comunicativa para emancipar de las determinaciones del 

privatismo civil y profesional y dc1r paso al pensamiento 

refle>:ivo, la creatividad, y la construcción de una promesa 

de humanismo. Definir la racionalidad que determina la 

práctica profesional y SLI relación con lo teórico y lo 

práctico, los intereses constitutivos de los saberes por los 

que integramos el carácter teórico-práctico de la acción 

social y hL1mana. 

Se propone partir de la Teoría Critica de la Sociedad para 

poder abordar los problemas de poder y determinación social 

de forma dialéctico-negativa, tomando en cuenta toda forma de 

oposición y resistencia para rescatar aqL1ellas acciones más 

radicales. 
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.•. ' ', ' .... ·· ···.· .. '.·.····· .. ·.····· .···. '·., ,'' ' . 
Para que en l ~. Llni\ii.r~.ida'c:i .. ~~ '1:n.t~da;constrL1ir Llna respL1esta a 

la tend en ~i,f ·: ~B0.{~.~A~u;r};~;~.~~f tl;_'._%~~~~·i.{?;~~º~ a. y r eprodL1ctor a> 

de su h.acer~•:debe.rái.re.cui;rir.·:·:ci;i.nuevasc'.posturas teóricas, para 
-~-:·· <~-:~::~,~ ~L}:~.;~~:~?~i~{2~?-:~~,:/i~!i~;?:1;.~~~~~~3:¡,~~\~,;::~ri?;~;1:,:r~~~;8~~~:s~~·;:i:.'.-:;2.~ ~:.: / ~ · . .-. :=· :.~:_.' .. : . 

c:onsiderar .categor:,í.as;,,) . .'como~'.':aL1tonomía:>rel ativ'a, intervención 

humana, .. J~t.'~H·~~~Yi~{~~~~J~¡:if:}·~¡1:~~~f~'~f~t~\ Y ... ·valor del 

c:omport amient17.';no,;: .. ~},!5~'.L1r,si vo •:.:n.e;gociad.ón, etc:. • Considerar a 

la Resisten~·ia 26m8'di:1ri'.!. ~strát~g:i.a·radical de orden teórico, 

pedagó~ico y ~}lo~~~ico: 

Considerar también a "la Llniversidad como el sitio en donde 

la soc:iedad debe pensar SLI pasado, refle>:ionar sobre SLI 

porvenir, y compararse c:on otras soc:iedades. ¿Cómo pL1ede 

pensarse seriamente que se pllede, y debe, mantener el 

aislamiento c:orporativista de la Llniversidad, o qL1e se puede 

hacer Llna Llniversidad técnica y profesionalizante?. Esto me 

parece escandaloso y sólo pL1ede desemboc:ar en la destrL1cción 

de la L1niversidad".IT0L1raine) 

Para esta tesis uno de los aspectos mas importantes de la 

Teoría Critica de la sociedad es el comprender la 

RACILlMALIDP1D DEL SIGLO XX, qlle se implementa en la formación 

de los. profesionales y de ,la Ciencia Social Crítica, los 

interese=· del conocimiento que orientan los objetivos de la 

prác:tica social de las profesiones que se implementan en los 

curríc:L1la. 
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RESUMEN 

MODERNIDAD, MODERNIZACION V UNIVERSIDAD; REPRODUCCION O 
RESISTENCIA EN LA B.U.A.P. 

La Universidad A~tónoma de Puebla, como comunidad se dió 
a la tarea de consolidar el Pr~yecto de Universidad 
Democrática, Crí.tica y Popular, definiendo la formación de 
profesionales como la educación de "sujetos sociales de 
cambio. Las exigencias de socializarse la llevaron a procesos 
de resistencia orientados por la postura de liberales, 
miembros del Partidti Comunista Mexicano, o de alianzas 
liberales-PCM, u otro~ grupos de izquierda ~ comunistas. 

La UAP entendió el proceso de socialización en dos sentidos: 
al el que le exigía integrarse a los requerimientos de ·una 
sociedad nacional <Estado Me>:icanol en proceso de 
modernización (industrialización) y a los intereses de la 
clase privilegiada de una sociedad local ideologi:zada por la 
perspectiva religiosa; y 
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b > responder a 1 os requerimientos de amplios. sectores que 
exigían cambios, justicia social y nuevas perspectivas 
<Modernidad>. 

La hegemonl.a del PCM, centralizó y definió la 
dialéctica, el Materialismo Histórico y las teorías de la 
Reproducción como los ejes de reflexión del hacer 
Lmiversitario. A la estrL1ctura de los planes de estudio 
incorporó la formación económico-social y filosófico
mar>:ista. !"Jo se atendió suficientemente al eje fundamental 
del desarrollo de la universidad, EL COl"JOCIMIENTO, y su 
diversidad específica en las carreras que implementó. 

Los 1 imites de 1 a teoría, fueron los límites de 1 a 
acción política, de la intención de c<1mbios y 
transformaciones sociales y de la comprensión de las acciones 
de resistencia y su posibilidad de alcances fL1"tL1ros. Salvar 
esta problemática requiere de la constrL1cción de nuevos 
lenguajes, categorías, conceptuali:zaciones que nos emancipen 
de la tradición de reproducción, que construyan nuevos mundos 
de vida. 

Metodológicamente la hermenéusis puede introducirnos en 
la comprensión de las intencionalidades. Se propone el mundo 
de vida que concibe el objeto social como fundamentalmente• 
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simbólic:o, ·'en qLte la c:ondición hermenéLttic:a se orienta por 
los intereses "qLle rigen el c:onoc:imiento <Habermas>_ para 
·tener un '''C:(Jncic:imiento; manejo, c:ontrol, etc:., de la 
naturaleza,; ··c:o'nipr'ensión de , las formas d,e interac:c:ión e 
interc:omúnié'a'i::ión · en 1 as rel ac:iones hLlmanas, y un ejercic:io 
de aÍ.ttorréMé)iiól1 y c:¡-itica qLte se oriente a la bl'.tsqLteda de 
mejores,'f_o¡.;m-ás .·de 'convivenc:ia hLtmana, de jL1stic:ia social. 

' : . ; . ·, .... ~,.· .. · ~'':. . ' . 

~~n~~i~~:=~~,:~Ll~:o:~~;~~ de~~~~~e~~~::~::::: n1~~;:i~c:i~~=:e:: 
inter,acc:'iones_ , si_mból ic:a y 1 ingliistic:amente estruc:turadas en 
Lma· ac:c:i'ón 'c:omLlnicativa para emanc:ipar de las determinac:iones 
del ~rivatismo C:ivil y profesional y dar paso al pensamiento 
ref le>:i vo, 1 a c:reatividad, y 1 a c:onstrLtc:c:ión de Llna promesa 
de hLtmanismo. 

Una de las tareas será definir la rac:ionalidad qLle 
determina la prác:tica profesional y sLI relación con lo 
teóric:o y lo prác:tico_, los intereses c:onstitLttivos de los 
saberes por los que integramos el carác:ter teórico-práctico 
de la acción social y hLlmana. 

Para qLte en la Ltniversidad se pLteda c:onstrLlir Llna 
respL1esta a la tendencia profesionalizante <modernizadora y 
reprodLtctoral de SLI hacer, deberá recLtrrir a nLtevas postLtras 
teóric:as, para c:onsiderar categorlas como aLttonomla relativa, 
intervenc:ión hLlmana, 'intencionalidad, natLlraleza y valor del 
comportamiento no discLtrsivo, negoci~ción, etc:., y considerar 
a la Resistencic1 como Ltna estrategia radical de orden 
teórico, pedagógico y filosófico. 

AgL1stina SL1sana Limón y Sandoval 
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