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"Y ahora. ¿seremos al fin capaces 
de pensar por nuestra cuenta? 
¿Podremos concebir un modelo de 
desarrollo que sea nuestra visión 
de modernidad? ¿Proyectar una 
sociedad que no este fundada en la 
dominación de los otros y que no 
tennine ni en los helados paraisos 
policiacos del Este. ni en las 
explosiones de náuseas y odio que 
intc.-rumpcn el fcstin del Oeste"! 

El lema del desarrollo esta 
lntimamentc ligado al de nuestra 
identidad ¿quién. qué y cómo 
somos?. Repetiré que no somos nada 
excepto un.a relación: algo que no 
se define sino como parte de una 
historia". 

Octavio Paz 
Posdata. 
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"El desarrollo económico debe ser 
f"omentado especialmente en la 
introducción de arte y oficio 
-educación-para que los hombres 
puedan cstabJec;erse. obteniéndo·se 
trabajo para Jos operarios y un 
aumcnlo del tesoro o de Jos artículos 
del pais". 

John Halles 
Discurso sobre la prosperidad 
Pública de este Reino de 
Inglaterra (1581). 

"La educación no es más que la 
i11111gcn y el reflejo de Ja sociedad la 
im..ila y Ja reproduce no la crea. La 
educación es sana cuando Jos 
pueblos mismos están sanos. pero se 
corrompe cvn ellos. Cuando se 
construye un sistema pedagógico en 
antagonismo con el sistema social 
quedaría sin efecto a causa de ese 
mismo antagonismo. La educación 
solo puede por tanto refonnarsc si la 
sociedad se transfonna tantbién". 

Emilio Durkhcim 
El Suicidio (1965). 

1 .... 



INTRODUCCIÓN. 

El mundo es ahora un lugar cnomtcmcntc complejo y polari;t.ado, donde la humanidad lejos de 
alcanzar un equilibrio de bienestar común y una armonia con Ja naturalez.a, se encuentra amenazada por 
la pobrc7..a. Ja ignorancia, la guerra y el nihilismo: males que el avance cicntffico-tccnólogico no ha sido 
capaz de evitar. 

Los motivos aparentes de esta c.'1ólica circunstancia son la concepción racionalista moderna, que 
privilegió el desarrollo intelectual, en detrimento de Jos demás atributos humanos, y que condujo a crear 
sistemas económicos, éticamente ncutms, que permiten la concentración de la riqueza en Jas naciones y 
Jos individuos en perjuicio de una mayoría que se ve privada de toda oponunidad de desarrollo. 

Afortunadamente desde el pl'"incipio de este siglo se inició un movimiento dirigido a replantear 
las metas y caminos de la humanidad, que ha cobrndo más fuer.l' .. "t a partir de los años sesenta, y a pesar de 
la fuerte resistencia de Jos intereses económicos. que ha lin1itado la generación de soluciones concretas; se 
adviene cada vez con mayor fuerza la tendencia hacia un cambio conceptual radical, independiente de las 
constantes modificaciones producto de la natumle;,...a dinámica de Ja sociedad. 

Los acontecimientos políticos. económicos y sociales que han afectado a Alemania. la ex-Unión 
Soviética y Yugocslavia, sólo son el preludio de Jos cambios esenciales por venir. 

Hoy Ja certeza del cambio es la única certeza posible. 

Por esta razón si Ja plancación educativa resultaba deficiente al sustcnmrsc en las circunstancias 
pretéritas o prcscnles -para crear los programas futuros- dentro de un conlcxto relativamente estable, 
ahora esta cstrntcgia rcsullaria tot..'11mcntc inúlil, puesto que las caraeteristicas de la sociedad en el 
mediano plazo serán muy diferentes. 

Bajo estas consideraciones. la propuesta para Ja fom1ación de los arquitectos debe estar 
sustentada en tres aspectos: 

- Su vinculación con el contexto sociocconómico. 
- El cambio en el pensamiento y la concepción del mundo. 
- Las caracterfsticas de la sociedad mexicana hacia el 2020. 

Por estos motivos el propósito central de esta investigación es identificar las características más 
probables del contexto socieconómico de México hacia la segunda década del próximo milenio, para 
definir la fhnción del arquitecto en esa sociedad y establecer Jos lincan1ientos generales de una fonnación 
que responda tanto a los requerimientos reales del pafs como a las expectativas personales de quien la 
realice. 

Para demostrar que Ja educación en general y la enscflan;,.a de la arquitectura en particular. son 
hechos que trascienden el ámbito académico porque cstan de1enninados por la idcologia política 
predominante y por el modelo económico vigente en un determinado periodo, se realizó un estudio que 
relaciona los acontecimientos políticos y económicos más relevantes, mismos que definen una 
periodi7.ación en la historia mexicana del presente siglo. con la enscf\anza y la práctica de la arquitectura. 
confirmándose la importancia que tiene el vincular la plancación educativa al contexto cultural. 
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A continuación se mencionan los sucesos inlernacionalcs que ong¡naron el nuevo orden 
mundial. en el que México esta incluido y que irremediablemente impactan su desarrollo: 

Considerando que los cambios polfticos y económicos sólo son sintomas de una modificación más 
profunda que implica una nueva concepción del mundo en la cultura occidental y siendo este nuevo 
pensamiento el sustento fundamental para evolucionar a la educación. se llevó a cabo una sfntcsis de la 
e\.'olución del pensamiento moderno. a fin de evaluar sus aciertos, los que habrán de conservarse. y 
conocer sus limi~cioncs. que podrán evitarse en la construcción de un nuevo modelo educativo. 

Para concretar el conocimiento del contexto probable donde deberán descmpcftarsc los 
arquitectos que están por ingresar en las escuelas. se describe un esquema de la circunstacia mediata. 
producto de un estudio prospectivo. 

Con base en las conclusiones obtenidas en cada una de las secciones de este documemo. se 
construyó una propuesta que contiene Jos Jincamientos generales para que la Connación de los arquitectos 
sea la adecuada para su descmpcfto f"uturo. 

La propuesta no se circunscribe a la enscfta.nza de la arquitectura. porque ésta no es un hecho 
aislado. sino una parte f"uncionaJ del sistema educativo. que ha de corresponder al previsto contexto 
cultural mexicano. Además no está exclusivamente dirigida al aspecto académico. sino que 
prioritariamente intenta conducir hacia una seria reflexión acerca de la importancia del cambio conceptual 
de Ja educación, en todos sus niveles y mcxlalidadcs, sustentado en el desarrollo de todas las 
potencialidades humanas y en los valores éticos que generen una clara definición del significado y objetivo 
de Ja vida. modifiquen las metas de los sistentas económicos y consecuentemente disminuyan cuantitativa 
y cualitativamente los problemas sociales en general y eliminen Jos problemas individuales existenciales 
que actualmente se manifiestan. entre otras e:i..-prcsioncs. en la dificultad para integrarse annónicamente a 
la sociedad y en la f"rustación de miJcs de estudiantes que no reciben la fono.ación adecuada para su 
eficiente desarrollo personal y profesional. 

12 



CAPÍTULO I "ANTECEDENTES" 

"Hacer arquitcclurn es adecuarla al 
momento histórico y at medio social 
que la requiere. la obra resultante 
será tan moderna y nacional como 
modcnm y nacional sea Ja sociedad 
que la origina". 

José Villagnin Garda 
Programa general para la clase de 
Teoría de la Arquitectura~ 1930. 

Estas palabras del Maestro José Villagrán simctizan sabiamcmc el problema sobre cuales deben 
ser las cnractcristicas de Ja arquitectura y consccucntcmcntc de su cnsc1lanza. en una definida etapa 
cronológica (coyuntura histórica) en la que suceden diversos hechos que corúorman y singularizan a una 
unidad social. 

Es decir. las caractcristicas de la arquitcclUra no son endógenas, sino que son producto de los 
requerimientos de una sociedad que está, a su ve~ determinada por acontecimientos políticos, económicos 
y tecnológicos específicos; así como de Ja misma arquilcctura. en una relación dialéctica. 

Este trabajo pretende hacer evidente la relación entre los hechos históricos más importantes. Jos 
cambios ideológicos, pollticos. económicos y sociales de México a partir del término de la Revolución de 
1910, y los cambios producidos en la práctica y la cnscñan:t..a de la arquitectura durante los diversos 
periodos originados y definidos por los acontecimientos que se han sucedido en el siglo que está por 
concluir. a fin de sustenta.r un análisis critico de la siluación actual que, a su vez. haga posible cslableccr 
cual es la tendencia politica, económica y social que generará los requerimientos de la arquitectura 
nacional en las próximas décadas. 

Se tomará aqni como pcriodil".ación pcninente la conceptual iznción de Ferdinand Braudcl. que 
sostiene que un estudio serio de las ciencias sociales requiere un análisis de "larga duración" para 
construir la "estructura" a donde se refieran Jos "acontecimientos" para poder comprenderlos en un 
conjunto relacion.."ldo de causas y efectos que detenninan un periodo histórico (Braudel: 1980). 

Con el propósito de oblener parámetros similares que pcnnilan Ja comparación. en cada etapa los 
hechos se ana1i7.an siguiendo el siguiente orden: 

- La circunstancia política_ 
- El modelo económico. 
- Las caractcristicas sociales. 
- La educación superior. 
- La práctica y la ensenan.za de Ja arquitectura. 

13 



A. EL ANTECEDENTE PORFIRISTA. 

A pcsnr de que el Portiriato se considera como una etapa polhica. económica y soc•almcntc 
estable. en lo que concierne a la arquilcctum se producen acontecimientos importantes: 

Se rompe con el monopolio fonnal del neoclásico, que si bien en el siglo XVIII dió origen a obras 
insuperables como el Palacio de Mincrla. hacia 1890 ya se dcfinia a esta arquitectura como: "la 
escolástica de Vignola que parece haber ahogado toda inspiración. toda concepción original de belleza y 
ha reducido a Ja humanidad a la imitación y sigue siendo el Santo Evangelio de todos los ignorantes en 
Bellas Artcs". I 

La manifestación de este rechazo al neoclásico. fue la búsqueda histórica en las grandes 
ar-quitccturas de todos los tiempos de disposiciones o elementos cuya validez podia conservarse y utili7..arsc 
en cualquier época aun. en ese presente histórico. dando origen al eclecticismo como la incorporación y 
revalidación de todas las for-mas históricas (cualquier parecido al posmodemismo es pura casualidad o 
pamdoja). 

Esta postura formal se generó también ante la ausencia de definición de nuevos requerimientos 
rcpn;scntativos de las nuevas clases sociales (obreros) y la no asunción de la incipiente y nueva tecnología 
del acero y el concreto armado. 

El Palacio Legislativo, El Teatro Nacional (Bellas Artes), el Edificio de Correos. el Edificio de 
Comunicaciones, la Cámara de Diputados, son productos de esta nuC\·a idcologia arquitectónica, que 
importa elementos f"onnales europeos, particularmente franceses, pero que también expresa Ja necesidad 
de encontrar una identidad propia pam la arquitectura mexicana. rccha7.nndo el fonnalismo académico. 

El centrnlismo que provoca el desarrollo sociocconómico concentrado en la Ciudad de México. Ja 
ncocoloni;,o.ación capitalista y cultural, la incipiente industrialización del país y carencia de valores 
culturales propios en esta c1apa histórica. son Jos factores que nmtivaron la utilización de formas europeas, 
particulanuente francesas. para terminar con la hegcmonta del neoclasicismo. Este rompimiento 
conceplual es el que da \'alor al eclectisismo porfirisla y abre el camino a las nuevas 1endencias 
arquiteelónicas. 

El final del siglo XIX trae consigo dos ideas que intentan consolidar Ja identidad del país: el 
nacionalismo como regreso a las mices indfgcuas y lu modernidad. esta última producto del pensamiento 
positivista y los grandes descubrimientos científicos y tecnológicos que aceleraban el desarrollo industrial 
y modificaban las estructuras económicas y las caracterlsticas de las sociedades. 

México, por una parte. deseaba incorporarse a la evolución que se gestaba fUndamentalmente en 
Europa, pero simultáneamente intentaba encontrar la identidad perdida en los siglos de la colonia. estos 
propósitos se hacen evidentes en la intención de algunos arquitectos de realizar una arquitectura moderna 
mexicana. asi nacen los proyectos de Jos monumentos a Cuauhtémoc y al dcscubrinticnto del Tcpoztcco y 
el pabellón de México pam la Exposición Internacional en París en 1900. que debia renejar el estilo típico 
de la nacionalidad que rcprcscnt.."lba; en una gran paradoja se trataba de reunir las características de los 
monumentos prehispánicos con la vanguardia tecnológica. Este planteamiento provocó una fuerte reacción 
que se concretó en anfculos publicados en la revista "Arte y Ciencia" que diri,bria Nicolás Mariscal. Donde, 
como ejemplo, se publica un ensayo de Antonio Rivas Mercado sobre el papel regente del programa 
arquitectónico, con el cual se inicia en México la teorización de la arquitectura. Posteriormente en el 
mismo foro de difunden los conceptos de Guadet sobre la '\-'Crdad y Ja sinceridad en la arquitectura. 

14 
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JOSE !VES LIMANTUR. creador de la polilic:a 
._-conomica de la Ui1ima etapa del Po11iri1110. 

Ei.ta pohtica cconómiCD. sustemada en la 
invcrsiun e:-ttranjera. provocó una polarización 
sucinl con unn 1ni11oria de Ja población urbana 
que yo.-.aba de un alto nivel de vida 

Y una yran miseria para Ja 111ayor panc de los 
me,.,icanus t¡uc habilaba en el campo 

En la Ciudad de México se crearon colonias 
similares u los bur rius europeos. tal como lo 
muestra la gluneta Riu de Janeiro en la colonia 
f{o111a 

Como manifc:.1ació1t del roder del gobierno se 
consuuycron os1emo~s cdifk:ios.., 
Hccucn1cmcn1c di!>cflados por arquitcc1os 
e:"lU-anicros, el Palacio de Cumunic:ac:1ones del 
Arq Silvio Comn ( l90b). es un ejemplo nou,blc. 



EL ANTECEDENTE PORFIRISTA 1 
•' ··- J.:::-·.:..:.-:::0 • .....:::.::J<X .. H~;-_.,1 

Amonio RivQS :'\fcrcado es el ejemplo del 
urqui1i:=c10 formado en el extranjero, 
po:.tcriom1en1c ti.Je mocs1ro y prulCsmnal 
destacado 

Su dis<::"ilO de la ca!>ll situada el la eiallc de 
Londres #6 ( 190-4) es pro1011po de la 
arquitectura de inJJucnciu fr11nccsa 

El f\.tonumcmo a la Independencia es su obra 
mas conocido y se ha ci.msliluidu no solo en 
s1mbolo de la ciudad de l\lcxico. smo de todo el 
fllUS 

01r11 cxprcsion de nm:ionali!.mo duramc el 
Portinnio fue el proy.:clo pa111 .:1 P11bcllón de 
/\.IC:xico pum ha l!"tpOs1dun lrm:rnacional de Pnris 
del Arq. :\f Arua y el arc.¡ui:u/oijo A. Pcl'latiel. 
(1<)89) 

• El edificio del ln:.iiluto de Gi:ul6¡,;1a ( 1903) del 
Arq Carlos Herrera !>C !>Urna u las norablcs 
CDll!>INCCIUlle:> de 1.1 epoca 

,J. 



EL ANTECEDENTE PORFIRISTA 

El 22 de :.ep11c:mbre de JQIO. Don Jus10 Sierra. 
11.hnbtto de lnsiruccmn Pública y Bcllus Anes. 
leyo el di~cur:.o de inauyunu.:ion de la 
Um\.crsid.td Nucmnul e.fo :\h:,11:0. anh: Porfirio 
Dhtz 

Como sede cultural, se imc10 Ja cons1n.u:cion del 
Tea1ro Nuciomtl (Palacio de Bellas AnesJ con el 
pro)-cc:lo del An1. 1\damo llonri 

l.a Academia de San Carlos permaneció como Ja 
escuela de Arquuecturu. dcpendic111e de la 
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Jimencz y el escultor Miguel :-.:orcila en 1887 



El ntismo Nicolás Mariscal conlribuye escribiendo el ensayo: "El des.1rrollo de la arquilcctum en 
México"; donde se propone reivindicar el papel del arquilcclo en la sociedad, lrabajo que culmina con el 
Proycclo de plan de estudios para la cnsctlanza de la arquilcctura en México. que prescnló en 1902 al 
entonces subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública; Justo Sierra, en el cual expresa: "La misión 
del arquilecto en la sociedad es satisfuccr las múltiples necesidades que la afectan en sus diversas esferas. 
requiere por lo tanto un trato frecuente con ellas para imbuirse de sus gustos y exigencias especiales y 
hacerse un verdadero hombre chil". 2 

En este plan de estudios se incluye ya la asignalura de Teoría de la Arquitectura. CU}'O contenido 
era "el conjun10 de principios fundamentales que rigen el arte arquitectónico y el encadenamiento de 
consecuencias a partir de estos principios". 3 

A la concepción tradicionalista del arquilccto como artista se integra su función social. El 
pensamiento de Jos arquilcctos porfiristas aún va a aportar un nuevo pronunciamiento: la importancia de 
incorporar los nuevos materiales el acero y el concrelo armado. sus tCcnicas y su potencialidad para 
generar una nueva arquitectura. 

Jesús T. Acevcdo expone en el Ateneo de la Juventud: "El progreso de Ja arquitectura depende de 
la introducción de nuevos procedimientos lécnicos en su ciencia constructiva" 4. El legado de lo 
arquitectos porfiristas puede ser resumido en: 

- La conclusión del formalismo neoclásico. 
- L.'1 búsqueda de una identidad para la arquitectura mexicana. 
- La incorporación de una sus1entación teórica para la práctica y la ensci'ian7.a de la 
arquiteclurn. 
- L'1 asunción de la función social del nrqui1ec10. 
- La introducción de nuevos materiales y técnicas de construcción. 

Sin embargo, lo más importante reside en el establecimiento un principio fundamental en 
arquitectura: la correspondencia con su momento histórico. la irreductibilidad de la arquitectura a 
cualquier fonna que no sea emanada de los requerimientos flsicos y culturulcs. de cada grupo social. en un 
momento preciso. 

Durante este régimen dictatorial se gestaron Jas condiciones para generar una arquilcctura social, 
nacionalista y moderna que sólo pudo materializarse al terminar Ja revolución poUtica y socio-cconóm.ica 
que determinó las características de una nueva sociedad. 



B. LA CONSOLIDACIÓN POLÍTICA Y SOCJOECÓNOMICA 1920-1924. 

1. La situación polllica y socioccon6mica. 

En la Constiluci6n de 1917 se conformó una nueva concepción acerca de la fünción y 
caractcrlslicas del Estado, iniciándose la etapa del constitucionalismo social. que estructura Jos poderes del 
Estado. define la protección de Jos derechos del individuo y establece las bases fundamentales de la 
organización social y económica del pais. 

No obstante que la lucha gcncrali7 .• ada 1c..-mina al ser promulgada Ja Constitución. la ambición de 
poder de los diversos caudillos no permite una consolidación polhica sino hasta 1924. cuando Plutarco 
EHas Calles asume Ja presidencia de la Rcpüblica. 

A fin de reunir y organi:t'.a.r a los diversos líderes y tendencias se ere.a el Partido Nacional 
Revolucionario (PNR). 

El Estado se erige como agente promo1or de una cconomJa mixta, que intenta revertir el antiguo 
modelo basado en Ja inversión e:\.;ranjcra y la explotación de la mano de obra indigena. por una polhica 
nacionalista que busca la independencia política a través de la independencia económica. 

Para lograrlo. Alberto J. Pani. Ministro de la Secretaria de Hacienda. crea una nueva estrategia 
económica cuyos aspectos más relevantes son: 

- La reorganización del sislcma bancario, para lo cual se promulga Ja "Ley general de 
Instituciones de Crédi10 y eslablecimientos Bancarios" ( 1924); se funda el Banco de 
México ( 1925). la Nacional Financiera y el Banco Nacional Hip01ccario y de Obras 
PUblicas. 

- Se instaura la reforma hacendaría parn formar una infraestructura impositiva. 

- Se abale el déficit fedcrul cviltlndo solicitar préstamos al extranjero. 

• Se restaura el crédito interior y exterior mediante la satisfacción de las obligaciones 
respectivas. 

- Se crea el An. 25 constitucional. que reconoce la fünción social del sector privado y 
la conveniencia de que existan las condiciones favorables para el desenvolvimiento de 
la empresa privada, sujeta siempre al interés público. 

La Revolución también trasformó radicalmenle las características de la sociedad. Las nuevas 
demandas generadas por el cambio se cristali7..an al ser elevadas a derechos con rango constitucional. Los 
ejemplos más importantes son los que a continuación se expresan: 

An. 27.-"La Nación tendrá en todo el tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público. Asf como regular. en beneficio social. el apro,•cchamiento de los 
elemen1os naturales succptibles de aprobación. con objeto de hacer una distribución equitativa de la 
riqueza pública. cuidar su conservación. lograr el desarrollo del país y el mejoramiento de la vida rural y 
urbana" . 

.. 
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An. 123.- "En toda negociación agrlcola. industrial, minera o cualquier otm clase de trabajo, los patronos 
estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán 
cobrar rentas que no excedan del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente 
deberán establecer escuelas. enfennerfas y demás servicios necesarios a la comunidad. Además, en estos 
mismos centros de trab..,jo. cuando su población exceda de doscientos habitantes deberá reservarse un 
espacio de terreno que no sea menor de cinco mil metros cuadrados.para el cstablccimiemo de mercados 
públicos.instalación de edificios destinados a Jos servicios municipales y centros recreativos". 

En tan sólo dos Anículos de la Constitución se hace evidente el cambio radical, nunca antes el 
Estado había apoyado y promovido la construcción de obras sociales que generan la necesidad de cambiar 
simultáneamente la fonnación de los arquitectos que deberán enfrentarse a problemas resultantes de Jos 
nuevos f'enómenos sociales, tales con10 el ab..1:ndono masivo de las activid.-'ldes agticolas. provocado por la 
f'alta de infraestructura, y el todavía no realizado reparto de la tierra que tiene como consecuencia una 
migración rural hacia los núcleos urbanos en Jos que se originan el crecimiento anárquico con Ja 
prolif'crnción de múltiples cinturones de miseria. 

Dos factores frenaron la consolidación política y socio-económica durante el periodo presidencial 
del General Calles: La Guerra Cristern originada en 1925 por la inlervención de sacerdotes en 
movimientos antigobicmistas que provocaron una violenta represión sobre lodo en el cslado de Jalisco, 
gobernado por José Guadalupe Zuno, y que como consecuencia produjeron levantamientos annados en los 
estados de Colima, Jalisco, Michoacán. Guanajuato y sur de San Luis Potosi. 

El confliclo tennina hasta el 21 de junio de 1929 con un acuerdo del Presidente Portes Gil y los 
Arzobispos Pascual Diaz y Lcopoldo Ruiz. Flores. 

El otro evento que lesionó el desarrollo económico del pafs fuC la fuene recesión económica 
ocurrida en los Estados Unidos que culminó en la crisis de 1929 y que no pcm1itió una exportación a gran 
escala de los productos y generó el abatimiento de los precios de las materias primas, con Jo cual 
disminuyó notablemente el iogrcso de divisas a MCxico, consecuentemente. se des.'lccleraron los procesos 
industrial y agricola, se provocó el desempleo y el malestar social. 

2. La educación superior. 

a. Antecedentes. 

En 1910 México tenia 15.2 millones de habitantes, el 71% vivía en zonas rurales. el 58% tenia 
menos de 14 aftos, el 81% de Ja población adulta era analfubcta y en la Ciudad de México habia 720,000 
habitantes. 

El sistema educativo estaba confonnado por aproximadamente 9500 escuelas. 96% de instrucción 
primaria, 2.3% de nivel preescolar. 42 escuelas secundarias, 74 escuelas técnicas preparatorias y normales 
Y las escuelas de Medicina. Jurisprudencia, de Ingenieros y La Acadenúa de San Carlos: todas 
dependientes del Ministerio de Instrucción Pública. (Prawda: 1985, 59). El promedio de escolaridad de la 
población adulta era itúerior al primer arlo de primaria. 

En 1901 se crearon la Academia de Bellas Artes. el Conservatorio Nacional de Música y la 
Biblioteca Nacional. instituciones que reflejan el carácter elitista de la sociedad porfiriana. 

17 



El dia 7 de abril de 1881. el entonces Subsecretario de Instrncción Pública Justo Sierra. presentó 
a la Cántara de Diputados el proyecto para la creación de la Universidad Nacional, el cual no fue 
aprobado. Sólo hasta 1905, que con el nombramiento del maestro Justo Sierra como Secretario de 
Instrucción Pública. se dan condiciones favorables para la reforma integral de la educación superior. En 
abril de 1910 se promulga la "Ley Constitutiva de la Escuela Nacional de Altos Estudios". en la que 
habrian de pcñeccionarsc los estudios realizados en la escuelas preparatorias y en las escuelas de 
Jurisprudencia, Medicina. Ingenieros y Bellas Artes. Asimismo debería desarrollar Ja investigación 
cicntifica y ronnar a los profesores de las secundarias y superiores. Esta Escuela füe sólo de transición. 
porque el 22 de septiembre de 191 O se inaugura solemnemente la Universidad Nacional de México, en 
esta ceremonia Justo Sierra pronuncia el célebre discurso donde manifiesta la pcninencia de un gobierno 
autónomo para la Universidad. En acción consecuente. José Natividad Macias y Alfonso Cravioto 
elaboran el proyecto que fundamenta la autonomía univcrsilaria. que sólo se hará realidad dos décndas 
después. 

A continuación se tanscribc el texto de la L~· Constitutiva de la Universidad de MCxico, emitida 
el 26 de mayo de 1910 considerando que resumen la ideología que. acerca de la educación superior. 
prevalecía en aquel entonces: 

"LEY CONSTITUTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO" 

Artículo lo. Se instiluye. con el nombre de Universidad Nacional de México. un cuerpo docente 
cuyo ohjcto primordial será rcnli:.-'..ar en sus elementos superiores la obra de la educación nacionnl. 

Articulo 2o. La Universidad qucdarará constituida por la reunión de las Escuelas Nacionales 
Preparatoria. de Jurisprudencia. de Medicina, de Ingenieros. de Bellas Anes (en lo concerniente a la 
cnseñaru-..a de la arquitectura) y de Altos Estudios. 

El gobierno federal podrá poner bajo In dependencia de la Universidad otros institutos superiores. 
y dependerán también de la misma los que ésta funde con sus recursos propios, previa aprobación del 
Ejecutivo. o nqucllos cuya incorporación acepte, mediante los requisitos especificados en los reglamentos. 

Articulo 3o. El Ministro de Instrucción Pública. y Bellas Artes será el jefe de la Universidad; el 
gobierno de ésta quedará, además. a cargo de un Rector y un Consejo Universitario. 

Artículo 4o. El Rector de Ja Universidad será nombrado por el Presidente de la República; durará 
en su cargo tres aftos. pero podrá renovarse su nombramiento para uno o varios trienios. Difrutará el 
sueldo que Je asignen los presupuestos; será sustituido en sus faltas temporales por el Decano de Jos 
Directores de las Escuelas Universitarias. y su cargo será incompatible con el de Director o profesor de 
alguna de éstas. 

Gcnaro Garcia. diputado vicepresidente. Julio Zñrale. senador vicepresidente. Daniel Garcia. 
diputado secretario. J. de la Pe11a,. senador secretario. 

Por lo tanto. mando que se imprima. publique. circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión. en México. a 26 de 3 mayo de 1910. Porfirio 
Diaz. al ciudadano licenciado Justo Sierra. secretario del Despacho de Instrncción Pública y Bellas Artes ... 
(Ley Constitutiva: 1945. 3 y 4). 



b. La Revolución Mexicana y cl nuevo enroque de Ja educación superior. 

Durante cl régimen Porfirisla Ja educación fhe concentrada en las ciudades. principalmente en la 
de México. otorgándose mayor irnponanciu en proporción con Ja población cxistenle, a los niveles 
posprimaria. ya que en las capitales de los estados y en algunas de sus ciudades más imponantes existían. 
cuando menos, una escuela preparatoria y una escuela nomml En contraste la población rural no lenía 
acceso ni siquiera a Ja alfilbcli7.ación. 

En este periodo las condiciones socio-económicas están caractcri7.adas por un incipiente 
desarrollo industrial, ganadero. forcslal y ntinero concentrado en muy pocas manos. muchas de ellas 
C:\.1..raajeras. por la indiscriminada explotación de los recursos naturales, por una agricultura sustentada en 
una mano de obra casi grntuila, por la situación de esclavitud disfra7.ada de los campesinos, que es muy 
semejante a la de los obreros que se hacinan al derredor de las fabricas y por una clase media sin 
posibilidades de mejorar su c.11idad de vida. 

Estos fenómenos que junto a la crisis política gestaron la Revolución, convinieron a la educación 
en el recurso más eficiente y en símbolo para alcanz.ar la libertad y el bienestar tanto individual como 
nacional. 

Por esta razón. el derecho a la educación es una de las banderas constantes en todos Jos idearios 
que sustentaron las dh'ersas tendencias políticas del confie10. Asi. desde el Programa y Manifiesto 
expedido en 1906 por el Partido Liberal Mexicano, y en los Planes de San Luis 1910. de Ayala 1911, de 
Guadalupe 1914, en la Ley de enero de 1915. anleccdcnlc inmediato del Congreso Constituyente de 
Querétaro 1916. y ya en la Constilución de 1917. la educación se erige como uno de los derechos 
inalienables del ser humano. 

Este concepto se hace realidad cuando se publica el Aniculo 3o. de Ja Conslitución Polilic.."I de Jos 
Eswdos Unidos Me.\:icanos cuyo texto es el siguieme: 

"L.;1 enscñan.1 .. 1 es libre; pero será laica Ja que se dé en los est..1blecirnicntos oficiales de educación. 
lo mismo que Ja enscñaOJ.a primaria. elemcnwl y superior que se imparta en los establecimientos 
particulares. 

Ninguna corporación religiosa. ni ministro de algün culto, podrán establecer o dirigir escuelas de 
instrucción primaria. 

~s escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. 
En los establecimientos oficiales se impartirá gmtuitamenle la enscflan7..a primaria". s 

En esta redacción se hace ~':idente una intención social fundamental, modificando el sentido 
elitista de la educación e instituyendo la oportunidad de estudiar a todos aquellos que anteriormente 
estaban al margen de este derecho, a través del carácter gratutito de Ja educación; sin embargo. todavía no 
existe Ja conciencia de Ja importancia de la educación como promotora del desarrollo económico y 
bienestar social. 

A pesar del caos provocado por Ja lucha armada, en 192 J operaban en el país un poco más de 11 
mil escuelas primarias que atendían a 868 mil alumnos, en un contexto social cuya población era de 14.3 
millones. el 62% cm menor de 1 S arlos y el 65% de las personas habitaban en el campo. 
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La Secretaria de Jns1rucción Pública y Bellas Artes fué supl'"imida corl el propósilo de crear un 
nuevo sistenta educativo nacional, acorde con las nuevas ideologías políticas y requerimientos sociales, 
previa rcfonna constitucional se creó el 8 de julio de 1921 la Secretaria de Educación Püblica. 
Administrativamente la Universidad Nacional. con tod."ls sus escuelas, centros de investigación y demás 
entidades, quedó integrada a esta lnstilución. bajo el control del Departamemo Universitario, y 
consecuentemente dependiente del Poder Ejecutivo Federal. 

El 12 de octubre fué nombrado como titular de Ja nueva Secretaría José Vasconcclos. quien habia 
sido designado en J 920 Rector de la Universidad por Adolfo de la Hucna. Poseedor de ideas divergentes 
al posith'ismo, estructuró un proyecto educativo integral, basado en la búsqueda de una identidad nacional 
propia, con Ja educación como fojadora de la libcnad y el desarrollo de los valores más altos del espíritu. 
lo que permitirla al pueblo evolucionar materialmente y alcan7.ar sus ideales de libertad, democracia y 
justicia social. 

En tan sólo tres mlos Vasconcelos constru)'C un sistema educativo cuya estructura perdura hasta 
la dCcada de Jos 80. Así. en 1924 cxistfan 74jardines de nillos, 13 mil escuelas primarias y 170 escuelas 
de nivel medio, medio superior y superior. Complementariamente luchó por erradicar el analf."lbctismo a 
través de misiones y escuelas rurales. creó un sistema escolar para incorporar a las diversas etnias del pais. 
fomemó el desarrollo de las artesanías, estimuló la actividad editorial, la construcción y formación de 
bibliotecas y patrocinó la pintura mural. Los sucesos políticos ocurridos en 1924 truncaron su obra al 
renunciar al cargo de Secretario de Educación Pública a mediados de ese ailo. 

Sin embargo el cambio estaba dado. El presidente Obregón (1920-1924) comprendió que la 
reestructuración económica y social sólo podía generarse a través de la educación. f"onnando a quienes 
hicieran posible el desarrollo industrial, tecnológico y cultural de México. Con tal finalidad se crea dentro 
de Ja Secretaria de Educación Püblica la Dirección de Ensc11an;.r.a Técnica. lndustri:i.I y Comercial; 
considerando que después de las priniarias las escuelas técnic."ls son las más importantes porque permiten 
el m~oramicnlo de las condiciones de vida de los individuos y consecuentemente de la sociedad. 

Las escuelas técnic:ts abiertas en esa época fueron: 

- Escuela de Ferrocarrileros. 
- Escuela de Textiles. 
- Escuela Nomtal de Tecnología. 
- Escuela de Artes y Oficios para Hombres. 
- Escuela de Artes Gráficas 
- Escuela de de Taquimecanógrafos. 
- Escuela Nacional de Maestros Constructores. 

La Escuela Nacional de Constructores es el primer antecedente de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquilcclurn y denota la necesidad de adecuar la formación a los requerimientos ..-cales, ya 
que en ese momento la enscf\anza de Ja arquitectura en la recién creada Universidad Nacional no babia 
sufrido cambios significativos. 

En J 927 se cambió el plan de estudios de la carrera de Maestro Constructor. creándose la carrera 
de Maestro de Obras Técnico Constructor. con tres aftos de duración y uno de práctica en obras. Esta 
carrera estaba dirigida a la dirección técnica de la construcción de edificios. con énfasis en la comprensión 
y conocimiento de la fonna arquitectónica y una sustentación teórica. 
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Tocio cslo indica la búsqueda de un nuevo pcrfll de arquitecto que respondiera a la nueva idclogfa 
polhica imbuida de un enorme conlenido social. 

c. La Aulonomía Universitaria. 

La idea de la aulonomía de las universidades fue planteada desde antes de la Revolución. No 
obstante, la nueva realidad social era una circustancia ideal para oblcncrla. 

En J 923 el antiguo Instituto Cienlfnco y Literario de San Luis Potosi se convierte en la primera 
Universidad indepcndienle del poder público. mediante la promulgación de un dccrclo emitido por el 
gobcnmdor Rafael Nieto y aprobado por el Congreso estatal el 9 de enero, que en su Articulo cuarto 
ex'Presa: 

"La Universidad de San Luis Potosi tendrá personalidad jurídica propia y go7 .. a.rá de plena 
autonomía en su organización científica. técnic.."l y docente. pudiendo administrar con toda libertad Jos 
fondos que le pertenezcan" (Silva: 1990, 33) 

El 6 de seplicmbre del mismo arlo la Federación de Estudiantes de México presenta a la 
Cámam de Diputados un proyecto de ley para Ja autonomla de la Universidad Nacional. La aprobación de 
esta ineiativa se vió interrumpida por Jos disturbios provocados por Ja renuncia obligada del entonces 
presidente de la República, Adolfo de la Huerta. 

Fue de una manera hasta cierto punto fortuiln. para dar fin n los conflictos y huelgas 
Csludiantilcs. originados por el desacuerdo de Jos alumnos con los sis1cmas de evaluación establecidos en 
ulgunas de las cscuclns. especialmente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. y que amena7..aban con 
inteñerir con el proceso de Ja sucesión presidencial. que a iniciativa del Presidente Emilio Portes Gil el 
Congreso emite el 10 de julio de 1929 Ja Ley sobre la Autonomía Universitaria. Esta Ley pcmtite a Jos 
universitarios tomar decisiones; pero simulláncamentc cstabl<..--cc una serie de restricciones que la limitan. 
por lo cual no puede considerarse esta fecha como la conclusión de la constitución plena de Ja 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

3. La práctica de la arquitectura. 

El cambio social se habia d.1do. Las características fisicas de In población. número y distribución 
eran ya distintas. pero lo más importante; la ideología de la entonces clase gobernante era diferente. los 
nuevos enfoques y perspectivas económicos crearon nuC\·os conceptos y la arquitectura mexicana se 
enfrentaba a un gran reto: resolver los requerimientos de edilicios para vivienda. cctucación. salud, 
recreación de Ja gran masa. de aquellos a quienes nunca habían sido considerados como sujetos de la 
arquitectura y que durante siglos. en el jacal. en el c.."lmpo. en la vereda y J:)Osterionnente en los 
hacinamientos suburbanos alrcdcctor de la fuente de 1rabajo. han trancurrido Ja vida sin los C5p3cios 
adecuados para lograr el pleno desarrollo de sus pontecialidadcs tanto flsicas como intelectuales. 

En un breve lapso de tiempo se reconocen las necesidades de todo ser humano de vivir. trabajar. 
aprender. transladarsc y divertirse en lugares higiénicos y cómodos; y el Estado las instituye corno 
derechos en la Constitución. 
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Las nuevas clases sociales estipulaban quienes serian Jos destinatarios de las obras y los géneros 
prioritarios: habitación popular. escuelas, hospitales y centros de trabajo y recreación. 

Aunado a Jo an1erior se hallaba la intención de que la obra arquitectónica revolucionaria 
expresará Ja nueva identidad nacional y. conociéndose ya la experiencia poco afortunada de los arquitectos 
de Ja última etapa del porfiriato de incorporar elementos ornamentales prehispánicos, y a falla de una 
sustentación teórica que pcrmiliera una verdadera evolución estilfstica y menos Ja producción de una 
arquitectura netamente mexicana y moderna. se optó, como una respuesta simple y opcrntiva, por la 
utili7.ación de elementos y conceptos coloniales. surgiendo así Ja corriente Ncocolonial como la primera 
respuesta de Ja arquitectura posrevolucionaria. 

José Vasconcelos se convierte en un pro11101or indirecto de la arquitcc111ra en esle periodo inicial. 
ya que para llevar a c.1bo su vasto pl:tn educativo era preciso cons1nlir escuelas y bibliotec.1s. Uno de los 
ejemplos más logrados dcnlro de esta tendencia cstilístic.1 es Ja Escuela Benito Jüarcz (1923-1924) de 
Carlos Obregón Santacili.:t. en cuya disposición alrededor de un gran patio central, con corr-cdorcs 
limitados con arcos de medio punto y Ja utili;t.ación de acabados y colores semejanles a los de los 
convenios. se encuentJa Ja innuencia colonial. no como una copia sino accnadan1ente adecuada a los 
propósitos del edificio. 

En cambio en otros edificios de Ja época tales como los Departamentos Gaona ( 1922) de Angel 
Torres Torrija o el Ho1el Majestic (1925) de Rafael Goyencchc. Ja reminiscencia colonial se reduce a los 
elementos oniame111:1les. produciéndose una dicotomia entre el coneplo general y el aspecto final de dichas 
obras. 

De la misma tendencia neocolonial son la ampliación del Palacio Nacional de Augusto Pctricioli 
y un poco posterior (193-1-1936) el edificio del ahora Departamento del Distrito Federal de Federico 
Mariscal, el cual dcbia integrase estilisticamente para no romper la armonía de la pltv .. n más impon.ante de 
Ja Ciudad de México. 

Como sucede frccuenlcmentc. una respuesta adecuada a unos rcqucrimic111os especificas se torna 
panacea~· se utili:.-.a indiscrimim1dan1cnte, generándose modas arbilmrias e incongrucnlcs que pretenden 
unificar un estilo y que sólo se convierten en Ja muestra de la falta de criterio )" originnlidad de muchos 
arquitectos. o de la falta de una enscrlan.l' .. a eficiente de la :irquitccturn .. Asl, la segunda década de este siglo 
vió nacer, principalmente en la Ciudad de México. obras de diversos géneros que se ~uponian "modernos" 
y "nacionalistas" tan sólo por incorporar algunos clcme111os decorativos del estilo colonial. 

Afortunadameme para la arquitectura mexicana, uno de Jos proble1nus sociales n1ás graves. el de 
la salud pública. planteó nuevos retos de insoslayable solución. En el periodo que se analiza. en el pais y 
más aún en la Ciudad de México se registraba un indice de mortalidad de 42 .. 3, superando a los índices de 
Jos asentamientos humanos más insalubres de Asia y Af"""rica. Esta circunstancia fue uno de los 
acontecimientos más favorables para el desarrollo completo de la arquitectura: el combate a Ja 
insalubrid.."'ld debía iniciarse con la construcción de viviendas higiénicas. complementándose con la 
creación de dispensarios, hospitales e institutos de investigación que permitieran a In población de México 
acceder a los avances médicos que de manera acelerada se producían en el extranjero. 
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Ejemplo de la arqui1cc1ura escolar, promovida 
por Vasconcclos. es la escuela "Bcmto Julircz". 
de Carlos Obregón Saniacilia ( 1925) 

Obrcgon San1ac1lia disci'la rambión la Secrcunia 
de Salubridad y Ai>iMcncia en 19::?6 

Con un estilo propio, Juan Segura realiza en 
19:!9 el edificio .. Isabel''. donde integra usos 
comcrcmlcs y habltacionah:s 

Paul Dubois construvc el edificio del Palacio de 
Hicrro(l921> 

Buena pane de 111 clase media habhn 
dcpartamcmos como los disci'\ados por el Arq 
All!!Cl Torn:s To1njn. con un csiilo nacionalista. 
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La Arquitectura NcocoJonial lutbia rcsucho de forma s:tlisfnctoria los requerimientos de los 

edificios escolares ~· cuhuralcs; sin embargo su ornamentación y disposición de espacios era totalmente 
inadCCWJ.da p:Jra la práctica médica que necesitaba de materiales lavables. paños lisos e iluminación y 
temperaturas controladas. 

Los arquilcctos de Ja época. formados en las conccpc1oncs de Gundct. ~· con el programa como 
única guia para pro~·ectar. no contaban con ninguna experiencia anterior. porque nunca antes se habia 
considerado al pueblo como usuario de la arquitectura. Gcncralmcmc se construian las mansiones de 
individuos privilegiados o edificios públicos CU)-'as caractcrislicas esenciales estaban regidas más por un 
aflin cstCtico o Jitcralmcmc monumental. que reflejará el poderlo estatal. que por Ja intención de resolver 
las necesidades de Jos usuarios. De esta manera. Jos arquilectos mexicanos en Jos ai\os veintes se 
encontraron con eJ problema de crear una arquitectura nctamenle social y de acuerdo a Ja ideología 
predominante. que c~"J)rcsara la identidad nacional. Ja cual apenas se gestaba. 

El edificio que primero planlcó el problema anteriormenic descrilo fue el Jnstitu10 de Higiene 
(1925-1927). destinado a Ja íabricación de Jos productos biológicos necesarios para combatir Jas 
eníennedndes )ºepidemias que asolaban el país y que Juera simulttlncameme el centro de investigación que 
incorporará a la medicina mexicana a la modernidad. El proycc10 fue encargado a José Villagrán García. 
Desde Ja etapa de su concepción el edificio marcó nuevas pautas para el quehacer arquitectónico. ya que 
ni siquiera Jos médicos fueron capaces de definir los requerimientos específicos. por Jo cual fue preciso 
enviarles a los Estados Unidos con Ja finalidad de adquirir Jos conocimientos que hicieran posible 
esclarecer el próposito y características del edificio. 

La construcción del Instituto de Higiene susci1ó los siguientes cambios en Ja conceptuali:r..ación de 
la arquitcctum: 

- La arquilccturn debía ajusmrsc primero a los rcquerimicmos especificas del programa 
sobrepasando la tendencia cs1éticu. 

- La arquitectura adquiere un profundo sentido social. 

- Se modifica Ja tCcnica pro_,·cctual. haciéndose necesaria una sustentación teórica que 
relacione el próposito del edificio con su morfOJogia. 

- Se reconoce la imponancia de la inrerwcnción de otras disciplinas para lograr Ja 
integración social de la arquilccturn. 

En resumen. el proyecto dcbia responder a los requerimientos c;eneratcs de este momento 
histórico y en Jo panicular a Jos del contexto social singular en donde se ubicara el edificio. Así mismo. 
dcbJan ser consideradas las altcrnauvas que para su mntcriaJi;r..ación ofrecían Jos nu~·os materiales ,. 
técnicas de construcción. · 

Frutos de este nuevo concepto fueron el Instituto de Cardiologia. los hospiLales de Huipulco y 
Manuel Gca Gonz.álcz. todos pro~·cctados por el Arquitecto VillagTiin. 

Con el propósito de difundir~· discutir los nu~·os enfoques de la arquitectura se organiza en 193 J 
la Primera Convención de Arquncctos Mexicanos. donde Villagrán expone: 

"Es necesario el conocimiento perfectamente real de la situación social de nuestro pueblo en las 
distintas regiones de Ja República. Pretendo fundar en este conocim1cnto. como base común. las soluciones 



que constituyen nuestra verdndera nrquitectura nacional de hoy cim.iento solidísimo. inconmovible. porque 
está apoyado sobre la rcalidnd de nuestras exigencias sociales" 6

. 

También en ese momento Villagrán pregona la sujeción absoluta al programa y la sincendad o 
verdnd arquitectónica como fundamento para crear la nueva arquuectura mexicana: su teoria a.'\'.iológica 
esta aU.n en proceso. 

A estos principios se adhieren de la manera más entusiasta Mauricio Campos. Marcial Gutiérrez 
Camarcna. Carlos Vergara. Juan O'Gonnan. Juan Lcgarreta y Alvaro Aburto. 

Por fin el-· ideal buscado desde la Ultima dCcada del siglo XLX. de lograr una arquitectura 
mexicana y moderna. se hacia posible a través de soluciones mexicanas a problemas mexicanos. 

Otro de Jos géneros que influyó dctcnninantcrnentc en el cambio de la arquitectura fue el escolar. 
Ante la enorme demanda de consuucción de escuelas ~· los escasos recursos del Estado fue indispensable 
cambiar el modelo prc-revolucionano de escuela. que generalmente scguia los lineamientos franceses. 
cuyo ejemplo notable fue la desaparecida escuela pnmana Ignacio Manuel Altam1rano ( 1906) en la calle 
de Héroes. de Mariscal: o las ncenactas soluciones neocolonialcs de la pos-revolución tales como la ya 
mencionada escuela Benito Juárez y la Belisario Dominguez. tambiCn en la calle de Héroes. 

En 1931. Narciso Bassols. reconocido socialista. es nombrado Secretario de Educación Pública. y 
su tendencia poUtica se traduce arquitectónicamemc en el siguiente cnw1ciado: 

"Es preciso construir lugares donde no se desperdicie ni un meuo de terreno. ni el valor de un 
peso. ni un rayo de sol" 7. 

Correspondió a Juan O'Gonnan. como jefe de l:l oficina de arquitectura de la Secretaria de 
Educación. materializar este concepto. que llevó atin mas lejos al crear lo que designó como "ingenieria de 
edilicios". que no era otra cosa que una variante de Ja arquitectura funcionalista implantada en Europa por 
Le Corbusier. y que se puede sintetizar en: 

- La fonna es producto de la función. 
- Se deben utili7.ar las dimensiones mínimas. 
- Se debe procurar el m3ximo de eficiencia con el mínimo de gasto. 
- Utili7.ación de materiales e instalaciones aparentes. 
- Rechazo a los valores estéticos. 

Paradójicamente. en el caso panicular de Ja obra de O'Gonnan. Ja utili7.ación de la simetria y la 
modulación como pautas de composición. Ja inteligente disposición de los colores y texturas de los 
materiales. el manejo del espacio vertical en dobles alturas y el acertado equilibrio entre las dimensiones 
de vanos y pafios lisos tu\;eron como resultado edificios estClicamente muy interesantes. entre Jos que se 
distingue como ejemplo de arquitectura funcionalista Ja Escuela Técnica Industrial en las calles de Tolsá v 
Trcsguerras. constndda en 1932. · 

Durante la gestión de o·oonnan se contruycron 25 escuelas nuevas. se ampliaron 8 y S!: 
repararon 20. 
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Lu ..-iv1enda popular es una gran prcocup1u:ión 
~ara Jos an¡uitcctos radicales Juan Q"Gonnan. 
AJ..-aro Abuno y Juan Lcgnrrcla Este Ultimo 

1 gano el Concuri.o para In C .isa Obu:ra f\.linin1a en 
193~ 

Enrique Yañcz gano el se8undo premio 

La cdm:ac1on es otro de los derechos 
conqu1S1ado'>. entre IQ.33 y 1934. Amomo 
~1uñoz Garcm cumuruye ..:01110 protollpo d 

ccruro cscol.tr ""llc\oluc1un"' 

En C!>lll epoca. la iniciath.a pn\oada se hace 
prcscnic con el prnn.::r r11scac1clos de In Ciudad 
de :1.1cx1..:o. d .::t..hlicio de ··1.a Nacional". de 
~1."Jnucl 01117 '-lon.1!>1..,no ~ Ucrnardo Caldc1on 
( 1910) 
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Juan O'Gurnmn se conviene en el paladin Je la 
a1<1u11e';=1ura u:cnica. intlucncimiu por Le 
C'orbu!>n:r. rcnl11:a una an¡uut-•ciura •1uc rdcya el 
~alur e!>IClico a un l!oegundo plano. 

C.1sn-cs1udio en San Angel. Ciudad de :'\h::ouco 
(19]0J 

!'!>cucln Jlrnnaria en Pcrnlvillo. Ciudad de 

1ri.1r~;~~· donde !>e uulizaron 1ubo!> d&li drenaje. 

Es.:ucla teenica en Tuba y Tres Guerras e 193::?). 

-··;. ->';·. 



No obstante que la necesidad priilUlria del hombre es la de la habitación y tal vez porque el 
Estado se hallaba entonces comprometido en muy dh·crsas empresas conducentes a la consolidación 
política y sociocconómic:.i del país. este nabro no fue abordado con la intensidad requerida. Fue el 
arquitecto Carlos Tarditi quien convenció a los arquitectos miembros de la Sociedad de Arquitectos de 
México que dcbian participar activamente en el problema de consuuir vivienda digna para el 60'Vo dit Ja 
población que carecia de ella. Más radical fue Juan Lcgarrcta al pronunciar la ya célebre frase: "un pueblo 
que vive en jacaJcs y cuartos redondos no puede hablar de arquitectura". 8 

La respuesta de los arquilcctos fue convocar a un concurso paro diseñar una casa obrera . .Juan 
LegarTeta obtuvo el primer Jugar. Enrique Yái\ez el segundo. y el tercero el propio Tarditi. Todos estos 
proyectos correspondían a la tendencia funciunalista que lan acorde había rcsutado para el enfoque sacial 
de la arquitectura posrcvolucionaria. 

El jefe del Depanamcnto Central autoriza y patrocina la construcción de lUH casas obreras en los 
llanos de Balbuena. Cuidad de México. en 1933. Y 205 en la Exhacicnda de San Jacinto. 
Lamentablemente estos casos no proliferaron y la construcción niasiva de ''ivienda popular tuvo que 
esperar nuC\'OS cambios políticos y económicos. 
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4. La enseñanza de la arquitectura. 

La Academia de Bellas Artes era la sede de la enscftanza de Ja arquitectura en Ja primera década 
de este siglo. Una clC\·aW:t proporción de su planta docente habia sido fonnada en Europa. principalmente 
en la Escuela de Bellas Anes de Paris. cuya ideologfa fundamental había sido concebida por Guadel. 

Maestros notables como Antonio Rivas Mercado. Carlos M. Lazo. Emilio Dondé. Nicolás v 
Federico Mariscal y los extranjeros Adamo Boari y Maximc Rulsin. difundían las tcorias acerca de tá 
importancia del programa como el rector de Ja composición arquitectónica y del vaJor cstétic-:-de la 
arquitectura. conser\'ando alin el enroque predominantemen1e artistico. como lo rc\'cla el contenido del 
plan de estudios que a continuación se reproduce: 

AÑO TEORIA DISEÑO TECNOLOGIA 

1 o Copia fig.de ~·eso Mmemáticas 

2o Teoría de la 
arquitectura 
y dibujo ana
litico de los 
elementos de 
los edificios 

Jo Arquitectura 
comparada. 

4o Historia del 
Artel 

So Historia del 
Artell 
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Dibujo lineal 
Arqui1cctónico 
Modelado. Acuarela 

Geometría descrip
tiva y esterco10-
mfa.Es1ilos de 
ornamentación. 
Copia del yeso 

Teoría de sombras y 
dibujo de perspec
tivas.Flora omamen 
mly composición de -
orna10. Copia de mo
delo vestido. 

Composición J 
Arquitectura legal e hi
giene de los edificios 
Elementos de mecánica 
~· de cstatig:raflu. 

Composición JI 

Materiales.anicu
los y útiles de la 
construcción. 

Estudio analilico 
de Ja construcción. 

Elementos de topografla 

Contabilidad v adminis
tración de ob;as. Pre 
supuestos y avaluos. 
Resistencia y estabi
lidad de las construc
ciones. 9 



El mas somero análisis de este plan de estudios permite se11alar el érúasis que en el área de diseno 
se da al desarrollo psicomotri:r. para adquirir Ja habilidad de dibujar. y sólo en Jos dos últimos años se 
imparten cursos de composición. La tcoria está constituida mayoritariamente por la historia del ane y en 
el área tecnológica es muy reducido el porcentaje de asignaturas que deberían sustentar Ja etapa de 
materialización de Ja arquitectura. El enfoque anistico de esta enseñanza se hace evidente en Jos edificios 
creados en esta época_ Jos que reflejan asintismo. la csuuctura económica y social del pais. que en ese 
momento trataba de mostrar el poder del Estado. 

La lucha armada de la Revolución no imcrrumpió las actividades de la Escuela de Bellas A.n.cs. 
pero tampoco estos acontecimien1os modificaron la tendencia estihsta de la cnseftanza. de manera que al 
concluir el conflicto se hizo particulam1ente notable la dicotomia entre los requerimientos de las nuevas 
urudades sociales y la formación de los arquitectos. 

Afonunndamente surge entre los estudiantes Ja inquietud por actualizar la enseñanza y solicitan 
que un arquitecto recién egresado. José Villagr.in. quien tenia ideas propias y muy sólidas acerca de la 
teoría de Ja arquitectura. impaniera la Cátedra de esta materia desde 1924. fecha que puede considerarse 
como el inicio de un proceso de cambio que se define en J 933. con Ja implantación del Programa General 
para Ja Clase de Tcoria de Ja Arquitectura. se consolida en la década de Jos cuarenta con Ja Tcoria 
Ax.iológica y culntina en los rulos cincuenta con la construcción de Ja Ciudad Universitaria como el 
producto de esta conccp1ualización. 

En J 928 se aprneba un nuevo plan de estudios para la Escuela de Bellas Anes. la cual 
desaparcccria el allo si&-uíente al concretarse la Autonomía Universitaria. y creándose. por fin 
incicpcndiente de las escuelas de Filosofia y Letras. Ancs Plásticas )' Ja Escuela Superior de Mllsica. Ja 
Escuela Nacional de Arquitectura. como integrante de la Universidad Autónoma de México. El plan de 
estudios prevalece. y es conveniente anotar una de sus aponaciones: la implantación de prácticas 
obligatorias durante todos los períodos de fin de cursos. desde el primero hasta el quinto afto. y la 
incorporación de Ja enscrlanz.1 de la plancación urbana, en Jos dos Ultimas aftas. 

En Jos años subsecuentes. ante Ja necesidad de adecuar Ja formación de los arquitectos a los 
requerimientos de la nueva ideología del Estado (atención a las masas dentro de un capitalismo 
nacionalista) se sucedieron numerosos cambios en el plan de estudios de la Escuela Nacional de 
Arquitectura. que se estabilizaron hasta 1939. Dado que las modificaciones no significaban un cambio 
radical. la Escuela universitaria seµoia considerándose como ''academist.n". en oposición de la llamad.1 
arquitectura "técnica". Una frase de o·aorman sinteli:r.a la opimon de la época: "la arquitectura técnica 
esta aJ servicio del hombre. el ac<1demismo al servicio del dinero". 

En esta controversia están presentes nmchos factores que quizá no fueron evidentes en el 
momento en que se sucedieron: iundnmentalmente una crisis en la conceptualización tcónca y ionnal de 
la arquitectura. que no sólo exislia en MC:xico. smo que se origina en Europa ~· en los Estados Unidos. 
Como producto de la enorme libcnad de diseno derivada del uso de Ja tecnoloµia del acero '.\' el concreto y 
de las aportaciones de las anes plásticas. cu~·as nuevas tendencias. en la bUsqueda de un nuevo lenguaje 
estético. aparecidas desde los primeros aftos de este siglo. emiten diversas propuestas formales como el 
cubismo. ~· la gcometnzación abstracta se postulan leonas en las que han de sustentarse las obras de 
Write. Gropius y M.ies Van der Roe y otros seguidores de la simplificación geométrica. tendencia que llega 
a su punto culminante en la Bauhaus. En donde se cmuen conceptos inéditos en la arquitectura. como el 
papel preponderante de la .forma en la significación del espacio '.\' la integración del espacio interior con el 
espacio exterior en relación con la percepción humana. Todo este sofisticado manqjo intelectual. abstraClo 
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y definitivamente estilicista de la forma. se degenera cuando se utiliza esta simplicidad geométrica parn 
discftar. de la manera más cconómicn, los edificios para la reconstrucción de las ciudades europeas 
devastadas por la primera gran guerra. 

Le Corbusier es un ejemplo claro de este proceso. En la Villa Savo~·c. se rcünen todos los nuevos 
elementos teóricos y tecnológicos. se construye con una estructura de acero y conCTCto que libera a los 
muros de su función estructural. íungiendo sólo como creadores de espacios. La geomctria es el 
instrumento de la estética complementada por el equilibrado juego entre el espacio interior y el c,_."terior 
que se integra para formar panc de la construcción. Esta nueva manera de c..Tcar bcllc7..a en la arquitectura 
es el sustento y origen de la corriente funcionalista. que paradójicamente asevera que la función. y no la 
intención cstCtica. es la que rige la concepción .fomial del espacio 

En restuncn. el .funcionalismo fue posible gracias al descubrimiento de los nuevos cánones 
estéticos. 

Las caracteristicas de simplicidad ).' las ventajas de los nuevos procedimientos constructivos 
pronto se adecuaron a la construcción masiva requerida en la segunda y tercera dCcada del siglo XX en 
México. 

Con el propósito de fonnar a quienes materializaran la gran cantidad de edificios demandados 
por la asistencia social se fundó en 1922 la Escuela de Maestros Constructores. que en 1927 se conviene 
en la Escuelu Técnica de Constructores. con el objetivo de superar el nivel de maestro de obras. 
incorporando un mayor nümero de asignaturas teóricas. La carrera se dirige hacia la fonnación para la 
dirección tCcnica de las construcciones. la comprensión ~· el conocimiento de la forma arquitectónica. 

Posteriormente. en 1932. de la rcorgani7..ación de la Escuela TCcnica de Costructores surgió la 
Escuela Superior de Construcción. en la que se impartian tres carreras: Constructor Técnico en tres años y 
Proyectista TCcnico e lnAcniero Constructor en cuatro ai\os. Estas propuestas eran la respuesta de la 
ideología estatal en relación con la arquitectura y que puede sinteti7 .. arse en los siguientes enunciados: 

- La educación tCcnica se orientaró a n1cjorar las condiciones de los trabajadores. contribuvendo 
al bienestar colectivo. bajo el cnterio social del Esiado revolucionario. · · 

- Se aplicarón Jos conocimientos de todas aquellas materias indispensables para pr~·ectar 
edificios de máxima eficiencia en el servicio ,. mínimo costo. eliminando todo estudio de carácter 
arqueológico. dccornti'\·o o pintoresco. refiriCndosC a las necesidades de nuestro mecho actual. 

- Las formas se supeditarán a los c."\Jculos para el mejor trabajo de los materiales empleados. 
(Lópcz Rangel: 1984). 
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Los planes de estudios elaborados de acuerdo con el plantamicnto anterior corcsponden a las 
carreras de Proyectista Técnico de Construcciones y de Ingeniero Constructor. los que a continuación se 
expresan: 

Carrera de Proyectista Técnico de Construcciones 

PrimcrAi\o 

Estabilidad 
Proccdinticntos de Construcción 
Croquis)' Relieves de Edificios 
Dibujo Arquitectónico 
Tcoria de la Arquitectura 

Segundo Año 

Procedimientos de Construcción 
Tcoria de la Arquitectura 
Análisis de Edificios 
Composición Arqui1cct6nica 

Tc.-cer Afto 

Ingeniería Sanitaria 
Composición Arqui1cctónicn 
Análisis de Edificios 

Cuarto Afto 

Composición Arquitectónica 
Urbanismo 
Legislación y Contratos 
Especificaciones y Presupuestos 

Preparación de Tesis Profesional 

4.5 horas I semana 
4.5 
2 .. 
3 

4.5 
3 
4.5 
12 

15 horas I semana 
4.S 
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Carrera de Ingeniero Constructor 

Primer Afio 

Nomografla horas I semana 
Topografía 4.5 
Práticas parciales de Topografía 
y Dibujo Topográfico. 3 
Dinámica e Hidraúlica 4.5 
Geologia 3 
Estabilidad 4 .5 
Procedimientos de Construcción 4.5 
Croquis y Relieves de Edificios 2 
Dibajo Arquitcc16nico 4 
Teoría de la Arquitectura 
Un mes de práctica de Topografia.. en vacaciones 

Segundo At1o 

Fierro Estructural 
Concreto Armado 
Procedimientos de Construcción 
Teoría de la Arquitectura 
Análisis de Edificios 
Composición Arquitectónica 
Diseño de Estructuras 

Tercer At1o 

Obras de Arle de Ferrocarriles 
y Caminos 
Obras de Anc HidraúJicas. 
Fluviales y de Puenos 
Ingeniería Sanitaria 
Composición Arquitéctónica 
Análisis de Edificios 
Diseño de Estructurns 
Optativas lngcnicria Mécnnica y 
Maquinaria Técnica para las 
Construcciones 
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4.5 
4.S 
4.S 
3 
4.5 
H 
4.5 

4.S 

4.5 
4.S 
IO 
4.5 
4.!i 
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CuartoAdo 

Legislación "!o' Contratos 
Especificaciones y Presupuestos 
Organi7..ación de Obras 
Composición Arquitectónica 
Diseño de Estructuras 
Urbanismo 
Optativas: Ingeniería EICctricn 
y Maquinaria EICctrica para las 
Construcciones 

Preparación de Tesis Profesional. 

4.S horas I semana 
4.5 
3 

12 
7.5 
4.5 

4.5 

Con el propósito de establecer una comparación y concluir el motivo por el cual se creó una 
enseñanza alternativa de la arquitectura. se reproduce a continuación el prognuna contemporáneo ( 1931) 
de la Escuela Nacional de Arquilectura. el cual ya incluye las modificaciones propuestas por el Arquitecto 
Villagnin: 

Primer Año 

Topografia del Arquitecto 
Dibujo Arquiteclónico 
Dibujo Preparatorio del Natural 

3 horas I semana 
10 
4.5 

Gcometria Dcscripti\'a y Trat.'ldo de Sombras 
Historia del Ane 

3 
2 
3 
6 

MCcanica General ,. Cálculo Gr.i.fico 
Ornato Modelado · 
Tcoria de la Arquitectura 

Segundo Año 

Arquitectura Comparada 4 
Composición de Elementos de los Edificios 1 O 
Dibujo Preparatorio del Natural 
Anatisis Gráfico de las estructuras Arqui-
teclónicas. su decoración ,. ornamentación -&.5 
Estabilidad de las Construcciones 5 
Estercotomia y Perspectiva 
Historia del Ane 
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Tercer A.do 
Arquitectura Comparada 
Composición de Arquitectura 
Construcción (Estructuras de hierro y 
concn:lo.cstudio del subsuelo de México) 
Dibujo al Natural 
Análisis Gráfico de las Estructuras Arqui
tectónicas. su decoración y ornamentación 
Historia del Arte 
Materiales y Equipo de Construcción 

Cuarto Arlo 
Croquis de Edificios 
Construcción 
Composición de Arquitectura 
Composición Decorativa 
Modelado 
Investigación del Arte en México 

QuintoA1io 

Higiene e Instalaciones Complementarias 
de los Edificios 
Composición de Arquitectura 
Composición decorativa 
Dibujo o Modelado del natural 
Conferencias Sobre Urbanismo 
Presupuestos. AvalUos y Legislación 
de Construcciones 

4 horas I semana 
10 

5 
3 

4.5 
2 
3 

10 
6 

5 
10 
6 
3 
1 

Al agrupar las asignaturas afines es posible hacer un resumen comparativo de los contenidos de 
las carreras de arquitecto y de ingeniero constructor: 

ASIGNATURAS 

TECNICAS 

HISTORIA Y TEORÍAS 
DE LA ARQUITECTURA 
Y URBANISMO 

ADIESTRAMIENTO · 
PLÁSTICO NO ARQUITEC 
TÓNICO 

COMPOSICIÓN ARQUITEC
TÓNICA 

Fuente: Op. Cit. pag. J 1 o. 

32 

ARQUITECTO INGENIERO CONSTRUCTOR 

25.7o/,. 

8,Jo/rt 11.2% 

20.3% 0% 

24.1% 22 'Yo 



De la comparación de Jos rcsU.mcnes antes presentados se desprende que. la i•ención primera del 
Estado de fonnar al personal operativo a nh:el medio en la construcción. conw auxiliares de los 
arquitectos universitarios. que al mismo tiempo diera una opción de fonnación y empico a los jóvenes 
emigrados del campo o hijos de obreros. se 1ransfonnó. por Ja necesidad urgente de cambiar el concepto 
academista de la arquitectura. en la creación de un.'I escuela de estudios superiores. dcmde se fonnara a los 
profesionales que diseñaran y construyemn de acuerdo con los lineamientos del Esta*> para sol\'entar de 
la manera más eficiente los requerimientos sociales. 

Coincidcntalmente. en Europa se desarrolla el movimiemo funcionalista. cu~·os principios 
estéticos son adoptados como oposición a la arquitectura tradicional. En Mé:xico laa simplicidad ionnal 
f\Jncionalista es interpretada como negación de la cualidad estética de la arquilectura.tantcponiendo a ésta 
la utilidad ~· Ja economía. Siguiendo esto'ii principios. Alvaro Abuno. Juan O'Gonnan y Juan Lcgarrcta 
colaboran en Jos planes de estudios que sustentan la creación de Ja Escuela Superior di Construcción. 

Uno de Jos aspectos más interesa.mes que hay que tomar en cuenta. es que e• la cnscftanza en Ja 
Escuela Superior de Construcción desaparece completamente el adiestramiento plástiso no arquitectónico 
(modelado. ornamentación_ etc.): es decir. no se considera ni siquiera fonnativo de•rrollar este tipo de 
habilidades. En cambio el porcentaje de asignaturas sobre teoria de la arquilccturar )' el urbanismo es 
notablcmcmc mayor. esto coloca a esta Escuela en ventaja. porque se adapta mejor at. momento histórico. 
y analiza los cambios en la Escuela Nacional de Arquitectura. 

5. Conclusión. 

En el periodo de consolidación posrcvolucionaria el Estado generó un• serie de politicas 
económicas que lo ubicaron dentro de un modelo de .;.-.pitalismo nacionalista. que ,..ctendia utilizar Jos 
recursos del sector privado para desa.rrollar la industria y el campo. pam obtener la autosuficiencia 
alimentaria y la independencia económica. proporcionando empico y consecucntsmentc eli;,.·ando la 
calidad de \ida de las grandes masas que exigian el cumplimiento de sus dercchm reconocidos en la 
Constitución de 1917. 

El cambio pofüico. económico y social hace obsoletas la sustentación teóm;a. la práctica y Ja 
enscñarv.a de la arquitectura academista. provoca:ndo una füene reacción en Ja rcciCn creada Escuela 
Nacional de Arquitectura. en la cual se realizan una serie modificaciones progrcsiv.1s sustentadas en la 
idoología del Arq. José Villag-rán y que tienen como resut.ado la comente conocida como la Escuela 
Mexicana de Arquitectura. de espirito propio y productos notables paniculannente en los gCneros de la 
salud y la educación. 

No obstante. la idcolop:ia estatal necesita cambios más r<ipidos y radicales. El funcionalismo se 
adopta como la respuesta idónea para generar la arquitectura social. sin reparar .. e es una solución 
cxógcna Y por lo tanto diversa a los propios requerimientos. Se crea la Escuela Supcllior de Construcción 
para cnscftar e.stc nuevo eníoque de la arquitccturn. cu)·a aportación más valiosa c::::m su inIJuencia para 
terminar con el academismo. tamo en la práctica como en la enseñanza de la arquitectura. y la 
incorporación de nuc\'as 1ccnologias y conceptos originados en el extranjero. 

La coyuntura histónca comprendida entre el término de Ja lucha annada de la Rc:\'olución 
Mexicana y 13 elección del general Láz."lro Citrdcnas como Presidente de Ja RCpublic::a es particularmente 
rica en sucesos)' cambios ideológicos que modificaron sustancialmente la configuraci911 de Ja estructura 
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social mexicana.. creando nuevos retos y necesidades que la fonnación academista de los arquitectos de la 
época no era capaz de resolver. haciéndose indispensable un replanteamiento total en la práctica y a 
ensci\anza de la arquitectura. Este hecho objetivo demuestra. cumpliendo el propósito de este capitulo. la 
relación directa que existe entre la ideología politica y económica del Estado. las caracteristicas de la 
sociedad. como:> producto de las condiciones creadas por las acciones del Estado, y la práctica de la 
arquitcctUra que debe diseñar y construir los espacios congruentes al desarrollo de la sociedad donde se 
ubica. Para lograrlo las escuelas de arquitectura deben.. asimismo. proporcionar los elementos de juicio y 
conocimientos necesarios para que el egresado se inserte en el proceso económico nacional consciente de 
su función dentro de la sociedad y capaz de entender y resolver sus problemas sustantivos. Razón por la 
cual es preciso vincular la cnsct\anz.a de la arquitectura a los cambios sociales. 

La complejidad de factores que inciden en la consolidación politica y económica del México 
posrcvolucionario. se manifiestan de igual numera en el nacimiento de la modernidad arquitectónica. que 
reúne una plualidad de ideas ,_. tendencias que se manifiestan en la variedad conceptual y morfológica de 
los productos de la Cpoca que van desde la permanencia de los c.-l.nones en la Secretaria de Relaciones de 
Obregón Santacilia. los incipientes cambios tipológicos singulares de Juan Segura. en el edificio de 
departamentos de Violeta y Zarco ( 1927). el ncocolonialismo de la arquitectura escolar promovida por 
Vasconcelos. la arquitectura tCcnica de O"Gonnan. Abuno y Legorretn. y la escuela mexicana de 
arquitectUra representada por la nueva generación de los arquncctos universitarios. que inician las 
corrientes funcionalista e internacional. 

Es evidente como en esa co,.."Untura. la circunstancia politica y económica se convierte en el crisol 
donde las nuevas doctrinas sociales se funden con las tcorias imelcctunles y con el avance tecnológico para 
originar una nueva cultura que genera el cambio radical en la concepción de la funcion y moñologia de la 
arquitectura. 

C. EL CARDENISMO C 19:1-l-1940). 

l. La situación económica y social. 

El cardenismo marca una importante redcfiníción en In política económica. con el inicio del 
modelo protcccionisla. en el cual se incluye al sector privado. Con este enfoque de la cconomJa se pretende 
atenuar las desigualdades sociales. Se crea una política de mcenuvos al capital privado con el propósito de 
que invicna en el desarrollo industrial y éste genere los empleos que pcrmitiran a los obreros acceder a los 
satisfactores primarios. 

El Estado se conviene en agente activo y rector de la economiu a través de diversas acciones 
entre las que destacan las que a continuación se describen: 

- La reforma agraria. a diferencia del concepto de Calles. que consideraba a las haciendas como 
las unidades de producción agricola que debJan ser capaces de exponnr materias primas para equilibrar la 
balanza comercial. en el plan de Cárdenas la agricultura deberla. en primer lugar. cubrir las necesidades 
ahmentarias de la población para asegurar la independencia económica del exterior en este rnbro. ademas 
de producir los insumos requeridos por la industna. conservar su capacidad ex-portadora para allegar las 
di,,isas necesarias y propiciar la acumulación del capital requerido para impulsar el desarrollo industrial. 
Para lograr estas metas se organi7..a.ron los ejidos colectivos. repaniéndosc 1 R 786 13 l hectáreas de las 
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mejores tierras de México de riego y 1cmpora.J: se fundó el Banco Nacional de Crédito Ejidal para 
financiar a Jos cjidatarios y el Banco Nacional de Crédito Agrícola para atender a Jos pequeños 
propietarios. a Ja explotación forestal y ganadera y a Ja adntinistración y mantenimiento de Jos sistemas 
de riego. El apoyo al sector agrario JJcgó a representar el 30% del presupuesto Federal. sin incluir Jos 
gastos de consuucción de f"cnocanilcs y carrc1cras como panc de la infracstnJctura para el dcssarrolJo de 
la agricultura. 

- Impulso a la industria nacionaJ. La industriali7.ación estaba orientada al mercado interno con el 
propósito de reducir Ja imponación de manufacturas ~· consccucmcmcnlc el desequilibrio en Ja balan?..a de 
pagos. Se alentaría el crecimiento de la industria. aumentado el poder adquisitivo de la población 
promoviendo aumentos salaria.les. 

- Organización de las clases obrera ~· campesina. El pro~·ccto agricoJa de Cárdenas conlcnia una 
prof"unda contradicción: por una parte daba un cnonnc apoyo para esta acth'idad. pero por otra promulgó 
el Acuerdo del 9 de julio de 1935 donde se establecía que el PNR organizaria a todos Jos campesinos y se 
opuso a que Cs1os pudieran f"onnar organi7.aciones difcrcn1es a la Confederación Nacional Campesina. 
cuyo ingreso era obliga1orio para iodos Jos que habian recibido tierra. Asi se consolidó la heg-;:monía del 
Estado sobre Jos campesinos. 

Córdcnas alcn1ó el sindicalismo y Ja acción de Jos trabajadores con el respeto al derecho de 
huelga (en 1935 se prodqjeron 642); sin embargo. reuniendo las fücrzas sindic:lles encabcu.das por 
Vicente Lombardo Toledano. Fídcl VeJázquez y el Pan.ido Comunista crc.'I Ja ConfCdcración de 
Trabajadores de México <CTMJ. que Je pcnnilió ejercer control sobre el sector obrero. 

- L'I educación socialista. El nacionalismo debe ser inculcado a través de la educación. Esta 
premisa Cardcnist.'I produjo paradójicamente el modelo socialista de la educación mexicana. basado en las 
Icarias pedagógicas de Makarcnko, BJonsky y Pistrak. 

Narciso Bassols. Secretario de Educación. redactó Ja modificación al aniculo tercero de la 
Constitución. a fin de hacer obligatoria esta tipo de educación. quedando como sigue: 

"La educación que impana el Estado será sociaJisla. y además de excluir toda doclnna religiosa 
combatirá el fanatismo y los pre.juicios. para lo cual la escuela org¡IOJ7.<Jrá sus enseñan7.as ,_.actividades en 
f"onna que pcmuta crear en Ja juventud un concepto racional y exacto del um\'erso ::!-"de la vid.a social". 

La educación socialista se propuso metas muy ambiciosas: refonnar los planes de estudio. hacer 
libros de texto y fonnar doccnles. formar obreros caJificados. terminar con el nnaJfabctismo y 
proporcionar as1s1eneia social a Jos huérfanos e hijos de los obreros. 

La obligatoriedad de Ja educación socialista provocó violentas reacciones conlm el magisterio y 
agitación social. No obsranre el número de alumnos en Ja primana se incrcmen10 de JA a 2 millones; en 
secundaria se atendía a 25 miJ estudiantes y las escuelas de tCcnicas del nl\·eJ medio superior a J5 m.il. 

El presupuesto para Ja educación se rncrememó de ..i.i ntillones a 7..a. millones. lo que ll\anificsta 
Ja prioridad que se Je concedió. sólo superada por la rcfonna agricoJa. 

Durante el período cardenista la inversión en obras públicas fue muy importante: se construyeron 
edificios para oficinas püblicas. hospitales. escuelas y centros de higiene. En la Ciudad de México se 
realizaron obras de sancamiemo y captación de agua. se apliaron avenidas y se e.'\."tendió el alumbrado 



público. En obra civil se construyeron sistemas de irrigación. 4. 663 Kms de nuevas caJTCtcras principales 
y numeroso.; cnminos. se construyeron y dragaron diversos puertos. 

Como cjClTiplo del enfoque nacionalista de este régimen. y en franco apoyo a los obreros, 
Cárdenas decreta la expropiación petrolera en 1938. lo cual trajo como consecuencia inmediata el boicot 
internacional a las exponacioncs mexicanas. Para enfrentar esta situación y poder financiar el gasto 
público. el gobierno recurrió a la emisión de moneda. lo que pro\'OCÓ una inflación del 33o/o. 

Otra circunstnncia adversa para la economía mexicana en esta época fue la crisis económica 
europea que desencadenó Ja segunda guerra mundial. 

El gobierno de Cárdenas se considera como la culminación de la Revolución Mexicana ya que en 
este periodo se logra el control estatal sobre todos los gremios que pudieran oponerse al régimen. 
iniciándose la etapa institucional que a la fecha sigue vigente. 

2. La Educación Superior. 

Desde 1929 hasta 1933 los conflictos y huelgas estudiantiles se succdian con más frecuencia que 
la que deseaba el gobierno. el cual optó por elaborar una nueva Ley Orgánica. con el próposilo de 
erradicar por completo los disturbios en la Universidad Nacional. Esta Ley quedó vigente con el decreto 
finnado por el entonces presidente Abclardo L. Rodrigucz~ esta medida polarizó el concepto de la 
educación superior entre la educación socialista y popular defendida por Vicente Lombardo Toledano y la 
postura tradicional y universal de Antonio Caso. 

El 17 de de octubre de l 93J el Secret..'lrio de Educación Pública. Narciso Bassols. presentó en la 
Cámara de Diputados el proyecto de la Ley c:;>rgánica de la Universidad. con un discurso en donde expresa 
la ''oluntad del Estado para crear otras alternativas en la educación superior. Por su imponancia se 
transcribe el siguiente fragmcn10: 

"Mientras In Universidad fue el órgano oficial encar~1do de desarrollar las actividades de 
investigación cicntifica y de cultura rn:ís :.tita. el Gobierno de la Rcpüblica. lógicamente. estaba obligado. 
para no repetir y duplicar su función. a entregar todo el ejercicio de las actividades educativas superiores a 
esta Institución. Pero la situación. scilorcs diputados. cambia rndicalmente en el instante deja de ser la 
Universidad Nacional para convenirse en la Uni'\•ersidad Autónoma de México: deja de ser el órgano del 
Estado encargado de la función de educación profesional ~· asume el carácter de no ser ya por antonomasia 
la Unh:ersidad. smo una Umversidad en la Républica. una Universidad que quedara colocada en el lmico 
plano que en justicia le corresponde. en un plano de noble competencia. digo. porque sólo la calidad de 
sus enscftanz.as. la altura de sus trabajos científicos. la cfccth;dad de su organización. la seriedad de sus 
sistemas y programas. la eficacia de sus ensci\anz..'ls. en suma; el nivel de la institución misma será lo que 
le pennit.."I enfrentarse con el resto de las insutuciones que en MC:xico. o fuera de la ciudad de México -~· 
esto es cien veces preferible- se formen para robustecer con un criterio regional. una mejor distribución de 
la cultura. la alta cultura del pais". 10 
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La simple lectura hace cvidenlc la intención del Estado de crear una institución que estuviera 
bajo su control y que f'ormara a Jos profesionales dentro de su ideología: la educación superior debia 
sustentar el desarrollo nacional. concepto expresado en el punto cuatro del plan scxcnal presentado por 
Cárdenas. que dice: "Sobre las cnsedanzas de tipo universitario destinadas a preparar profcsionistas 
liberales, deberla darse preferencia n las cnscnanzas técnicas que tienden a capacitar al hombre para 
utilizar y transformar los productos de la naturaleza. a fin de mejorar las condiciones materiales del 
pueblo mexicano ... 1 1 

La coyuntura Cardenista es un ejemplo que demuestra con panicular claridad la relación entre 
la idologia estatal. el modelo económico y las politicas educativas. al implantarse todo un sistema 
educativo. para sustenlar los proyectos gubernamentales. 

Además de imponer la educación socialista en los niveles básicos. se crearon las instituciones que 
a continuación se enlistan: 

- La Escuela Agricola. 
- El Instituto Nacional de Educación Superior para Trabajadores. 
- El Consejo Nacional de Ja Educación Superior e l'\'estigación CienUfica. 
- La Unh·ersidad Obrera. 
- El Instituao Nacional de Antropología e Hismria. 
- La Casa de Espalla (antecedente del Colegio de México). 

Sin duda Ja obra educativa más ambiciosa e imponame de este rCgimen f'ue la creación del 
Instituto PolitCcnico Nacional ílPN). en el cual se concentraron y organi7...aron los numerosos centros de 
enscñan:r.a que formaban pane del Depan.amento de Enscibn7 . .a Técnica. Industrial y Comercial. con el 
próposito bien definido de sustentar y hacer posibles los cambios socioccnómi<::os planleados par 
presidente Cárdenas: quién. en relación con el tema. expresó los conceptos que inmediatamente se 
transcriben: 

"Cualquier pais que anhele mantener su posición de decoro politico debe aspirar a liberarse de la 
subordinación económica de las fuer.l'.as mmeriales ex-iranjeras. ~· para ello se requiere el aprovechamiento 
de las riquc7 .. as naturales de su territorio. empicando la alta cultura para la mas amplia s.·uisfacción de sus 
habitantes". (Mcndin: 1983. 187). 

''Tampoco llegaremos a crear la industria mex1eana v abandonar la condición de economía 
semif"eudal tributaria de Jos importadores extranjeros y exponad~res de sus aniculos de primera necesidad 
mientras las industrias de transfonn.ación. CX"'lractivas y de transpone se encuentren en manos del capital. 
de directores y expcnos extranjeros". (García Téllez: 1969). 

La estructura del IPN se dividió en los sigu1cn1cs ciclos : 

Prevocacional. vocacional. profesional y posgrado. 
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El objetivo del Instituto queda descrito en la alusión hecha por Cárdenas en su último irüonne de 
gobierno. donde al referirse a esta obra dijo: 

"Para cumplir con una de las tareas imperativas de la Revolución. fue creado en I 937 el Instituto 
Politécnico Nacional. donde el alumnado. además de aprender anes y oficios. estudia carreras 
profesionales y subprofesionales. se capacita tccnica y biológicamente para inten·enir en el proceso de 
producción y se forman especialistas en distintas ramas de investigaciones científicas y técnicas. llamadas 
a impulsar la cconomia del país. mediante la explotación metódica de nuestra riQU1!7..a potencial. 

El papel del Instituto PolitCcnico Nacional. en la vida educativa y productiva de México. es de 
enonne trascendencia: en el Cuturo está llamado a ser la institución de enseñanza procesional técnica que 
mejor responda a las necesidades nacionales para la formación de profcsionistas. maestros, obreros y 
tCcnicos en general. Su prestigio y su eficiencia han alejado ya muchos cientos de jóvenes de las carreras 
liberales para dedicarse a las que se imparten en sus aulas". 

De esta manera. en este periodo. el Estado no sólo crea las condiciones para la impartición de la 
educación. como en el caso de la Universidad. que asume la responsabiJidad de elegir la fonnación que 
juzgue pertinente. smo que impone e interviene directamente en la fonna en que deben pensar y actuar los 
egresados de las instituciones bajo su tutela. contraviniendo el esencial sentido de la educación: 
proporcionar los medios para desarrollar la potencialidad de cada indi\.iduo para rcali7.ar una opción 
libremente elegida. formar individuos cuyas opimones diversas conformen el pensamiento colectivo de la 
sociedad a Ja que pcncncccn. 

3. La Práctica de la Arquitectura. 

Durnme el período Cardcnista se consolidan las dos vertientes generadas en loa aoos precedentes: 
Ja corriente radic-.tl funciona.lista representada por O'Gornum. Abuno y Legorreta. que culmina con Ja 
creación de la Escuela Supcnor de Ingeniería ~· Arquilccturn: ~- la Escuela Mexicana de Arquitectura. 
cntanada de los cambios prcxiucidos en la cnsci\anza de la arqmlectura. en Ja escuela universitaria por el 
arquitecto JosC Villagrñu. 

Una ve'- nuis l::is caractensticas peculiares del momento histórico detenninan el quehacer 
arquitectónico. Por una panc el Estado sigue promoviendo lu construcción socml: escuelas. hospitales 
edificios para oficinas l!Ubcrnamentalcs y monumentos. Con una visión diversa. la nueva burguesia 
urbana, producto del apoyo del Estado al desarrollo industrial. emite sus propios requenmientos en los 
que se refleja claramente la influencia del estilo de vida consumista de Jos Estados Unidos. difundido por 
Jos recién conocidos medios de comunicación: el cinc y la radio: nacen las nuevas colonias las Lomas. 
como primer desarrollo urbano. donde se constru~·en las mansiones estilo californiano para los más 
adinerados: en Jos sectores de clase media se edifican departamentos An Decó y en Ja colonias menos 
importanles se recurre a los argumentos de solidez y eficiencia de los nuevos materiales para crear 
vivienda económica equivocadamente Hanwda func1onahsta. Se construye tambiCn el marco urbano para 
esta novedosa manera de vivir; los grandes bancos. los edificios para oficmas privadas. los cines. los 
restaurantes. los holelcs ~· Jos grandes almacenes. 

Se inicmn en este período los pnmeros planteamientos urbanos para resolver el rápido 
crecimiento de las ciudades: el I 7 de febrero de J 933 se aprobó el "Reµlamcnto de la Ley de Planificación 
y Zonificación del Distrito Federal ;¡· Territorio de Baja Cnlifornia". En este reglamento se contempla la 
creación de la oficma de Plancación ;¡· el Consejo de Arquitectura del Dcpanamento del Distrito Federal. 



Sin embargo. esta mcdid!I no tiene Ja repercusión esperada porque se carecía de una 
organización administrativa adecuada para aplicar los planes de ordenamiento territorial. y de un 
conocimicn10 sólido sobre la plancación urbana. Además. no se contó con el apoyo estatal ni con los 
recursos económicos para ejercerla. asj que al no llc'\'arsc a cabo las acciones propuestas por Ja citada 
oficina se originaron los Cl'Ccim.icn1os desordenados de las principales ciudades del pais. 

En 1936 se rcfonna la Le)· de Plancación y en 1938 se establece el "Reglamento de Zonificación 
de Jas Arterias Principales de la Ciudad de México". Se reglamentaron también las alturas y 
caractcrlsticas de las nue\'as construcciones. 

Para apoyar el desarrollo del urbanismo se invita al urbanista Hannes Ma)'Cr a dictar esta cátedra 
en la Escuela Superior de Jngenieria ~·Arquitectura. en 1939. 

Otro aspecto que influye significalivameme en el cambio del diserlo y la edificación es el uso 
gencrahzado del concreto armado. el acero y el vidrio plano. en sustitución de sistemas tradicionales. 
dándose mayor flexibilidad a las respuestas .formales. lo cual se hace evidente sobre todo en la 
construcción de los grandes edificios de la Cpoca. Esta tendencia modificó los cursos de materiales y 
procedimientos de construcción en las dos escuelas que a la sazón impanian la carrera de arquitectura. 

Con el propósito de evaluar a los dos tendencias. la arquitectura TCcnicn y la escuela Mexicana 
de Arquitectura. se rcali:l'.a un examen de los edificios producto de cada una de ellas para constatar cuál 
logró obras de mayor calidad. de acuerdo con los panimetros dados por los requerimientos sociaJcs de ese 
contexto histórico. 

La arquitectura tCcnica crc,.·6 encontrar en Ja f'ómiuJa "máximo de eficiencia. ntinimo de 
esfuerzo" la solución a las urgentes necesidades de la gran masa de población que nunca había sido sujeto 
de Ja arquitectura y la que se negaba. a priori. tuviera capacidad estCtica. como lo confirman los conceptos 
de O'Gorman scilaJados en una conferencia ex-puesta en Ja Sociedad de Arquitectos donde exprcs."l: "la 
arquitectura técnica debe de TCSOJvcr las nccsidades materiales de la mayoría de Jos individuos necesitados 
y a quienes las necesidades espirituales aün no han Hcgado. No podemos pcnnitir que Jas llamadas 
espirituales. que son razones subjetivas. intervengan en la composición de la arquitectura". 

Esta negación de las necesidades espirituales del hombre trajo consigo la realización de una 
arquitectura pobre no sólo en el sentido material smo también. siendo lo más imponante. en el sentido 
conceptual. 

De Ja Obra de los tres funcionalist."ls más radicales se destaca: 

De Juan O'Gorm."ln: Ja construcción de 23 escuelas primarias ~- una escuela tCcnica y vocacional 
en las calJes de Tolsa y Tres Guerras. y el edificio pan1 el Sindicato de Cinematografistas. en las cuales. a 
pesar de estar concebidas dentro de la premisa f'uncionahsta radical. se adv1cnc Ja formación y 
temperamento anistico de O'Gonnan. quien pas.-ido el tiempo f'uc transfOrmando su pensamiento hasta 
aceptar que: "al hombre no le basta el funcionalismo. no es sufic1cntc que Jos edificios sean solamente 
útiles. porque el lugar donde el hombre h..-ibita no es sólo mecánicamente útil~ el hombre requiere algo más 
que es el aspecto. el ambiente. la proporción bella. la apanencia. el espacio que da la sensación de agrado. 
la fomta. el color que Je produce satisfacción gusto y placer". 1:: 

Dentro de su nueva conccptuali7..ación de la arquitectura O'Gonnan constrnyó en 1948 su casa en 
San Jerónimo. lamentablemente destruidn por la escultora Helen Escobcdo. 
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De Juan Legarreta es notable su intención por dotar de habitación digna a la población que nunca 
había tenido acceso a ella. sustentándose en los principios funcionaJistas para optintizar Jos recursos que el 
Estado apon.aba a este aspecto social. Gana el concurso de la casa obrera minima y logra que se 
const.ru)·an las primeras series de viviendas populares en San Jacinto y en Balbucna. Diseña el edificio 
para el Sindicato de Telegrafistas y participa en la elaboración de los planes de estudio para las carreras 
de la Escuela Superior de Constructores. 

Alvaro Aburto también se interesa en el problema de la habitación. pero se enfoca a la vivienda 
campesina. construyendo casas en Jiquilpan y Emiliano Zapata. cuya caracteristica sobresaliente es Ja 
utilización de elementos formales que se integran a la tradición estilística de las diversas regiones del pais, 
con Jo cual contraviene Jos postulados radicales a los que se habia adherido. 

Este somero análisis de la obra de los promotores más destacados de Ja arquitectura tCcnica 
genera las siguientes reflexiones: 

- El funeionnlismo m:.is que una sustentación teórica o corriente estética. fue tornado como un 
argumento político del Estado. 

- La premisa de máxima eficiencia del espacio y recursos. condujo a una paupcriz..ación 
conceptual de la arquitectura y consecuentemente a edificios precarios en todos Jos aspcc:tos. 

- El cuestionamiento sobre el valor estético de Ja arquitectura determinó el fin de la copia de los 
estilos prctCritos tanto en la práctica como en la cnsc1lanza de la arquilcctura. 

- El aporte fundamental de Ja reacción funcionalista radical fue terminar con la práctica y 
ensct\an7.a academista e incorporar nuevos conceptos sobre el comportamiento y relaciones del espacio y 
nuC\·os materiales y procedimientos de construcción. 

Como productos notables de los llamados arquitectos liberales se mencionan los siguientes: 

- La normati\.'idad para la construccióu de hospitales elaborada por el Seminario de Estudios 
Hospitalarios. integrado por arqui1cc1os y doctores enlrc los que dcst..1c.·m: los arquitectos José Vilhlbrr.in ): 
Mario Pani y los doclores Gustavo Viniegrn. Pedro Manrnez y Bernardo Sepúlvcda. con la que se 
construyeron edificios l.3n importantes como el Hospital para Tuberculosos en Huipulco. el lnsututo 
Nacional de Cardioloµia. del propio Villagrtin. y el Hospilal de los Ferrocarriles de México de Carlos 
Grcnham. 

- Dentro de la arquueclUra para la educación es notable el Centro Escolar Revolución de Antonio 
Murloz. 

- En el nuevo concepto habitacional de los edificios de depaname111os se encuentran dos 
ahemath'as: las cuidadosas y limpias soluciones de Augusto H. Alvarcz. Enrique del Moral. Max Ceno y 
Barragan en las colonias Cuauhtcmoc. Anzurcz -:.· la Condesa y el llamado Art Dccó representado por 
Francisco J.Serrano y en una variante de estilo personal Juan Segura a quien se deben aJgunas de las más 
acertados pro:.·ectos como el Edificio Ermita Hipódromo. 

- Entre los edificios para oficmas püblicas y privadas se disung.uen la Secretaria de Economia y el 
edificio para Petroleas Mexicanos de Vicente Mendiola. Ja Suprema Corte de Justicia v el Mercado 
Abclardo L. Rodríguez de Antonio Muñoz. el edificio de la Nacional de Oniz Monasterio y Bernardo 
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Calderón. el Banco Abounrad de Emilio Méndcz. y el edificio Guardiola de otscgón Santacilia. En todos 
ellos se percibe una intención que va más allá del funcionalismo. no obstanto::de ser los prototipos de Ja 
modernidad de Ja época. 

- Géneros nuevos que aparecen en Ja ciudad son los cines y los gredes almacenes. Entre los 
primeros es neccsalio mencionar el cinc Hipódromo de Juan Segura. el Encruw:> y el Teresa de estilo Art 
Dccó de Francisco Serrano. Los almacenes pueden ser representados por El Pueno de Livcrpool de 
Enrique de Ja Mora. 

A pesar del rechazo a Jo suntuario. el Estado quiso perpetuar su irnagc:n a través de monumentos. 
El régimen Ca.rdenlista legó a la ciudad de México el Monumento a la RevoluaiPn. en el que Obregón 

SnnmciJia transforma el proyecto porfirista del Palacio Legislativo. pmra simbolizar el lriUJÜo de 
la Revolución. Y el Monumento a la Raza. donde una vez mas se hace cvidete la imención de unir el 
nacionalismo. a travCs de Ja fOnna. y Ja modernidad en el uso del concreto y .muevas tccnologias. con un 
resultado poco afonunado. 

Después de esta escuela comparación rcsuJla que: Ja pr-oducción de Jc;a arquitectos funcionalistas 
técnicos es mucho menor en nUrncro .Y en calidad arquitectónica que la de .. s arquitectos libcr..llcs. no 
obstante que Ja fonnación de ambos grupos fue similar ya que en esa épe>ca la •ica opción en el pais para 
estudiar la carrera era la Escuela Nacional de Arquitectura . 

.J. La enscnanza de la arquitectura. 

El hecho central en la enscñalt7.a de Ja arquitectura durante etc periodo Cardenista es Ja 
institucionalización de la cnscrlarv..a técnica de Ja arquitectura con est.nblccimisn10 de la Escuela Superior 
de Jngenicria y Arquitectura, intc~rrantc del lPN. La tarc.'1 principal de cma escuela era y es la de 
desarrollar y difundir Ja llamada Arquitectura Técnica. basada en los con011p1os sostenidos por Jos ya 
referidos arquilcctos O'Gonnnn. Lcgorrcta y Abuno. que por este medio prcte•Uan crear una arquitectura 
acorde con las necesidades e idiosincracia del pueblo. sin pcrcaLarsc de qucr:.~stas premisas lejos de ser 
emanadas de Ja nuc"a composición social de nuestro país. eran importaW. del pcnsamienlo europeo 
principalmente de Le Corbusier. cuya obra "Vcrs une Ar-chitectur-e". tradmcida por José Cuevas. se 
convirtió en el sustento ideológico del fUncronaJismo mexicano. 

En una gran confusión los principios de simplicidad geomClrica y etm:tica se consideraron como 
sinónimos de eficiencia ~· cconomia. factores idóneos para resolver Jos pr-oblerras sociales. 

Como justificación para implementar la nueva cnseñaru-.a se afirn.: en el caso parucular de 
México creemos que dado el estado actual de nuestro pais no podemos distraer nuestra atención en 
cuestiones estéticas: nuestro deber es ahondar y resolver nuestros problemas .amcdratos valiCndonos sólo 
de la técnica y no de scnumentalismos. 

Esta idcologia se resume en los puntos que a continuación se transcrimn: 

- Hacer surgir una cultura profesional. basada muy cspccialmeme sol::mr las 
posibilidades populares. y la cual se opondria a Ja cultura actual uni'\-..Sitaria. 
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- Circunscribir las enseñanzas de esa cultura exclush:ainente al concepto técnico de la 
constrocci6n. 

- Dar preferencia sistemática a aquellos conocimientos de carácter práctico sobre 
aquellos que. sin dejar de serlo. presuponen el conocimiento de las l~·es que rigen los 
fenómenos que dan origen a la técnica constructi-.·a. 

- Fundir en una sola las ideologias del ingeniero y del arquitecto. 
(Lópcz. Rangel: 1984. 78) 

Hasta la fecha se otorga en la Escuela Superior de lngenierin y Arquitectura (ESIA) el Titulo de 
ingeniero Arquitecto. lo que significa que no ha habido una refom1a profunda ni un cambio sustancial en 
el planteamiento original. 

Para comprender mejor este tipo de enseñanza se muestran a continuación los lineamientos que 
O'Gonnan propone como técnica proycctual: 

a) Clasificar. cuantificar las diferentes necesidades. 
bl Cubrir las especificaciones técnicas nacionales. 
el Elegir de los materiales mas apropiados. por su calidad. cconomia y resistencia. 
d) Que el disei\o en conjunto y en detalle resuelva la necesidades y servicios de la 
manera mas simple. 
e) Que el diseño en conjunto y en det..."lllc tenga un o~jeto definido. 
t) Que todo lo que forma parte de la construcción sea verdad en toda su pureza.. tanto 
en la rorma de los elementos estructurales. como en la apariencia exacta de los 
materiales. 
g) Que el conjunto de la masa arquitectónica de la construcción sea el resultado de la 
aplicación de estos principios. ex-prcsándolos en una sintesis por medio de las formas 
elementales geométricas. (Lópcz Rangcl: 198-'. 12-l). 

Estos planteamientos para una nueva cnscñan.l".a de la arquitcctum fueron entl"egados a la 
Secretaria de educación en 1932: éstn los sometió a consideración de la Sociedad de Arquitectos 
Mexicanos y al Centro Nacional de Ingenieros. en el cual se opinó que: 'Juzgaba inconveniente e 
inoponuno el establec1micn10 de las nuevas carreras por h1 SÍb~ientc razón: la superproducción de 
profesionales no se absorbe en el mercado social de nuestro país y así estos v:m a engrosar las filas de la 
burocracia. La escuela proyectada pretende crear una clase subprofesional. que desalojarla al profesional 
universitario. sin crear al obrero colaborador de Cste. cuya existencia se estim ... 1 cada ve1. mas 
indispensable". (López R.angcl: l9X4. 124). 

Es muy lamentable percatarse de que. a pesar de que se conocían las posibles consecuencias 
negativas de este tipo de cnscñall7.a. el Estado. con una medida política tendiente a controlar la formación. 
pensamiento y conducta de los egresados. ha numtenido esta escuela bajo la tendencia original. no 
obstante que en su trayectoria de mas de cincuenta m'\os no se han cumplido las ex-pcctativas de fonn.-¡r 
una escuela de arquitectura popular. que huya resuello los problemas de la mayoria de la población. los 
Unicos ejemplos notables son: e) intento de industriali7.ación de la arquncctura a través del uso de 
nuuerialcs prefabricados de Manuel Teja y Juan Barreda y la construcción de la Unidad Profesional de 
Zacatenco l95K-1964 dirigida por Rcynaldo PCrez Rayón. egresado de la ESlA; cumpliéndose en cambio 
la advertencia hecha en 1932. 
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JosC Vill11grán resume en el lnstilulo Nacional de 
Cardiologta ( 1936-1937) los cunoc1micmo!"> ~ 

experiencias an1enore1o pMa lograr un protoupo 
de la arquhcctun' de la salud 

Para con!.c:rvar la annoma de la Ploua de la 
C'onstuucion. Fcdcnco ~tari!..cal y Fernando 
Bchrn.n ro.:spclan lo\ li11C'a1memos de J>c1nc1oh al 
di!oci'lar el Edifio.::10 del Dcpunamcnto C'cniral 
( 193~) 

En cambio. Antomo l\1úi'loz cli~c la lccnologrn y 
<'...:prc!oion del com:rc10 para conM1u1r la Suprema 
Cune de Jus1i.:iu 1 1'1.lt>-l<J40J 

Los c1olra1os sucia!i:J> mai. elc\·ado'> dcmnnd1m 
smos de: rc:union \ csp11rc1111icn10. el Hotel 
Reforma de f\.lano i•ani 11<;1]6) se con\'ienc en 
puradigmn de es1c genero 

Taml.ncn para uno nunona se conslru\'cn 
elegante!> dc:pnrtamcmos. el Eo.Jiticio Basuno ·dcl 
Arq Francn.o.:o Serr~rno e~ uno de los mato bello~. 



Es justo mencionar que no son e:o.:cJusivamenle Jos factores académicos los causames de que no 
exista una producción cuantitativa y cualitativamente imponante emanada de la ESIA. EJ taJcnto existe 
entre sus alumnos y sus egresados desempci\ao eficientemente muchas acti\'idades dentro de Ja 
arquilccturn~ pero no ha sido alln posible su consolidación profesional en la función primigenia de Ja 
arquitectUra. Jo cual hace pcnincntc una reflexión que conduzca a la identificación de estos factores. En 
un primer análisis de detectaron las siguientes circunstancias: 

- La precaria siruación económica de Ja mayoria de los egresados no les permite 
montar despachos para trabajar de manera indcpcnd1cmc. 

- Los egresados carecen de Jos medios e infraestnictura que Jes permitan en Jos 
concursos de obra que el Estado promuC\·e. 

- No licnen relación con los clientes paniculares que patrocinan Jos grandes proyectos. 

- La cnsci1anza que reciben no es congruente con Ja práctica profesional. (Eslo no es 
privath·o de la ESIA) 

La prcgullla que surge es ¡.tiene sentido conscn·ar esta escuela donde aún prevaJccen Jos criterios 
originales? 

Con el prnpósiro de rcali7..ar una comparación con Ja fontmción universitaria contemporánea 
primero y una confromación poslcrior con el actual plan de estudios. se transcribe a continuación el 
primer plan de estudios de la carrera de Ingeniero Arquitecto de Ja ESJA en 1937: 

ASIGNATURA 

PrimerAtlo 

Nomografia 
Din.imic:1 e Hidrtlulica 
Geología 
Práctic.-"Js de Topo.grana ~· dibujo topográfico 
Procedimientos de Conslmcción 
Estabilidad 
Croquis y relieves de edificios 
Dibajo Arqui1ec1ónico 
Teoría de Jn Arq1111ccrun1 

Segundo A1lo 

Hicrrn Estructural 
Concrelo Armado 
Proced1 mientas de Construcción 
Estabilidad 
Diseño de Estructuras 
Teoría de la Arquilcctuw 
Análisis de Edificios 
Composición Arquttectónica 

HORAS - SEMANA 

-L5 
.l 
.l 
·L5 
·L5 
2 
4 
.l 

.... s 
4.5 
4.5 
3 '. 

4.$ 
3 
.l 

"' 
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Tercer Año 

Ingeniería Sanitaria 
Ingeniería Mécanica y Maquinaria Técnica para 
la Construcción 
Obras de Ane de Ferrocarriles y Cantinas 
Obras de Anc Hidráulicas. nuvialcs y de 
puertos. 
Disci\o de Estructuras 
Análisis de Edificios 
Composición Arqui1cct6nica 

CuanoA1lo 

lngenierfa eléctrica y maquinaria eléctrica 
para consuuccioncs 
Legislación y Organización de Obras 
Diseño de Estructuras 
Urbanismo 
Análisis de Edificios 
Composición Arquitectónica 

4.5 

4.5. 
. 4.5 

4.5 
4.5 
3 
12 

4.5. 
3 
6 
6 
3 
15 

Este enfoque tCcnico de la Arquitectura influyó de manera importante en la conceptualización 
universitaria. provocando paulatinos cambios. Durante el rCgimen cardcnista se produjeron tres 
modificaciones al plan de estudios. siendo la más significativa la de 1939 con la participación activa de 
Enrique Yáncz. declarado funcionalistn. A continuación se presenta dicho plan de estudio: 

PrimerAfto 

ln1rodueción al Es1udio de la Arquitec1ura 
Historia del Anc 1 
Dibujo del Natural 
Taller de Dibujo de Arqui1ectura 
Geometria Descriptiva. Perspectiva y Sombras 
Matemáticas Superiores 
Mecánica 

Segundo Atlo 

Amilisis de Programas de Arquitectura 
Hnoria del Arte 11 
Dibujo del Naturnl 
TullCr de Dibujo de Arquitccturn 
!:.stcrcotomia ... D1scfto de Elementos 
Topograffa · 
Materiales de Construcción 
Estabilidad y MCcanica Ctasica .. 



Tercer Año 

Análisis de Programas de Arquitectura 
Historia de la Arquitectura en MCxico 
Dibujo del Nntural 
Taller de Dibujo de Arquitcctur.;1 
Instalaciones. Presupuestos. Espceificncioncs y Organización de Obra 
Cálculo de Estructuras. Procedimientos de Construcción. 

CuartoAi\o 

Práctica externa. Jnvcstigación :i-· Scn·icio Social 
Taller de Composición de ArquilecturJ 
Taller de Edificnción y Organización de Obras 
Procedimientos de Construcción 

QuintoAilo 

Conferencias de Arquitectura 
Práctica externa. investigación ). Scn·icio Social 
Taller de Composición de Arquitectura y Urbanismo 
Taller de Edificación y Organización de Obras. (Lópcz Rangcl: 1989. 168-171) 

Además de Ja tendencia técnica. ya comentada. en Ja enseñanza politécnica es imponante señalar 
Ja introducción del urbanismo como instrumento para resolver los nuevos problemas que planteaba el 
crecimiento acelerado de las ciudades y de la urbanización de la población. En la década 1930-19-10 el 
porcentaje de crecimiento de la población urbana se duplicó respecto al porcentaje de crecimiento de la 
población rural. scgUn el cálculo de Luis Unikcl. 

Los proble1nas que se trataba de cvnar eran los sigmentes: 

- La falta de zonificación 
- Ln proliferación de asentamientos cspont..1neos y cimuroncs de miseria. 
- Falta de organu .. nción y eficiencia en los servicios urbanos. 
- Desorden en el trn;:o de las ciudades. 
- Fraccionamientos arbitrarios. 
- Lotificnción mezquinn 
- Especulación con terrenos. 
- Crecimiemo desmesurado y desordenado de la!:. ciudades. 

L""Imentablemcnte se \·crifica que el conocimiento oponuno de los problemas no es la condición 
para que se tomen las medidas conducentes para remediarlos. 



S. Conclusión. 

Politicamentc. el régimen cardcnista se considera como la culminación de la Revolución 
Mexicana. socialmente en este periodo se forma una nueva estructura de la población con la organización 
de las mayorías campcsin .. "l y obrera. el nacimiento de la clase media urbana y la nueva burguesía. 
Económicamente se implanta un capitalismo basado en la rectoría del Estado. 

El Estado intenta utilizar a la agricultura como un generador de recursos complementarios del 
capital privado para la industrialización del pais que a su vez debía proporcionar el bienestar para todos 
Jos sectores sociales. 

En la conceptualización arquitectónica se consolidaron dos venientes. el funcionalismo radical 
que pretendía resolver las necesidades primarias de las clases trabajadoras. por lo cual se convinió en la 
corriente oficial. a tal grado que el Estado creó la ESJA sustentada en esta ideología. 

La Escuela Mexicana de Arquitectura. emanada de Ja enscruuu.a universitaria. adopta una 
postura mils conservadora. considerando al funcionalismo como la respuesta adecuada a las necesidades 
de su tiempo y Ja fonna más eficiente para dejar definitivamente atrás el acadcmismo secular que babia 
regido a esta escuela. este cambio rue posible en gran medida gracias a la preocupación del Arq. Villagnín 
por sustentar en nuevos conc~ptos el desarrollo de la arquitectura. 

Al concluir esta Cpoca se hace evidente que el funcionahsmo radical tal como lo plantearon 
O'Gorman. Lcgarrcta )" Aburto. no fue capaz de generar los productos previstos. y que en las obras 
notables de esta tendencia siempre sub)·ace el tan neg.1.do valor cstCtico. Estos tres arquitectos fueron 
fonnados en la Escuela Nacional de Arquitectura. la razón de este fenómeno puede encontrarse en las 
propias palabras de Juan O'Gonnan: 

"La conCusión podrá estar en considerar a la cstCtica como medio y finalidad de la obra 
arquitcc1ónica. en vez de considerarla como su consecuencia". 1 :\ 

Al hombre no le basta el funcionalismo. no es suficiente que los edificios sean solamente útiles. 
porque el lugar donde el hombre habita. no es sólo mec..inicamcntc útil. El hombre requiere algo más que 
es el aspecto. el ambiente. la proporción bella. el espacio que le da la sensación de agrado la fonna )' el 
color que Je produce satisfacción. gusto y placer. 

La arqmtectura no es echarle salsa estCtica al edificio funcional. La arquitectura tiene sus propios 
recursos plilsticos que modifican al funciona.lismo y nos pueden dar el contenido estético requerido. 

Los diversos materiales constructivos y de acabado son elemenlOS plásticos en las rnanos del 
artista. El color. los efectos de luz y sombra. la forma del espacio y finalmente la decoración. Ja 
integración a la arquitectura de la escultura y la pintura. son los elementos y motivos intrinsccos que 
convierten el simple albergue de la obra de arte. 

La tCcmca por si misma puede producir refrigeradores. máquinas de escribir. muy útiles )" 
necesarios. Pero la tCcnica por si sola no puede dar el Quijote de La Mancha. no nos puede dar la Catedral 
de Nuestra Señora de París. no nos puede dar cosas que son el patnmonio de la hunianidad".14 



Esta etapa denota priricipaJmente como el pensamiento y voluntad de un solo personaje puede 
dctcnninar Jas características de toda una sociedad. Lá7.aro Cárdenas decidió imponer Ja idcoJogfa 
socialista. entonces considerada como el sustenlo del progreso. sin 1ornar en cuenta si eSla cottcspondia a 
Jos problemas paniculares de un país que emergía apenas de una guerra ch·iJ. provocada prccisamcmc por 
la incongruencia entre Jas acciones del gobierno y los requerimientos reales de Ja población. 

Los linea.miemos populistas del socialismo determinaron no solo el género de Jos edificios 
públicos. sindicatos. escuelas y hospitales: sino tambiCn su canictcr. nuucrialcs y proceso const.rUctivo. 
confinnando una vez más Ja importancia de Ja vinculación existente entre la naturaleza de Ja idcologia 
adoptada por el gobierno y Ja producción arquitectónica. 
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D. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO (1940-1970). 

Para tomar esta periodización se consideró que la carnctcristica esencial de este lapso. en el que 
se suceden cinco gobiernos, es precisamente la continuidad de los aspectos políticos. ccónomicos y 
sociales que permitieron un desarrollo estable con variantes no considerables. 

1. El panorama polilico. 

Desde 1940 el sistema politice mexicano se constituyó con un partido dominante: el PNR. 
posteriormente el Panido Revolucionario Institucional (PRJ). y una oposición controlada. Esta 
concentración politica ha sustentado la transmision pacifica del poder. tanto a nivel presidencial como 
estatal y municipal. entre Jos miembros del grupo en el poder. que forman una élite polhica muy cerrada 
que mantiene la suprcmacia del Estado controlando las agrupaciones campesinas. Jos sindicatos obreros y 
la iniciativa privada a travCs de las cámaras nacionales tales como la CANACINTRA. CONCANACO. 
CNICetc .. 

El sistema federal en realidad no ha funcionado. pues la ma~·or parte de los recursos de los 
estados se han canalizado a Ja capital del pais y politicamcnte el Presidente de la Rcptlbliea tiene ma)'Or 
jerarquia que los gobernadores en las decisiones de cada entidad federativa. Jo cual ha fomentado el 
proceso de centralización politica y económica en la Ciudad de México. 

Asimismo el Congreso. como Poder Legislativo. se subordinó al Poder Ejecutivo al estar 
compuesto mayoritariamente por miembros del partido dominante. 

Considerando estas pcculiarides del sistema politice mexicano es fücil advenir porque desde 1940 
las dcci!iiones fundamentales que han detenninado las características económicas ~ sociales de nuestro 
pafs han emanado directamente del Gobierno. eliminando toda participación activa de cualquier otro 
sector económico o social. 

En el régimen de Adolfo Ruiz Cortines se le concedió el voto electoral a la mujer. En los periodos 
de Adolfo Lópcz Mateas y Gustavo Díaz Ordaz se produjeron vanos movimientos de inconformidad entre 
Jos que destacan el movimiento ntag1sterial. el de los médicos y el movimiento estudiantil de 1968 que. 
como es ampliamente conocido. fueron violentamente reprimidos. 

2. El proteccionismo como modelo económico. 

Esta larga etapa tiene como comUn denominador el objetivo centrnl de los sucesivos gobiernos de 
llevar a cabo la industrialización del pais. con el propósito de satisfacer cJ mercado doméstico. para lo cual 
el Estado. durante tres décad:ls. se propuso crear la infraestructura ncccsana para sostener el crecimiento 
económico del pais. labor que consumía entre el 40o/o y el SO'Yu del gasto pilblico federal. Para 1970 se 
tcnian ..i 000 000 de hectáreas irrigad.as. 160 ooo kms de caminos y una cnpacidad para generar 8 mm ooo 
kw de energía eléctrica . 

•• 
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Dur11n1e las tres décadas que abarearon loa 
eobicmos de: Manuel Avila Camacho ( 1940-
J 946), Miguel Alemán (1946-1952). Adolro 
Rui~ Conines (1952-1958), Adolfo Lóp" 
Matcos (1958-1964} y Gusu1vo Dlaz Ordu; e! 
predominio del PRJ pcnnitió una conlinuidad en 
Ja transferencia presidencinl y en Ja polilica 
económica que impulsó 111 indusrriali.z:ación, en 
detrimento del dosa1Tollo rural. lo que provocó la 
migración masiva a las ciud11dcs. 

TJ Esta aparente piu: nacional, terminó con el l 
1J, movimiento C$tudiantil de 1968, que hizo 

~ 
evidente e;' agotamiento de los modelos politicos l 1 
y econónucos. 
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La conducción estatal de Ja cconontia se adaptó a dh·ersas coyonturas nacionales e 
internacionaJes. 

La segunda Guerra Mundial ,_. la Guerra de Corca fueron factores favorables para el desarrollo 
industrial. dada Ja urgente demanda de productos desde los Estados Unidos provocada por el cierre de los 
mercados europeos y la concentración de la industria estadounidense en la producción bélica. 
circunstancia que abrió también el mercado centroamericano a Jos productos mexicanos. 

A principios de 1941 Manuel Avila Camacho aun afinna "'el Estado no quiere descmpcilar el 
papel de empresario. sino más bien a,_.'Udar a Ja empresa privada para que se encargue de la 
tmnsibnnación del país••. 

Sin embargo. el Estado promovió Ja inten:ención de los particulares mediante poHticas de 
exención de impuestos. inversiones prioritarias y otorganticnio de créditos. Asimismo protegió a Ja 
naciente industria de Ja competencia extranjera con un conjunto de medidas que incluían el 
establecimiento de altos aranceles para Jos productos extranjeros. la reglamentación para Ja inversión 
externa y prohibiendo Ja entrada de productos que se produjeran en el país. 

A continuación se relacionan por periodos presidenciales las acciones más relevantes 
conduccmcs a la industriali7..ación nacional. 

.Manuel A\-ila Camacho (1940-1946). 

- Modificación de la Ley de Nacionali7..aciones. 
- Exención de impuestos por S atlos a empresas nue\"as. 
- Reforma de Ja Ley OrgUnica del Banco de MCxico. 
- Creación del Fondo de Fomento Jndusuial. 

Miguel AJenuin (1946-1952). 

- Exenciones Fiscales a las industrias. 
- Mantenimiento de impuestos bajos. 
- Aumen10 del ''olumcn del crédito a empresas. 
- Crcución de iníTI1cs1ructura. 
- Ofrecimiento de bienes"!>" servicios pUblicos baratos. 
- Promulgación de Ja Le~· sobre Atribucióncs del Ejccuti\'o Federal en M•eria 
Económica. (Para permitir mayor injerencia del Estado en el mercado) 
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Adolfo Ruiz Cortincs ( 1952-1958). 

- Modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
- Promulgación de la Ley de Coordinación Fiscal cnue la Federación y los Estados. 
- Ampliación de: las exenciones fiscales. 
- Promulgación de la Ley de Industrias Nu~·as y Necesarias. 
- Aplinción de creditos a través de NAFINSA. 
- Creación del Consejo de Coordinación y Fomento de la Producción. 
- Promulgación de la Ley del Impuesto~· Fomento de la Minería. 
- Exención de impuestos para las utilidades reinvcnidas. 
- Política de control de precios para productos nacionales. 
- Crcacion de la CEIMSA. 

Adolfo Lópc7. Matcos )'' Gust.avo Diaz Ordaz ( 1958-1964. l 9<>4--1970). 

- Resuucturación de la Secretaria de Industria ·y Comercio. para intervenir en la 
producción. distibución y consumo de bienes y servicios. 
- Ampliación de la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económ.ica 

- Compra de las compañías extranjeras que generaban y distribuian cncrgia eléctrica. 
- Decreto de Integración de la Industria Automotriz. 
- Creación del Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 
- lngyeso a la Asociación 1.-'ltinoamcricana de Libre Comercio. 
- Transformución de la CEIMSA en CONASUPO. 

La sustitución de los articulas irnpona:dos por productos nacionales se consideró en todo este 
periodo como el medio mas adecuado para foment.ar la industrialización del país. que. conscc:uentemcnte. 
serla el camino para lograr el desarrollo económico y la elevación del nivel de vida de toda la población. al 
aumentar el índice de ocupación. 

Sin embargo. al revisar los datos anteriormente rcµ1strados es posible advertir el creciente 
protccciomsmo del Estado y su p:mlntina inJereneia en l.a cconomin nacional a trnvCs de acciones de muy 
alto costo. En la dCcada de los cuarenta este fuerte gasto se compensó con las divisas obtenidas por el 
importante volumen de ex-portación provocado por las circunsmncias internacionales ya mencionadas: a 
partir de l 95ú la demanda extranjera dejó de ser un factor significativo en la economía nacional. por lo 
que el Estado recurrió a mccamsrnos inflacionarios para para cubrir los dCficits en el gasto pUbhco. 
Posterionnente se utili.'.ó con mavor frecuencia el crCdno cxtcnor. Asi en 1959 el 48°/o de las mversiones 
públicas se financiaba con recu~sos propios y el .3 lo/o con prCstarnos internacionales~ pues en 1961 la 
proporción cm la inversa. los recursos propios sólo sufragaban el 33°/o de las erogaciones gubcmruncntalcs 
y el capital e,,_LranJero e1 47°,o. La deuda externa creció consmntcrnente hasta la dCcada de los setenta en 
que ya nsccndia a 5 l 60 millones de dólares 

A pesar de todo el apoyo estatal la industria nac10nal no sólo no se desarrolló de la manera 
prevista sino que. aduciendo el estricto control de precios y contando con un mercado cautivo. no se 
actuah:r.ó ni en tecnología. ni en nmqumaria. ni en procesos administrativos y financieros. quedando 
totalmente fuera de los a.vanees originados en el ext.rnnjero. 

En 1970 el país se encuentra con una agricultura subordinada a la industria. descapitalizada. sin 
poder superar su atraso y crisis que se hace crónica. una industna insuficiente y no competitiva. un 
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acelerado crecimiento de JX>blación que demanda un gran incremento en la oferta de empleo. una 
creciente deuda externa y una fuerte concentración de la riqueza que origina la polarización de los estratos 
sociales. 

3. Las características sociales. 

El crecimiento y urbanización de la población fueron los rasgos singulares del periodo que se 
analiza. La Ciudad de México. Guadalajara. Monterrey y otras ciudades atrajeron a millones de 
campesinos que buscaban nuevas ahent."llivas de trabajo. El ritn10 de crecimiento de Ja población en las 
ciudades fue superior al 5.4°/o anual. llegando en el caso de la Ciudad de México a un 14o/o. porcentaje 
mayor al crecimiento global de la población. cuya tasa de crecimiento fue de 3.4 en su cifra inayor. 

La incapacidad de la industria para absorber toda esta mano de obra. que además no contaba con 
la capacitación requerida. propició el surgimiento de las ciudades perdidas. y de un amplio sector 
subemplcado que en 1970 llegaba a 5.8 millones de personas. 23 "/o de la población cconóm.icamcnte 
acthra. 

El explosivo crcetmiento de la población tiene relación directa con los programas de salud 
pública implantados por el Estado a tmvés de la creación de los sistemas de seguridad social. El lMSS se 
funda en 19.i3 y viene a complementar los servicios de los hospitales. institutos y dispensarios de la 
SCCTctaria de Salubridad. La taSa de mortalidad desciende de 22.5 defunciones por cada mil per:;cnas en 
19.io a 7.2 en 1970~ la tasa de natalidad en todo el periodo permanece alta y constante con 4.¡ nacimientos 
anuales por cada mil personas. Ambos factores determinaron una expansión dcmognifica sin precedentes. 
En 1950 la población era de 27.4 millones de habitantes y en 1970 de 51.2 millones. lo que significa que 
en tan sólo veinte años c;asi se duplicó. 

Este fenómeno parecia bcnC.íico en la primera etapa de In industriali:t.ación. porque se pensaba en 
un requerimiento masivo de mano de obra. Sin embargo. a partir de 1960 la expansión dcmognüíca 
rebasó la oferta de educación. de vivienda. y de los programas de salud y de trabajo. 

El acelerado proceso de urbani:t.nción no trajo consigo una disminución en el nU.mcro absoluto de 
la población rural. sino una 1mponantc disminución de la relación rural-urbana. 

La urbani7.ación de la población fue generada por la migración del campo a las ciudades y por el 
crccimicmo natural de la población ya radicada en los centros urbanos. que de l 9-'0 a 1970 generó las 
siguientes tasas de crecimiento: 

l'J-'O - 1950 
1950 - 1960 
1960 - 1970 

2.9 'Yo 
3.UR º/u 
J.42 <y., 

Fucn1e: Alfon.u Sandm.ral Amaga.: Poblmción de M.Cxii:u 1910-.19K5 cm "75 aftus do: la revulu1..-iun mex.ii:ana."~ F.d. Fondo de Cuhllira 
E.cononú.:a MC:idco. 1985. pag 204. 

El indice nacional de urbani:r.ación pasó de 20o/o a 46% de 19-lO a 1970. Para Cste último año ''ª 
casi el 70'Yo de los habitantes de la región Noroeste. el 62%1 de la región Central y el -'7o/o de la región · 



Noreste J"CSiden en ciudades mayores de 15 000 habilantes. Los ~·ores indices de urbanización se 
localizaron en Baja California. Nuevo León y particularmente en el Distrito Federal. cuyo indice de 
urbanización creció catorce veces en las tres décadas scilaladas. 

EJ desarrollo sociocconómico no ha ocurrido de fonna unifonnc en todo el pais, sino que cx:is1en 
fuencs desigualdades regionales: en el área metropolitana de la Ciudad de México. donde se concentraron 
los poderes politicos y económicos asi como el mayor mercado. se invierte el 50% del capital generado en 
todo el paJs. Nuevo León con el 30o/o de Ja población. contribuye con el 75% de la producción industrial. 
En el extremo opuesto Oa."l:aca. Chiapas y Guerrero son los estados de menor producción. con un ingreso 
pcr capita cuatro veces menor que en los estados desarrollados. 

Como efcc1os de Ja urbanización se encuentran aumentos extraordinarios de las necesidades de 
scr'\"icios. obras públicas. terrenos. vivienda. transpone. empico y medios de traspone para el abasto ~· 

movilización de personas y bienes. 

El numero de ciucfades de más de J on ooo habitantes pasa de 6 en J 940 a 35 en 1970. El área 
urbana de la Ciudad de México concentraba el 8°/o de la población nacional en l 940 y un 22o/o en 1970. 
En contraste con esta elevada concentración. la población rural se encontraba sumamente dispersa en 
J 970 exisüan 90 000 localidades con menos de 5 000 habitantes. En ambos polos es muy complejo dotar 
de Jos senicios adecuados a Ja la población. La población rural pasa de 2..a..6 millones en 1940 a 46.4 
millones de ffitbitantes en 1970. Este elevado crccimienlo de la población rural. a pesar de la migración 
masi\"a. se debe a que la tasa de crecimiento absoluto de Ja población registrado en ese lapso es el mayor 
que ha sucedido en el pais. 

En el siguiente cuadro se resumen Jos \"alares de los incrementos medios anuales de la población 
total. urbana. mix1a )" rural. I 940 1970. 

POBLACION 1940-1950 1950-1960 1960-1970 
Total 2.7 3.0 JA 
Urbana 5.9 5.5 5A 
Mixta 3.0 3.1 3.:l 
Rural 1.:i; J.(, 1.7 

La relación de incrcmenlo de la población urbana con respecto al incrcmcn10 de Ja población 
total fue. en promedio. de J .8 ~·de la población rural fue de 0.:5.(De Alba: 1979. KH) 

A panir de l 960 el crecimiento de Ja población residente supera al crecimiento originado por In 
migración. Por ejemplo. en la Ciudad de México el crecimiento por migración füe del 36.J'Yo y el 
crecimiento de la población residente fue de 63. 7%. 

El fenómeno de metropoli7.ación ... a apareciando en Ja Ciudad de México. este consiste en la 
integración de nscnlamicntos urbanos periféricos al nUcleo urbano primigénco. Muy relacionado con el 
fenómeno de conurbación. en el cual no sólo se considera el fenómeno de continuidad fisica. sino la 
integración de territonos administrados bajo diferentes instancms politico-administratwas. 



Este fenómeno demográfico-territorial es expresión del grado de concentración que se alcanza en 
esta época. Posteriormente. en otras ciudades del país se repite el proceso. destacando Jos casos de 
GuadaJajara. Monterrey y Puebla. 

En la estructura de la sociedud mexicana en el lapso de 1940 a 1970 se encuentran como rasgos 
característicos: 

- El p..-occso de concentración del ingreso. 
- La polarización entre el sector urbano donde se desarrolla una sociedad de consumo y un sector 
rural. cuantitativamente similar. pero cuya manrcra de producción y de ,;da pcnnanccc fuera de 
los cambios culturales generados por la sociedad de consumo. 

El propósito original de Ja Revolución Mexicana de crear un modelo social que íavorcciem a las 
grandes mayorías de las clases populares: campesinos y obreros. queda totalmente desvirtuado al repetirse 
el íenómcno de Ja concentración de Ja riquc:l'.a. Con base en datos emitidos por el Banco de Méx..ico se 
puede resumir la estructura del sector urbano de la sociedad mexicana. de acuerdo con sus ingresos en 
I 969 de Ja manera que a continuación se ex-presa: 

20% son estrato superior y reciben el 64% de los ingresos. 
30% son estrato medio y reciben el 21 o/o de los ingresos. 
50% son estrato inferior y reciben el 15% de los ingresos. 

Otro factor que caracterizó a la población urbana fue la falta de capacitación de Ja población rnral 
que emigró a las ciudades. ya que la industria requería de mano de obra calificada y la gran mayoría de 
estas personas careda de ella. Además. la demanda de empico se mantuvo abajo de los rcquerinUentos 
sociales con una oícna de empleo anual de 2.5'}0 anual contra una demanda de 2.8 en 1940 y 3.9 en 1970. 

Este desequilibrio provocó los graves problemas de subcmplco y desempleo, que a su '\"CZ 

originaron el cstablecinUento de un enorme número de asentamientos irregulares que condujeron, entre 
otros. al caótico crccimicnlo urbano. 

Para la clase media la educación superior constituyó uno de tos vehículos principales para la 
movilidad social y económica. La demanda de educación se incrementó de manera muy acclemda: como 
ejemplo. en la UNAM habla t 7 000 alumnos en 1940 y en l 968 existía una matricula de 93 000. 

En. resumen el sistema político y el modelo económico adoptados en México en el periodo l 940 
1970 originaron tres hechos íundamentalcs para la población: la industrialización. la acelerada c.xpansión 
demográfica y Ja urbanización. que como consecuencia determinaron las siguientes camcteristicas en la 
sociedad mexicana: 

- La polari7.ación social entre el sector urbano inmerso en un modelo consum.ista y. en 
gran parte. con acceso al trabajo. la educación y la seguridad social y el sector rural 
subordinado a la industrialización. que permaneció en el mismo modo de vida. 

- La concentración de la riqueza y la estructuración de la sociedad urbana en clases; 
superior. media e inferior. 



- Incn:mento imponante del subcmpleo y desempleo por la f'alta de capacitación y el 
mayor crecimiento de la población en relación con la creación de empleos. 

-Demanda de la educación superior como vehículo de movilidad social y económica. 

4. La educación superior. 

En el periodo que se analiza la educación superior adquiere gran relevancia en la nueva 
estructura de Ja sociedad mexicana por las circunstancias que a continuación se expresan: 

- La educación superior se convierte en factor de integración a las condicionantes 
urbanas para los jóvenes provenientes del medio rural. 

- La educación superior se conviene en la mejor allernativa para la superación del 
estrato social y el mejoramiento económico individual. sobre todo para la clase media 
que trata de lograr los objetivos impuestos por el modelo consumista. 

- La educación superior es necesaria para desarrollar la industrialización. meta 
prioritaria del modelo económico elegido por el Estado. 

Entre 1940 y 1970 la educación superior atenuó las desigualdades sociales mejorando la calidad 
de vida de la clase media baja. Sin embargo. no influyó de manera significativa en los grupos situados en 
el extremo inferior de la piramidc social. 

Ln importancia de la educación superior se refleja en el rápido incremento de la matricula tamo 
en la UNAl\.1 como en el IPN. entonces Cocos centrales de la educación superior y en la creación. 
transfonnación o consolidación de las universidades estatales. además del establecimiento de instituciones 
privadas como alternativa para los grupos sociales de mayor poder adquisitivo; entre estas destacan: el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (1943). la Universidad Iberoamericana (1953). 
la Universidad La Salle (1964) y la Universidad Anáhuac (1966). 

El Estado pTomovió Ja educación superior con acciones tales como: 

- 1942 Fundación del Obscn-atorio de Astrofisica de Tonanzinlta 
- 1942 Creación de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Cientifica 
- l 942 Promulgación de la Ley Orgánica de la Educación Pública. 
- 1944 Expedición del Reglamento Interno del IPN. 
- 1945 Rcfonna al Articulo 3° ConstitucionaL suprimiendo la educación socialista. 
- 1945 Promulgación de la Ley OTgánica de la UNAM. 
- 1946 Dotación de 733 has. de terreno para la construcción de Ciudad Universitaria. 
- 1950 Creación de los Institutos Tecnológicos Regionales. 
- 1950 Nacimiento de la ANUIES. 
- 1958 Consuucción de la Unidad Profesional de Zacatcnco. 
- 1962 Primera C\o"aluación del sistema educativo mexicano. 
- 1963 Creación del impuesto del 1 o/o para la educación superior. 
- 1966 Establecimiento de la Comisión Nacional de Planeamiento. 



Una de las ~nsccuencias más lamentables del crccimicnlo C."'Cplosivo de Ja educación superior l\Jc 
Ja pérdida de calidad en la enscñanz.a y por ende en el dcsepcfio de Jos egresados. debidos a razones como 
a las que a continuación se exponen: 

- La improvisación del personal docente. 
- Cm'encia de esuuctura adminiSlJ'ativa cficicnle 
- Limitación de recursos malcriaJcs. 
- Planes de estudio obsoletos o incongruentes con Ja realidad prof"csionaJ. 
- Minimo impulso a Ja investigación. 
- Oeficicme preparación académica antecedente y falta de interés de los csnubanlcs. 
- Formación indiscriminada de profosionales, sin tomar en cuenta las dimensiones y 
características del mercado laboral. 

Estos problemas son Jos más generales: cada institución y carrera adolece de olrOs que les son 
propios. Es importante insistir en que Ja educación no es un fenómeno ex:clusivamcmc académico, sino 
esencialmente social. que incide dircctamenlc en los cambios cullumJcs y en el comportamiento 
económico del núcleo en donde se produce. 

5. La práctica de la arquitectura. 

AJ fittali7..ar el régimen del Presidente Cárdenas concluye también Ja tendencia radical del 
ftlncionalismo mexicano sustentado por Ja idelogía socialista de Ja época. La UrUón de Arquitectos 
Socialistas (UAS). integrada por Ricardo Rh"as. Carlos Lcduc. Enrique Yáñez. RáuJ Cacho. Enrique 
Guerrero y Alberto T. Arai. entre otros. se disolvió al no contar con el apoyo del nuevo gobcrnanle. 
Manuel Avila Camacho. dejando como aponación última el edificio del Sindicato de Elcc;Uicistas de 
Enrique Yánez. Jos proyectos para el edificio de Ja CI'M y Ja Ciudad Obrera donde se resunúan 
fonnalmente Jos conceptos expresados en Ja Doctrina Socialisla de Ja Arquitectura. donde Ja función del 
arquitecto se concibe como Ja de "resolver Jos problemas de habilación obrera y campesina y de Jos locales 
de trabajo y esparcimiento de la clase trabajadora" u. Af'ortunadamente aún las obras de algunos de estos 
arquitectos superan este limilado concepto del quehacer arquitectónico. 

A panir de I 940 el Estado dedica entre el 40% al 50% del gasto público a la constrUcción de la 
infraestructura requerida por Ja industrialización .. como la gran producción de energéticos. Ja construcción 
de carreteras y sistemas de riego. además de sistemas abasto de agua potable y drenaje y Jos edificios para 
cubrir las necesidades de Ja crccieme población urbana. 

Los miembros de Ja nueva burgucsfa pn>ducto del desarrollo industrial }. urbano. se convinieron 
también en promo1orcs de Ja arquilcctUm al demandar habitaciones y otros géneros de edificios suntuarios. 

Estilísticamente Ja arquitectura realizada entre J 940 y J 970. se puede agrupar en cuatro 
tendencias principales en la evolución del funcionalismo adoptado en los ados precedentes: 

La corriente internacional, que se distingue por la aplicación de los postUlados estéticos y 
técnicos de Le Corbusier .. Gropius, y Mies Van der Roe. que predican un orden racional y el uso de 
dimensiones moduladas para espacios y materiales. cJ respeto a la :función respecto a la :forma y la 
utilización del vidrio el acero~· el concreto como malcrialcs predominanles. 



Los productos de esta escuela reflejan el deseo de la sociedad inmersa en el ideal del desarrollo 
industrial por alcanzar Ja modernidad. Los reprcscntan1es más destacados de esta tendencia son: Augusto 
H. AJvarcz. Juan Sordo Magdalena. Max Cett·:t. Ricardo Robina. Jaime Ortiz Monasterio Y Vladimir 
Kaspé. Sin embargo. es preciso ano1ar que algunos arqL '.tcctos han incursionado tan10 en otras varianles 
como en este estilo donde han diseñado obras de gran calidad~ tal es el caso del arquilcctO Villagrán 
quien. siendo pionero del füncionalismo. crea obras "inlcrnacionalcs" como el cinc Paseo. edificios de 
oficinas y participa en los hoteles Maria Isabel y Alameda: caso similar es el de Jos arquitectos Mario 
Pan.i. Enrique del Moral. Pedro RamJrcz Vázqucz. Rafael Mijares y Francisco Artigas, que dentro de su 
importanle producción cueman con valiosos ejemplos de esta 1cndcncia. 

ESla brc\'isiDUl relación solo intenta manif"estar la importancia de la corrien1c inlernacionaJ que 
marcó el paisaje urbano de Ja Ciudad de México. y que alcatl7..ó su auge duranlc las décadas so y 60 
cuando logró indiscutibles aciertos y también dolorosos errores como la ubicación del primer rascacielos 
lllCXicano. Ja Torre Latinoamericana_ dentro del conlexto del antiguo centro contenedor de Jos más nobles 
ejemplos de arquitectura colonial y del siglo XIX. rompiendo toda la armenia del sitio. 

Tal ''cz como reacción a la rigidez de la arquitectura internacional se gestó un movi.núento 
tendiente a integrar la pintura. la escultura y la arquitectura y con el propósito de obtener una obra no con 
adornos. sino con un nuevo carácter propio de la cultura nacional. Ejemplos notables son la BibliolCCa 
Central. el Estadio y la torre de Ja Rcctoria en la Ciudad Uni\'ersitaria discftadas bajo la Dirccci.ón de 
Mario Pani y Enrique del Moral y con las colaboraciones artísticas de Juan O'Gonnan. Diego Rivera y 
oa,.¡d Alfaro Siqueiros. respectivamente; la Sccrcl:lria de Comunicaciones. el Musco de Antropología. el 
conjunto habitacional Benito Jwircz. Ja Escuela Normal para Maestros y el Centro Médico Nacional. 

La obra de la última etapa de Luis Barragán es la que mejor ilustra otra aJternati,•a para discilar 
arquitectura.. basada en una profunda intención plástica. que trata de emitir emotivos mensajes. utilizando 
la exaltación e integración de la naturaleza. el color inlenso para crúatizar la sobriedad de la J"orma. con el 
propósito prioritario de satisfacer los requerimientos espirituales del obscn.·ador. no usuario. de la obra. 
llevando a la arquitectura al extremo opuesto de Jos postulados del funcionalismo radical. 

Insoslayable es la mención de 13 aportación de Félix Candela a la arquitectura mexicana 
demostrando como la tecnología puede convertirse en herramienta de la fonna. Sus estructuras son 
ejemplo de una gran belleza arquitectónica que muy poco tiene que ver con la simple utilización del 
espacio. como dignamente lo demuestrn el templo de la Medalla MHugrosa. por sólo presentar un ejemplo. 

Dentro de las corrientes tan someramente descritas se encuentran las obras nuis signi.ficati.,•as de 
la época. Al relacionarlas se percibe en múltiples casos la evolución. cambio o adaptación del pensamiento 
de Jos arquitectos protagonistas a ltlas de uno de estos conceptos arquitectónicos. que en casos extremos 
cuentan en su producción con ejemplos de cada uno de ellos. 

A continuación.. con el único propósito de verificar una vez más el papel definitivo que ha tenido 
el Estado como promotor del desarrollo de la arquitectura en esta etapa. se cnli.stan los principales 
edificios patrocinados por el sector público y los realizados por encomienda de particulares . 

•• 
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OBRA DEL ESTADO 

FECHA ARQUITECTO(S) 

1941 José Villagrán 
1942 Enrique de Ja Mora 
1943 José Villagrán 

José ViJJagrán 
1943 Mario Pani 
1443 Marcial Gutiérrcz 
1943 Enrique de Ja Mora 

Enrique de la Mora 
1943 AJonso Mariscal 
1943 Mauricio M. Campos 

1943 Raúl Cacho 
1943 Enrique Yá11ez 

Enrique Yádez 
1946 Enrique Yái\ez 

Agustín y Enrique Landa 
Agustín y Enrique Landa 

1945 Carlos Obregón Santacilia 
1945 José Villagrán 
1944 José Villagrán. Mario Pani 

y Enrique Yátlcz 
1946 Enrique Yátlcz 
1946 Mario Pani y Enrique del 

Moral. 
1946 MarioPani 
1952 CAPCE Luis Rivadeneyra 

1958 CAPCE Pedro Ramirez 
1963 
1960 Enrique Cen·antcs 

1948 Mario Pani. Enrique del 
1952 Moral. Carlos Lazo y aso-

ciados. 
1958 Reynaldo Pércz Rayón 
)963 
1948 MarioPani 

]950 MarioPani 

1960 Alejandro Prieto 
1962 Félix Sánchez. BayJón 
1964 Enrique Ccn•antes 

Ramón Torres 
1967 Aguslin Hernandez 

Manuel Gonzalez Rull 

EDIFICIO (S) 

Hospital lnf"anlil. 
Centro Materno lnf'anlil. 
Anexos sanatorio HuipuJco. 
Hospital Manuel Gea Gonz.alcz. 
Hospital en SallilJo. Coah. 
Hospital en Tepic. Nayarit. 
Hospital en Puebla. Puebla. 
Hospital en San Luis Potosi 
Hospital en TcziutJán. Puebla. 
Hospitales en MazatJán. Sinaloa y 
Hermosillo. Sonora. 
Hospital en Tla.xcala. Tlaxcala. 
Hospitales en Jalapa y Veracruz.. Vcracruz.. 
Hopital de la Ra.7.a. 
Centro Médico Nacional. 
Adaptación Hospital 20 de Noviembre. 
Clinicas ISSTE. 
Oficinas IMSS. 
Escuela República de Costa Rica. 
588 Escuelas para el CAPCE. 

Escuela Normal Superior. 
Escuela Normal para Maestros. 

Conscn·atorio Nacional. 
2 606 Escuelas primarias y JO 1958 
Tecnológicos 
22 000 Aulas con casa 
para maestro. 
Instituto Nacional de 
Pedagogía. 
Ciucfad Universitaria. 

Unidad Profesional de 
Zacatcnco IPN. 
Conjunto Habitacional 
Miguel Alemán. 
Conjunto Habit.acional 
Presidente Juárez. 
Unidad Independencia . 
Unidad Balbuena. 
Unidad Habitacional. 
San Juan de Aragón. 
ViJJa OJimpica. 



1969 Tcodoro Gonzalcz de León Unidad Habitacional Plateros. 
Abraham Zabludovsky 

1965 Mario Pani. Luis Ramos Unidad Kcnncdy. 
1966 Mario Pani Unidad Nonoalco-Tlaltclolco. 
1967 Agustín y Enrique Landa Unidad Lomas de Sotclo. 
1963 Alejandro Prieto Unidad Cuauhlémoc. 
1960 AJcjandro Prieto Teatro Independencia. 
1962 Alejandro Prieto Teatro Jimcncz Rueda. 
1963 Alejandro Prieto Teatro Hidalgo. 
1966 Alejandro Prieto Centro Vacacional Oaxtcpcc. 
1961 Alejandro Prieto Clinica 20. lMSS. 
1964 Alejandro Prieto Hospital en León. Guanajuato. 
1957 Enrique del MornJ Mercado de la Merced. 
1953-58 Fclix Candela. Pedro Mercado Co~·oacan. 

Ranúrcz Vázqucz 
Pedro Ramírcz Vázqucz Mercado de la Lagunilla. 
Rafael Mijarcs Mercado Sn Pedro de los Pinos. 

Mercado de San Cosme. 
Mercado Maníncz de la Tone. 
Mercado San Juan. 
Mercado Juárcz. 

1949 Mario Pani. Enrique Secretaria de Recursos. 
del Moral. Hidraúlicos. 

1952 Félix Candela Andenes CElMSA. 
1952 Raúl Cacho. Augusto Pércz 

Palacios Secretaria de Comunicaciones. 
1954 Pedro Ramircz Vá.7.qucz Secretaria del Trabajo. 
1964 Pedro Ramircz Vázqucz Secretaria de Relaciones 

Ex'lcriorcs. 
1963 Enrique del Moral Tesoreria del Distrito 

Federal. 
1958 Pedro Ranúrcz Vá7..quez Galcria del Caracol 
1962 Pedro Ramh-cz Vázquez Musco Fromcrizo de 

Rafael Mijarcs Ciudad Juárcz. 
1962 Alejandro y Margarita Caso Instituto Indigenista. 
1963 Lconides Guadarrama Musco de Historia Natural. 
1963 Leonidcs Guadarrama 2a Sección de Chapultcpcc. 
1963 Joaquín Alvarez Ordorlez Congreso en Campeche. 
1963 José Villagr.in Escuela Preparatoria # 6. 
1964 José Villagrán Escuela Preparatoria # 9. 
1963 Pedro Ramircz Vázquez Musco de Anc Moderno. 
1964 Pedro Ram.ircz Vázquez Musco de Antropología. 
1966 Agustín Hcrnández Universidad de Sinaloa. 
1967 Francisco Serrano Oficinas Comité Olimpico. 
1968 Villa Coapa. 
1968 Félix Candela Palacio de los Depones. 
1968 Antonio Rccamicr. Manuel Gimnasio y Alberca Olímpica. 

Ros sen. 
1968 Manuel Gonz.alez Rull Gimnasio Magdalena Mixhiuca. 
1968 Francisco Artigas Oficinas CAPCE. 
1970 Pedro Ramircz Vázquez Edificio IMAN. 
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En 1 Q49 ,.e inicia d proyecto de la Ciudad 
Umvcrsllaru1 donde se conjugan los mejores 
lalemos de la epoca. coordinados por J\1ario Pani 
y Ennque del J\ foral 

J\fano Pan• lumbicu produce la Unidad 
Nonualco-Tlalh:Juku cmrc 1961 y l9b4 

Los urquitccios Ruul C'acho y Augusto PCrcz 
pmycc1an el conjunto SCOP cmuc 1953 y J954 

llec1or :\fcs1rc y ~famu:I de la Colina. 1an1bién 
contnbuven al exilo del c1111lo internacional con 
el edificio ¡n1ru la co1111m11it1 "Seguros la 
Co.ncrc1111~ f /CJ<;RI 



OBRASECTORPRJVADQ 

1940 
1940 
1943 
1940-46 

1943 

1947 

1948 
1948 
1949 
1950 
1950 

1952 

1952 
1953 
1954 
1954 

1957 
1957 
1958 
1958 

1958 
1959 

1959 
1960 
1960 
1960 
1961 

1961 
1962 

1962 

1963 

1963 

1964 
1966 

Luis Barragán 
Enrique del Moral 
Augusto H. Alvarcz 
Enrique de la Mora 

Enrique de la Mora 

!uan Sordo Magdaleno, 
Augusto H. Álvarez 
José Villlagrán 
MaxCetto 
Luis Barragán 
Vlad.imir Kaspé 
Augusto H. Alvarcz. Adolfo y 
Leonardo Zecvart 
Félix Candela 

Alejandro Prielo 
Juan Sordo Magdaleno 
Juan Sordo Magdalcno 
Enrique de la Mora. Félix 
Candela y Fdo López Carmona 
!uan Sordo Magdaleno 
Félix Candela 
Félix Candela 
Hcctor Mcstrc Manuel de la 
Colina 
Jorge Gonzalcz Rcyna 
Guillermo Rosscl. Félix 
Candela. 
Juan Sordo Magdalcno 
Vladimir KuspC 
Augusto H. Alvarcz 
Juan Sordo Magdalcno 
José Villagrán. Juan Sordo 
Magdaleno. Ricardo Lcgorrcta 
Augusto H. Alvarcz 
José Villagrán y Juan 
Sordo Magdalcno. 
Enrique de la Mora, Leonardo 
7-ecvart. Alberto Gon7.álcz 
Pedro Ram.Jrcz Vázqucz 
Rafael Mijarcs 
Ricardo Legorrcta. Noé 
Noé Castro. Carlos Vargas 
Augusto H. Alvarcz 
Augusto H. Al'\•arcz 

3 Edificios de Departamentos. 
Departamentos Col. Cuauhtémoc. 
Departamentos Col. Cuauhtémoc. 
Templo de la Purísima 
Concepción Monterrey N.L. 
Instituto Tecnológico de 
Monterrey. 
Oficinas. 

Centro Universitario México. 
Casa Habitación. 
Entrada al Pedregal San Angel. 
Liceo FI3nco Mexicano. 

Torre Latinoamericana. 
Iglesia de la Medalla. 
Milagrosa. 
Teatro Insurgentes. 
Cinc París. 
Seguros Anáhuac. 
Capilla del Altillo. 

Capilla en Ja Herradura. 
Restaurant en Xochimilco. 
Bodegas Bacardi. 
Seguros la Comercial. 

Laboratorios SINTEX. 
Capilla Abierta.. Cucrnavaca. 

Iglesia de San Ignacio. 
Labomtorios Roussel. 
Universidad Iberoamericana. 
DMNaeional. 
Hotel Alameda. 

Oficinas Jaysour. 
Hotel Maria Isabel. 

Seguros Monterrey. 

Estadio Azteca. 

Fábricas Automex. 

Club Dcponivo la Nacional. 
Seguros la Provincial. 



1966 
1967 
1967 
1968 
1968 
1969 
1969 

1969 
1969 

Ricardo Lcgorrcta 
Augusto H. Alvarcz 
Luis Barragán 
Ricardo Lcgorrcta 
Agustín Hcmándcz 
Juan Sordo Magdalena 
MarioPani 

Augusto H. AJvarez. 
Tccxloro Gonzalcz de León. 
Abraham Zabludovsky 

Cclancsc Mexicana. 
Oficinas. 
Casa Egcrstrom. 
Hotel Camino Real D.F. 
Escuela Ballet Folklórico. 
Plaza Universidad. 
Hotel Condesa del Mar. 
Acapulco. 
Oficinas lntcramcricana. 
Oficinas. 

Al revisar las obras arquitectónicas significativas del dcsarrollismo se encuentran tres fénomcnos 
imponantcs derivados directamente de las acciones políticas y económicas del Estado: 

a. Que el volumen de obra generado y patrocinado por el Estado es notablemente mayor que Ja 
obra realizada por la iniciativa privada. no obstante ser esta etapa pnxisamcntc detenninada por su 
constante crcc:imicnto económico y el f"ucrtc apoyo gubcnwmcntal al desarrollo del sector privado. 

b. La falta de unidad y plancación que existe en toda la producción arquitectónica respecto a su 
enlomo. Las obras. ya sean privadas o estatales. se conciben y materiali7..an como un hecho individual. 
independiente. que no considera la influencia. positiva o negativa. que origina en el funcionamiento e 
imagen del conte:x"to fisico económico y social donde se genera. 

El Estado. responsable del crecimiento armónico de las ciudades. no ha sido capaz de prever las 
consecuencias de las políticas que emite; en este caso, del efecto que la industrialización y la 
concentración económica y polftica tu'\rieron en la población que se instaló masivamente en los centros 
urbanos que carecían de Ja infraestructura física para alojarlos. 

Las medidas adoptadas por el Estado en términos de legislación han permitido el abuso de los 
frnccionadores y han producido la proliíeración de asentamientos habitacionalcs e industriales 
espontáneos fuera de toda plancación que garantice su buen funcionamiento. en detrimento de Jos recursos 
naturales. Por otra pane. la construcción de habitacion.. escuelas, hospitales y servicios siempre se han 
visto rebasadas. Es por ello necesaria la congruencia entre las acciones del Estado y el desarrollo urbano. 
para lo cual se requiere una plancación integral y de Jargo alcance. 

c. Listar las obras IIlás relevantes de este periodo con el nombre de su autores tiene como 
propósito hacer evideme la gran incidencia que existe. tanto en la obra privada como en la del Estado. de 
los mismos personajes. Son poco más de una ''eimena los que han inten:enido de forma constante en el 
discílo de los más importantes edificios y si esta cifra. aU.n multiplicándola por diez considerando a los 
profesionales asociados que han contribuido en el desarrollo de las obras. se compara con el numero de 
egresados de las 17 instituciones que en 1970 impartían la carrera de arquitectura. en un cálculo mental 
simple. aún sin los datos precisos. que abarque las tres décadas estudiadas. se intuye que es excesivamente 
mayor aJ mercado laboral existente para la actividad sustantiva de la arquitectura. 

La pregunta natural después de este hecho evidente: ¿Es com•cnientc seguir incrementando la 
formación de arquilcctos'! 
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6. La enscilanza de la arquitectura. 

Oumnte el periodo ya scilalado como unidad de análisis. dada la constante tendencia económica 
de crecimiento, Jos requerimientos sociales se mantuvieron estables. lo que pcnnitió proponer un objetivo 
claro para la enscilanza de Ja arquitectura: 

- Consolidar Ja fonnación de los arquitectos dentro de los cambios estilísticos y tecnológicos 
provocados por la aceptación del fi:utcionalismo, para adecuarse a las características y necesidades de Ja 
nuc\'a estructura social producto de la acelerada urbani.7.aeión de la población. 

El incremento demográfico se refleja tantbién en la creación de nuevas instituciones para impatir 
la carrera de arquilectura. tanto en la Ciudad de México como en provincia. Sin embargo. la Escuela 
Nacional de Arquitectura consen•a su calidad de rce1ora en la ensci\an.7.a de la arquitectura. En el lapso de 
1940 a J 970 se llevan a cabo siete cambios en el plan de estudios: 1940. 1949, l 9SS. J 960, 1964. 1965 y 
1967. 

El plan de estudios de 1940 conserva prácticamente la misma estructura y contenidos del plan 
1939. ya descrilo con anlerioridad. Su única aponación es la inclusión del Taller de Urbanismo en el 
quinto año de la carrera. 

El plan 1949 parece recoger las preocupaciones sociales producidas por el inlenso cn::cimien10 
urbano, principalmente por Ja necesidad inmineme de regular este desarrollo y para organizar la gran 
proliferación de asentamientos csponláncos, que lesionaron pcrntanentemente el funcionamiento e imagen 
de las ciudades. asi como intentar vincular Jos problemas reales de la sociedad con la enscftanza. En este 
plan de esludios aparecen desde el segundo afto asignaturas dirigidas a comprender y resolver los 
problemas colectivos de Ja arquitectura. Estas asignaturas eran: Sxiologfa Urbana. Higiene Urbana. 
Legislación Urbana. Análisis Urbanistico e Iniciación al Urbanismo. 

El plan 1955 mantiene la misma tendencia de considerar a la arquitectura como hecho urbano. 
por Jo cual se conservan las asignaturas ya mencionadas y se agrega In de economía urbana en el segundo 
año. Su "ariante más importante fue Ja de iniciar el ejercicio del discfto arquitectónico desde el primer 
afio. cuando el nlunmo carece de todo antecedente aJ respecto y aün de la destreza de conceptualizar y 
expresar sus ideas a través de la comunicación '\isual. situación agravada por las ideas de que Ja 
composición no podía ser enseñada y que la actuación deJ profesor debía ser pasiva como la de un 
consultor. con el próposito de no inhibir la creatividad del alumno. 

En J 960 se inicia una etapa en la que el disctlo y la construcción se convierten en el eje de la 
cnsci\an.z.a. se eliminan las asignaturas de enioquc social y sólo se conservan dos cursos obligatorios de 
urbanismo y un 1aller de urbanismo como ma1eria optativa. En el área de disetlo se sustituyeron Jos cursos 
de educación plástica y de composición por Taller de Proyectos que se cursaba los cinco rulos y se reinstaló 
Estercrcotomín en el segundo afio; en el área de teoría se cambian las asignaturas de Análisis de 
Programas por Aruilisis de Edificios. eliminando un antecedente mc1odológico que ayudaba a elaborar Jos 
programas en los que se sustentaba la prefiguración fonnal. La Teoría Superior de la Arquitectura se hace 
optatiw y se ubica en el quinto atlo. suprimiendo otro importante sopone para el diseilo; dándole el m..isrno 
peso que a Ja tcoria se tiene como alternativa optativa Historia de Ja Arquitectura. En el área técnica se 
crea el taller de Construcción. con el propósito de que el estudiante resolviera el aspecto de 
materialización de su proyecto rcali7.ado en Taller de Proyectos. idea que en general no se llevó a cabo por 
di"crsos moti,·os. 
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En 1967. obedeciendo a una rcstructuración adminsitrativa general en la UNAM. se modifican 
los ciclos anuales por ciclos semestrales y se adopta el sistema de créditos. En cuanto a contenido. en este 
plan de estudios. se recupera la imponancia de la Tcoria distinguiendo de Historia de Ja Arquitectura e 
implementándose cursos nuc\.'os como el de T ~· . del Disctlo. 

Se desplaza otra yez el cjercio del m~;.:110 hasta el cuano semestre donde se ubica el curso de 
iniciación al Taller de Arquitectura. se limiwn los cursos de construcción dando prioridad al diseño y se 
mantienen cuantitativamente igual la enserlan.za del urbanismo. 

En 1968 la Escuela de Arquitectura da otro paso en su secular evolución. transfonnándose en la 
Facultad de Arquitectura gracias a la creación de la Unidad de Posgrado. la que a partir de 1981 incluye 
también estudios de doctorado. 

En la Escuela Nacional de Arquitectura el movimiento estudiantil propició una corriente 
disidente de fuerte connotación politica que protestaba contra la educación tradicional. autoritaria y la 
práctica de la arquitectura elitista. apartada de Jos requerimientos de la mayoría de la población incapaz 
de financiar la arquitectura y por lo tanto condenada a vivir en espacios que no les proporcionan el 
mínimo de corúort a que tiene derecho tocio ser humano. A 34 ailos de las 'iolentas declaraciones de Juan 
Lcgarrcta se plantearon aseveraciones sintilarcs: 

- Enscilanz.a sin cogruencia con la realidad. 

- Necesidad de integración con otras disciplinas. como las Ciencias Sociales, que 
perm.itan ponderar la realidad política.. económica y social del pais. 

- Falta....: \inculación entre los estudiantes y los problemas de la comunidad. 16 

Es evidente que los tres puntos anteriores pueden ser reducidos a una sola circunstancia. la falta 
de 'inculación entre la escuela o ensci\anza y h industria o el mercado laboral real. situación que 
lamentablemente a la fecha sigue 'igcntc. a pesar de que a partir de 1972 se reconoció el Autogobiemo 
como alternativa de formación dentro de la Unh•ersidad pero paralela. no dentro de la Facultad de 
Arquitectura. El planteamiento y resultados de esta opción serán analizados en el próximo apartado 
cronológico. 

Para sintct · ·ar la evolución de la ensci\anza en la Escuela Nacional de Arquitectura durante la 
etapa ya definida st... presenta el siguiente cuadro donde los contenidos se agrupan por áreas para sci'lalar el 
énfasis que se ha dado en cada caso. 

PLAN DE ESTUDIOS TEOR.iA DISE1'10 TECNOLOGiA URBANISMO 

1940 9.5 o/u 4-l.5% 41.6% 4.4 o/o 
1949 20.0o/o 31.7o/o 40.0 o/o 8.3 o/o 
1955 22.8% 34.4% 33.8 o/ol 9.0o/o 
1960 12.6% 37.0o/o 43.2% 3.6 o/o 
1964 12.6% 42.4% 41.4% 3.5 o/o 
1967 94% 59.9% 27.0 o/o 3.7% 17 
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Es notable c.I interés por incrementar la enscilanza del urbanismo en Jos aftos 40-50. rcflctiando el 
:fenómeno social de Ja wbanización de la población que sucedía en el país; siendo sustituido por el énfllsis 
tecnológico duranle los aftos 60. y posteriormente desplazado por el disefto como el área prominente en los 
últimos aflos que se analizaron. 

No obstante que una de las caractcristicas fundamentales de este período es la centralización 
politica. económica y consecuentcmcmc social y educativa. se establecen en el país las siguientes escuelas 
y facultades de arquitectura. tanto estatales como particuJarcs: 

ESCUELA 

1945 Escuela de Arquitectura ITSM 
J 946 Facultad de Arquitectura Uni\'crsidad 

de Nuevo León 

J 948 Facultad de Arquitectura Universidad 
de GuadaJajara 

l 955 Escuela de Arquitectura Universidad 
de Puebla 

1955 Dcpartamemo de Arquitectura y Urbanismo 
Universidad Iberoamericana 

1957 Facuhad de Arquitectura Universidad Veracruzana 

1958 Escuela de Arquit~ Urti\•crsidad 
Aulónoma de Marcios 

1958 Escuela de Arquitectura Uni\'ersidad 
Autónoma de Oa.xaca 

1960 Facultad d Arquitectura Universidad de Guanajuato 

1963 Escuela de Arquitectura ITESO 

1964 Facultad de Arquitectura y Arte 
Uni\'ersidad del Estado de México 

1 964 Escuela Mexicana de Arquitectura 
Universidad Ja Salle 

1964 Escuela de Arquitectura Universidad 
Autónoma de Guadalajara 

1966 Escuela de Arquitectura Universidad Anáhuac 

NÚMERO DE ALUMNOS 

470 

2362 

1800 

1500 

478 

800 

620 

480 

240 

1500 

478 

1200 

380 
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1966 Facultad de Arquitectura Universidad 
Autónoma de Baj~ California 

1970 Escuela de Arquitectura de Chihuahua 

Fuente: Ernesto Alva. Op. Cit. pag 113. 

920 

190 

Es conveniente sci\alar que en su fundación la mayoría de las escuelas tienen como sustento la 
ideología. planes de estudio y mctodologia didáctica de la Escuela Nacional de Arquitectura. Como un 
caso aislado. el ITESM. dentro de la ideología original de todO el Instituto. se propuso crear un ingeniero 
industrial especializado en consuucción~ postcriomente. al abrirse los cursos. se modifica el plan de 
estudios para fonnar un Ingeniero Arquitecto. con un enfoque similar al del IPN ya descrito. En 1946 se 
decidió definitivamente implantar la carrera de arquitectura. en la cual se encuentran aportaciones 
interesantes. como la creación de un nuevo sistema operativo departamental. la distribución de Jos cursos 
en sentestrcs y. la más importante. en oposición al criterio universitario. designar niacstros de tiempo 
completo con la intención de capacitarlos en didáctica y mejorar la enscftanza. Posteriormente. al obtener 
el reconocimiento de la SEP incorpora asignaturas como sociologia. economía y computación fuera de lo 
que se considera estrictamente como arquitectura. En J 970 sustitu}·e el procedimiento de tesis para la 
obtención del título por una serie de cursos en diversas áreas. como planificación urbana y discfto de 
paisa.jc. para propiciar una especialización del egresado dentro del amplisimo campo de la arquitectura. 

Con el tiempo todas las instituciones han buscado alternativas diversas. lo que ha pcnnitido que 
se desarrollen opciones interesantes. para la enscftanza de la arquitectura. Estas se analizar.in 
posteriormente para identificar Jos aspectos recurrentes. su causalidad. su relación y correspondencia con 
los actuales requerimientos y caractcrlsticas de la sociedad y el papel del arquilcc:to dentro de ella. 

Como en los periodos analizados anteriormente. también en esta etapa la ensci\anza de la 
arquitectura reproduce el panorama político y sociocconómico del pais. es dcc: .• es producto}. no factor de 
cambio por lo cual se generan todavía los mismos problemas de incongruencia entre la oferta educativa y 
la demanda laboral tanto cualitativa como cuantitativa. 

7. Conclusiones. 

Las caractcristicas sociales esenciales de éste periodo. consecuencia directa de las decisiones 
gubernarncntnlcs regidas por el modelo económico dcsarrollista basado primordialmente en la tcoria 
económica de Keynes son: el desmesurado crecimiento demográfico. la migración de la población rural a 
las ciudades. y la carencia de planificación tanto económica como urbana. que causó la centralización y el 
caótico crecimiento en las principales ciudades. 

El modelo económico sustentado en el desarrollo industrial no previó los l'cquerimientos del 
desarrollo urbano. la arquitectura es considerada como un fenómeno aislado. produjo valiosos ejemplos de 
la corriente internacional. pero totalmente dcscontc.xtUalizados. esto trajo como consecuencia la 
destrucción de barrios tradicionales y patrimonios culturales. además de la expansión sin ninguna 
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perspectiva o planeación de las ciuCtades. mediante eJ desarrollo de fi"accionamientos comerciales o 
asentamientos espontáneos. generalmente ubicados en zonas inconvenientes que pJ"O\•ocaron el 
agotamiento del entorno natural y de los recursos que deben sustentar un sano desarrollo urbano. 

La práctica y Ja ensci\anza de la arqWtectura abandonan el sentido social y se enf"ocan a alcanzar 
una imagen similar las ciudades de los paises lideres. miliz.ando Ja copia conceptual. morfológica. y Jos 
avances de la tecnoloµia. que permiten Ja construcción eficiente de los grandes edificios expresión de las 
sociedades capitaJistas. 

Como consecuencia colateral del crecimiento y urt>anización de la población. se originó la 
prolüeración de IES que incluyen Ja carrera de arquitcctUra y que provocaron el desequilibrio entre la 
of"cna educativa y la demanda laboral. lo que aunado con la deficiente forma de asignar la mayor füente 
de trabajo. la obra pública. dió origen al subcmplco prof"csional que es actualmente uno de Jos mayores 
problemas. 

De esta manera. se comprueba reiteradamente que 1anto la producción y la enscflanza de la 
arquitectura dependen del contexto socioeconómico generado por las decisiones políticas. por lo que la 
enscdanza de Ja arquitectura trasciende el ámbito económico para insertarse dentro del conjunto de la 
problemática cultural del país. 

E. LA CRISIS DEL MODELO DESARROLLIST A ( 1970-1982). 

1. Panorama General. 

Durante las tres décadas precedentes México intentó una política hacia el interior. una economía 
autogcsti\•n. dentro de un sistema muncfial más o menos estable dentro la estructura polarizada. pero 
equilibrada, por el capitalismo encabezado por Jos Estados Unidos y el Socialismo practicado en Ja Unión 
Soviética. 

Los estallidos sociales de J 968 fücron la manifestación de que ambos modelos econónUcos ya no 
rcsolvian Jos requerimientos de Ja población. El capitalismo bajo las premisas ke:ynesianas hizo asumir al 
Estado el papel del agente más importante de la produción económica. Desde el término de la 2da. Guerra 
Mundial el gasto püblico fue el factor esencial para superar las crisis económicas y restablecer las 
ccononúas di: Jos países europeos con las siguientes acciones: 

- Inversión estatal para promover Ja investigación y el desarrollo tecnológico. 

- Inversión directa del Estado en la industria. 

- Inversión del Estado para asistencia social y seguro de desempleo. 

Estas medidas produjeron un doble cfocto: un periodo de prosperidad y un gran incremento de Ja 
inflación. Para controlar esta última. Jos paises capitalistas generaron un ciclo económico internacional de 
sobreproducción. con el propósito de exportar y obtener di'\'isas. Esto tuvo como consecuencia una primera 
crisis por el descenso de la tasa promedio de ganancia que culminó en J 979 con una caída económica 
internacional. que inicia la recesión que se prolonga hasta 1982. 
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Los efoctos negativos que esta crisis internacional tuvo en la economía mexicana son los 
siguientes: 

- La baja persistente de todos los productos primarios de ex'J>Ortación. incluyendo el petróleo. 
- La elevación exagerada de las tasas de interés para los préstamos de dinero. 
- Búsqueda de mano de obra barata. 

En México. donde se babia seguido un modelo económico similar de proteccionismo estatal. se 
advierten ya en 1970 los resultados negativos del dcsarrollismo en: 

- La creciente desigualdad de las clases sociales. 
- La concentración de Ja riqueza. 
- Una estructura industrial improducti\'a. deficieme y estancada tecnológicamente. 
- Desequilibrio entre el crecimiento de la población y el crecimiento económico. 
- Creciente inflación. 

A estos lesivos fonómenos económicos es preciso añadir el enorme descontento social provocado 
por la represión violenta del movimiento de 1968. Luis Echcverria. uno de los principales protagonistas. 
ya como Presidente electo propone como una estrategia para mejorar la iniagcn del gobierno la 
inter\'ención directa del Estado para mejorar el nivel de vida de las clases populares. En su discurso de 
toma de posesión define la postura de su mandato para resolver Ja dificil aún no critica. situación de la 
economía mexicana. 

"México no acepta que sus medios de producción sean manejados exclusivamente por organismos 
públicos: pero ha superado también las teorías que dejaban por emero a las fuerzas pri,,.adas Ja promoción 
de la ccononúa. El régimen mixto establecido por la Constitución presupone que Ja inversión ptiblica tiene 
la fuerza suficiente para dirigir el crecimiento. Ll1 libre empresa sólo puede ser f'ccunda si el gobierno 
posee recursos suficientes para coordinar el cumplimiento de Jos grandes objetivos nacionales" .1 K 

Así se anunciaba el monopolio estatal que cobrarla forma en las politicas de "desarrollo 
compartido" de Echcverria y "alianza para la producción" de José Lópcz Portillo que condujeron al pals a 
la grave crisis de 1 982. 

Ya para mediados de los ai\os setenta las empresas püblicas y paracstatalcs aportan el 100% de la 
producción de petróleo. peuoquimica básica. electricidad. azufre y servicios telefónicos. el 95% de la 
elaboración de fertili7.antcs. el 50% del acero. el 80o/o de la producción de t.abaco y henequén. el 40o/o de Ja 
producción azucarera y el 28% de la del algodón: en la industria automotriz participa con el 98o/o del 
mercado de autobuses. Se crearon múltiples fideicomisos y comisiones que originaron un desmesurado 
crecimiento del aparato burocrático y del sector paracstatal. La precipitación por resolver los problemas 
causó duplicidad e ineficiencia en estos organismos. que en gran parte sólo incrementaron de manera 
desproporcionada el gasto público. 

Los descubrimientos de nuevos yacimientos de petróleo abrieron nuevas lineas de crédito en el 
extranjero penniticndo que el gobierno de Lópcz Portillo incrementara sustancialmente sus erogaciones. 
El Gasto Público aumentó del 39% del PIB en 1977 al 47.2o/o en 1981. Con esta importante inversión del 
Estado se logró un crccimienlo anual promedio de So/o. pero a costa de un déficit presupuesta] sin 
precedentes. en 1977 éste representaba el 5.2% del PIB. incrementándose aceleradamente hasta llegar al 
16.5% en 1982. El pago de Jos intereses de la Deuda Externa se convirtió en uno de los factores 
principales de este déficit . .. 



Insistir en un modelo económico ya agotado. éon acciones a corto plazo que cada vez 
incrementaban los problemas. füe el error más grave de esta etapa. Como ejemplo se citan a continuación 
algunas de las decisiones gubernamentales que más incidieron en la generación de la grave crisis 
económica de 1982: 

- Las grandes inversiones en el sector social, financiadas con capital extranjero. 
- La asunción del papel de empresario por parte del Estado. 
- La política fiscal de bajo rendimiento 
- Estabilidad cambiarla sostenida artificialmente 
- Proteccionismo a la industria nacional 
- Bajo costo de los bienes y servicios ofrecidos por el Estado. 
- Indiscriminado otorgamiento de subsidios. 
- Creación no planeada y excesiva de organismos. 

El enorme endeudamiento público y privado y la elevada inflación generadas por estas acciones 
cancelaron las perspectivas de mejora social a largo plazo. 

Esta lamentable situación económica tiene su origen en Ja intención del grupo dominante de 
conservar el poder a través de crear ficticiarnente un contexto que permitiera a la tnayoria de la nueva 
población urbana tener la oportunidad de mejorar social y económicamente. Este deseo de gran parte de la 
sociedad fue fomentado por los patrones del consumismo. 

El Gasto Público se utilizó prioritariamente en: 

- Combatir el desempleo. 
- La baja productividad de las empresas privadas. 
- El estancamiento y descapitaliz.ación de las industrias básicas y de energéticos. 
- Revitali7..ar la producción agrícola. 
- Generar recursos hutnanos. 
- Impulsar el desarrollo tccnólogico. 
- Constntir vivienda. 

Esta politica populista. enfatiz.ada entre 1970 y 1976. tuvo como reacción negativa la rcdución de 
la inversión privada. que en 1976 era :i.·a la mitad que en 1970.Paralelamemc se inicio la fuga de capitales. 
ame una innminentc devaluación: esta llegó a alcanzar la cifra de 19 ntil ntillones de dólares. según dato 
del útimo informe de Lópcz Portillo. 

El comportamiento de la industria de la construcción es un claro ejemplo de la influencia de las 
decisiones. algunas contradictorias. de los rcgimenes de Luis Echcverria y José Lópcz Ponillo. Por una 
parte. de 1973 a 1977. mediante diversos organismos. se hacen fuertes inversiones que ayudan a evitar su 
desplome y. por otra. la política económica b'Cfleral propicia que el costo de los insumos y la mano de obra 
se eleven hasta 65o/o en cinco ados: además. las dos industrias paralelas más importantes. la sidcnirgica y 
la ccmentera. sufren por la insistencia del Estado de acaparar las empresas; tal es el caso de la producción 
de acero: se gastan enormes SUDl3S para crear la Siderúrgica Lázaro Cárdenas y se deja entrar en crisis a 
las siderúrgicas del norte del país. 
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Estas actitudes no pcnnilen realizar una plancación adecuada que oplimicc recursos y resultados. 
a pesar de que en - estos doce atlos se promulgan múltiples leyes y decretos y se instituyen diversos 
organismos orientados fundamentalmenle a Ja constrna.ión de vivienda p:>pular y ni desarrollo urbano. 
entre Jos que destacan: 

- El Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda Popular. 
(INDECO) 1971. 
- La Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra. 
- La Dirección de Habitaciones Populares en el Distrito Federal. 
- En 1972 se sustituye al INDECO por el INFONA VJT. que se complementa con el FOVISSSTE. 
- Además de los fieicomisos: FJCCOIA. FIOSCER. FIDELAC. FOMERREY. FIDURBE y 
AURJS. 
- Dentro del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos se creó el Fondo Fiduciario Federal 
de Fomento Municipal. 
- En J 973 se promulga la Ley General de Población. 
- En 1976 La Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Dcsarrllo Urbano 
para el Distrito Federal. 
- En J 979 se aprueba el Plan Nacional de Vivienda. 
- En 1982 el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

Simplemente al listar los organismos y leyes anteriores se percibe una preocupación por resolver 
los problemas rápidamente. lo que conduce a Ja precipitación. Ja diversificación y desorganización del 
esfuerzo y. por ende. a resultados precarios. 

En sintesis. la crisis de 1982 es producto de polfticas que no consiguieron responder a las 
necesidades cconóm..icas de cono plazo y menos aún dotar de una esuuctura suficentemcnte sólida para 
sustentar un desarrollo real. En este conlC'.\."to económico se perdió el crecimiento y Ja estabilidad de 
precios. se exacerbaron los desequilibrios sociales en todo el pais, siendo que supuestamente la meta 
esencial de estos rcgimenes f'uc precisamente abatir estas dllcrcncias. y se incrementó exponencialmente la 
dependencia extranjera. que trasciende las cuestiones económicas y financieras, y alcanza a las 
tecnológicas y culturales. 

2. Aspectos sociales. 

El modelo económico adoptado en este periodo inlluyó de manera imponante para modificar las 
caracteristicas de la población. 

Al fenoméno de urbanización de la población generado durante el periodo 1940-1970. se sucede 
la metr0pofi7.ación entre 1971 y 1982: es decir. la consolidación de tres núcleos dominantes que aún 
ejercen su influencia económica y política sobre las regiones aJedatlas: Guadalajara y Monterrey atraen a 
una gran cantidad de habitantes de las zonas rurales. porque el SO'Yo de esta población económicamente 
activa (PEA) se encontraba desempleada o desempeñando actividades marginales. lo que provocó un 
escaso potencial de arraigo en el campo. ya que el impulso agrícola se dirigió a Jos ducilos de tierras 
productivas. abandonando al 50% de la superficie cultivable. donde sólo generaba el S% de la producción. 

El caso de la ciudad de México es más grave porque se afimm como el centro político. económico 
Y cultural de todo el paJs. En su caótico y desmesurado crecimiento absorbe fisicamente a Jos municipios 
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cercanos del Estado de México para convertirse en la ahom llamada Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México (ZMCMJ. 

Durante la década de Jos setenta calorcc millones de personas se con'\irticron en habitanles 
urbanos. la mayoria con un núnimo nivel de escolaridad o capacimci6n.. lo que impidió su asimilación en 
el mercado laboral. hecho que se reflejó en la aparición de numerosos ascntanllentos espontáneos sin 
ningún servicio. provocando contaminación y dclerioro ecológico en las ciudades donde se ubicaron; entre 
las más afectadas se encuenlran Puebla y San Luis Potosi. 

En los primeros ai\os de la década de los setenta aparecieron las primeras acciones para lograr la 
descentralización de la población. Se crean para este fin el Fideicomiso para la Promoción de Conjunlos. 
Parques y Ciudades Industriales. el Fondo de Fomenlo Industrial y el Programa de Ciudades Industriales 
elaborado por la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano. dep.::ndientc de la Secretaria de Obras 
Públicas. la que habría de encargarse de proporcionar la infraestructura necesaria para la creación de estos 
nuevos asentarn.ienlos. 

Se seleccionaron 140 "polos de desarrollo" y hacia 1978 se habían construido 18 ciudades 
industriales. No obstante. diversos factores prcdominanlcmcnte de índole social y de coordinación. 
redujeron el Cx.ito de este esfuerzo y las regiones más avanzadas del pais siguieron siendo el objetivo de las 
mayores inversiones tanto del gobierno como de la iniciativa privada, lo cual incrementó el problema de la 
concentración de la población. 

Lázaro Cárdenas es el más notable. oneroso e infrnctuoso intento de crear nuevos desarrollos 
industriales y urbanos. 

En el régimen de José Lópcz Portillo se intenta evitar resultados negativos llevando a cabo una 
planificación integral nacional. para lo cual se elabora un Plan Nacional de Desarrollo. en el que se 
encuentra como uno de los objetivos principales la descentrali:t...ación de las actividades económicas. 

Dentro del Plan Nacional se incluia el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. cuya meta era 
promm .. cr un crecimiento equilibrado. organizar el uso del sucio. satisfacer las necesidades de vivienda. la 
construcción de una cstnlctura territorial nacional. con un sistema urbano articulado que pcnniticra dotar 
de infraest.TUctura urbana a la población. preservar el ambienle 'ital de las ciudades y sobre todo lograr el 
arraigo en las entidades donde mayor índice de ex-pulsión existía. Lamentablemente este Plan resultó 
limitado y obsoleto antes de entrar en ,;gor y no se produjeron los cambios previstos. 

En el lapso de 1980 a 1982 se intenta rc.ctificar el camino elaborando otro plan: el Plan Global 
de Desarrollo, donde se reitera la necesidad de redistribuir y dcsconccntrar a la población. Para este 
propósito se establece un nuevo Plan Nacional de Desarrollo Urbano y uu Plan de Desarrollo Industrial 
para impulsar el rcordenamiento. la regulación y el crecimiento controlado del sector manufactUrero en 
diversos puntos del pais. Estos planes también se vieron rebasados. en gran medida por la falta de 
organización administrativa en los niveles federal. estatal y local. 

Un logro indiscutible de este periodo es la reducción de la tasa de nacimientos a través de una 
nueva e intensa politica demográfica que impulsó de manera importante la planificación familiar. sin 
embargo no se ha logrado reducir la tendencia a la concentración de la población en las zonas urbanas. 
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En sJntcsis. los rasgos peculiares de Jos régimenes de Luis Echcvcrria y José Lópc:z Portillo se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 

- La intervención directa del Estado en materia económica que generó un gigantismo en Ja 
burocracia. un enorme gasto público financiado por prestamos extranjeros. con un avance en el 
mejoramiento de los problemas sociales, un desmesurado crecimiento de la Deuda Extenm magnificado 
por el drástico aumento de las tasas de interés internacionales y la baja del precio del petróleo. lo que 
condujo a la crisis de 1982. 

- La institucionalización de la plancación.. que se caracterizó por la precipitada emisión de 
decretos y ordenamientos que produjeron Ja multiplicación de planes. programas y proyectos. que al ser 
dcficicntementc implementados y peor administrados con una fuerte resistencia de jntcrcscs creados no 
modificaron significath"Smcnte la situación económica y social de los grupos a quienes estaban dirigidos. 

- El plantcam.icmo para una descentralización de la población con base en Ja desccntraliz.ación 
poUtica y económica de Jos municipios. tampoco ha tenido el efecto prc\'isto porque aún continúa 
actuando el sistema electoral que favorece al panido en el poder y subordina Ja actuación de los 
funcionarios a las decisiones politicas del mismo. Para lograr un cambio real es preciso modificar tanto el 
modelo económico como político. 

- La implantación de la planificación familiar. que permitió el descenso de la tasa de natalidad 
que paso de 3.4 en 1970 a 3.2 en 1976. a 2.5 en 1981 y a 2.4 en J 982. 

- El constante crecimiento de la población urbana. que genera altos Jndiccs de desempleo. 
subempleo y gran demanda de vivienda. servicios urbanos. educación y de salud. 

3. La educación superior. 

La educación durante el gobierno de Echcverria sufrió una reforma profunda en todos los nh•eles 
del sistema educativo. con el propósito de estructurarlo progresivamente. 

Desde 197 l se tomaron las primeras medidas para el cambio instituyéndose la Dirección General 
de Mejoramiento del Magisterio y el Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica CONASET. 

En no\'iembrc de 1973 aparece la Ley Federal de Educación. donde se define la filosofia sobre 
este rubro: 

"La educación debe corresponder a Ja etapa de cambios por la que atraviesa el pais y al momento 
de desanollo científico y tecnológico mundial. En vez de promover la adaptación. promueve la conciencia 
critica. y en lugar de favorecer un orden estático estimula el cambio" (Prawda: J 985. 82) 

La rcíonna educativa se centra en la ensci\anza primaria. donde los programas y textos son 
totalmente cambiados. sin considerar los ciclos posteriores. ni capacitar adecuadamente a los maestros. 
Consecuentemente el TCSUl.t.ado negativo se hizo ~idente al llegar el estudiante a Jos niveles superiores sin 
el sustento académico correspondiente. 
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En 1974 se modifica la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional para cambiar su 
estructura. Las escuelas Prevocacionalcs se convienen en secundarias técnicas y se incorporan a la 
Secretarla de Educación Pública. Las escuelas Vocacionales con función propedéutica hacia una carrera 
espcci11ca se cambian por los Centros de Estudios Cicntlficos y Tecnológicos (CECyTs) con función 
ambivalen1e: proporcionan una carrera a nivel técnico profesional reconocida por la Dirección General de 
Profesiones y son válidos 1ambién como bachillerato antecedente de cualquier carrera impartida por esta 
Institución. 

Como apoyo a las opciones terminales y a la necesidad de formar técnicos se crean los Colegios 
de Bachilleres y en 1978 el CONALEP. que absorbe el 21%de los egresados de las secundarias. 

La gran demanda de educación superior alentó la apcrtum y ampliación de escuelas estalalcs o 
privadas. tanto en la ZMCM como en el interior de la República. En 1982 la matricula de Ja educación 
superior h.."'tbja mejorado notablemente su distribución. ya que un 60% se repartió en instituciones füera de 
la ciudad de México. Guadalajarn y Monterrey 

El incremento de la mauicula en Jos niveles del medio superior al posgrado durante el periodo 
anali:zado puede ser apreciado en el siguieme cuadro: 

NIVEL 1970-71 1976-77 1982-83 

PREPARATORIA 279 495 652 850 l 233 881 
LICENCIATURA 271 275 570 680 879 240 
POSGRADO 6345 15 906 30653 
TOTALES 557 115 1 239 436 2 143 774 
(Fuente; Vclasco; 1985, 256) 

En aproximadamente una década se cuadruplicó la población estudiantil. Sin embargo. Ja 
rcfonna educativa no contempló los requerimientos del mercado laboral. fonnando indiscriminadamente 
profosionistas que nipidamente saturaron la demanda. generándose el fenómeno de subcmplco de un 
creciente número de egresados. Como consecuencia. la educación superior empieza a perder su '\'tllor como 
promotor de movilidad social y cconóntica. para convenirse en amortiguador del desempleo entre Ja 
población joven. 

La educación superior no escapó a lo que se podría llama.r solución por decreto característica de 
este periodo. donde se pretendió resolver Jos problemas mediante Ja modificación y expedición de IC)'es 
decretos y anículos y la creación de organismos entre los que destacan: 

- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
- El Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación 
(CEMPAE). 
- El Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
- El Depanamento de Investigación Educativa del Centro de Estudios Avanzados del IPN. 
- El Centro de Ivestigaciones Superiores del INAH. 
- La Universidad Autónoma Metropolilana. 
- La Universidad Pedagógica. 
- La Ley Federal de Educación (1973). 
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- Ley para la Coordinación de la Educación Superior ( 1976). 
- Plan Nacional de Educación Superior (1978). 
- Modificación al Titulo Sexto del Capitulo Sexto de Ja Ley Federal del Trabajo. que 
regula el trabajo en las instituciones de educación superior autónomas. 
- Modificación a Ja fracción VIII del Articulo 3o Constitucional. para elevar a rango de garanúa 
constitucional a la autonomía universitaria. 

El esfuerzo más serio para actuali7..ar y mejorar la educación superior fue el realizado por la 
ANUIES entre 1977 y 1978 que culmina con la emisión del documento: "La Plancación de la Educación 
Superior en México". que sustentó las politicas educativas del régimen de Lópcz Portillo. algunas de las 
cuales aún se encuentran vigentes. A continuación se sintetizan las más relevantes: 

a. La decisión poltticu de la mayoría de las instituciones de educación superior (públicas. 
privadas. autónomas y centralizadas) de planear el desarrollo de manera conjunta y en estrecha 
colaboración con el Gobierno Federal y los gobiernos estatales. 

b. El establecimiento de una red de instancias coordinadoras y ejecutoras. de jurisdicción 
institucional. estatal. regional y nacional. conocida como el Sistema Nacional para la Plancación 
Pennanentc de la Educación Superior (SNPPES). 

c. La elaboración del marco de programas. objetivos. lineamientos y metas del sistema de 
educación superior para 1979 y 1 ~80. De estos programas se derivaron las reformas legislativas ya 
mencionadas. 

d. La adopción de un cuerpo de lineamientos para el desarrollo durante el periodo 1981-1990. asi 
como el ajuste de los programas inmediatos. 

C. La elaboración del Plan Estatal Indicativo de la Educación Superior en cada entidad federativa. 
(Velasco: 1985. 226) 

Otras consideraciones importantes dentro del mismo documento son: 

- "Las metas y objetivos que se propongan para mejorar la educación superior en los ámbitos 
institucional. regional o nacional. fonnarán parte de la totalidad del sistema educativo nacional que. desde 
todo punto de vista.. es un componente indivisible del desarrollo integral del pais. 

- La educación superior debe ser especifica dentro de la plancación global de la educación. 

- Debido a la naturaleza de la educación superior y no obstante su diversificación. todas las 
instituciones educativas de este ciclo cumplen objetivos comunes. En consecuencia. su complejo universo 
constituye un campo en el cual se hace necesario establecer un sisteill.3 especifico de plancación 
pennanente, con miras a satisfacer los requerimientos institucionales ". las necesidades del desarrollo 
regional y nacional. · 

- La plancación inintenumpida de la educación superior debe basarse en el conjunto de 
relaciones de la estructura económica. social y política del pais" (Vclasco: 1985. 226). 

Una vez ntás se hace evidente que detectar los problemas no los resuelve. En el planteamiento 
::n~s se consideran factores para dar soluciones y no se prevé que al ponerse en operación estas 
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las caracteristicas de la sociedad sean las nlismas que generaron estas respuestas, lo que conduce a la 
obsolcccncia pcnnanente. AJ planear, es necesario construir los csccnnrios donde se inscnu.rán éstas 
acciones, con el propósito de establcc:cr una relación real entre problema y solución. 

Este es el motivo de que a 1 S años de haberse puesto en marcha el Plan Nacional de Educación 
Superior aún persistan muchos de los problemas detectados en ese momento, algunos de los cuales se han 
agravado. por ejemplo: 

- El rezago de los planes de estudio en relación con los rcquerimietos reales de la 
sociedad. 
- Sistemas administrativos obsoletos y conflictos sindicales. 
- Plantas de docentes no actualizadas y sin formación pedagógica. 
- Escasos recursos materiales. 
- Falta de estímulo a la investigación. 

La pregunta obligada es: ¿porqué después de realizarse costosos es1udios Jos planes de estudio no 
tienen el éxito previsto'! 

No se han considerado los siguientes aspectos:: 

- La necesidad de realizar un diagnóstico comprehensivo. que pcrm.ita construir con 
una alta probabilidad de acierto. los requerimientos media1os y los planes de estudios 
congruentes. 

- La formación del personal docente y administrativo capaz de operar los nue\'os 
sistemas. 

- Ln cuantiosa inversión que se requiere para lograr un cambio in1cgral. 

- La resistencia de miembros del grupo dominante que protegen intereses creados. 

- La falta de evaluación y continuidad en Jas acciones. 

Mientras no se supriman estos inconvenientes todo intento por clC\·ar la calidad de la educación 
superior se verá Jimilacfu para cumplir su objetivo. 

Como efecto directo del acelerado crecimiento de la población r su concentración en tas ciudades. 
se produjeron. en este lapso. los f"enómcnos de Ja masificación. la descentralización v diversificación de la 
cnscilanza superior. · 

La masificación aparece cuando la población mayoritariamente menor de 20 at\os radicada en la 
Ciudad de México demanda acceso a las instituciones tradicionales: la UNAM y el lPN. rebasando sus 
limitaciones fisicas y provocando problemas acadCmicos. fundamentalmente pÓr la improvisación del 
personal docente. 

Una de las soluciones fue crear nuc\'os planteles periíéricos para ambas instituciones y nuevas 
instituciones corno la Universidad Autónoma Mcuopolirana., que se enfrentaron al nlismo problema de no 
contar con docentes suficientes. lo cual condujo a. un descenso en la calidad de Ja cnsci\a.nza y en el 
dcscrnpefto profesional. 
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Afonunadameme en Ja mayoría de los estados de la Repüblica se abren o consolidan instituciones 
tanto püblicas como privadas que C'\itan el éxodo y pcnnanencia posterior en las áreas metropolitanas de 
un elevado núnicro de sus jóvenes. Sin embargo. también en estas escuelas se nota Ja ausencia de 
profesores altamente calificados. 

Finalmente, la dh•e.-sificación de la ensci'ianza superior tiene su origen en et desarrollo y cambio 
estructural de la sociedad que emite nuevos requerimientos. que implican la implementación de nuevas 
carreras y especialidades que paulatinamente van modificando e incrementando el panorama tradicional 
de la educación superior. Lamentablemente esta evolución hacia la calidad y oportunidad de la enseñanza 
está limitada por los escasos recursos de las instituciones públicas y Ja tendencia comercial de la mayor 
pane de las instituciones privadas. 

La aportación más valiosa de este periodo a Ja educación superior es Ja concienti7.ación de su 
problemática y la consideración de Ja plancación de la educación como parte f'undamental del desarrollo 
nacional y recurso indispensable para lograr Ja congruencia entre Ja ofena educativa y el mercado laboral. 

4. La práctica de la arquitectura. 

Los acontecimientos politiccis y sociocconómicos que provocaron la crisis de 1968 se reflejaron 
también en Ja práctica de la arquitectura.. la cual se torna una vez mas hacia la búsqueda de un estilo 
propio. abandonando lentamente Jos cánones internacionalistas. En esta época ya no se recurre a la 
ob\'icdad de utilizar elementos o conceptos históricos; se intentan construir nuevos caminos que 
trasciendan Ja moda escénica. para lo cual se analizan los valores culturales caracteristicos de este 
momento histórico. a fin de elaborar un nuevo código donde sustentar un diseño congruente a Ja sociedad 
que lo demanda. 

Esta idea generalizada tiene respuestas diversas que en beneficio de Ja claridad pueden ser 
agrupadas en tres corrientes. con base en sus aspectos comunes: 
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a. Funcionalismo integral. que incluye al aspecto estético como uno de Jos 
requerimientos a resolver. 
b. La expresión escultórica. donde la fomm es el elemento rector. 
c. El nacionalismo depurado. que se sustenta en la tradición nacional. pero la 
transfonna a naves de Jos nuevos valores estCticos y los recursos técnicos de Ja 
arquitectura moderna. · 

La primera corricme se identifica por contener las siguientes caracteristicas: 

- Abandono de la utili7.ación del vidrio como elemento principal de la Cachada. 
- Tendencia a Ja horizontalidad. 
- Organización de Jos espacios alrededor de patios. grandes vestibulos o plazas. 
- Composición volumétrica e~1.ema. 
- Utilización del concreto aparente como acabado en fachadas. 
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Como primer anleccdcnle de esta tendencia puede considerarse el edificio deJ Instituto 
Indigenista de Alejandro y Margarita Caso. en cuyas fachadas se disminuye notablemente el vidrio para 
equilibrarlo annósUcamcnte con el concreto aparcnlc. 

Es TCO<loro Gonz.ález de León quien se ha con,·ertido en el ejemplo clásico de esta corriente. 
dándole su sclJo propio. Tanto en sus obras individuales como en las realizadas en sociedad con Abrabam 
Zabudovsky. se advierten como una constante los elcmenlos ya descritos como peculiares de este estilo. 

En sus obras se percibe una evolución que se inicia en los conjuntos habitacionales de "Plateros". 
J971; la "Palera". 1973: y Ja "Hacienda de Enmcd.io". 1976. Madura en una serie de edificios de 
dcpanamentos y oficinas. se consolida en los edificios püblicos tales como Ja Delegación Cuauhtémoc. 
J 973; el edificio INFONA VIT. 1975; el Colegio de México. el museo Rufino Tamayo y la Unkersidad 
Pedagógica. 

Su influencia es clara en otros arquitectos como Orso Nú11ez creador. junto con Arcadio Artis 
EspriU y Arturo Trcviiio. del Centro Cultural Universitario, que conserva los lineamientos esenciales que 
Jo integran a esta tendencia. 

Este concepto trascendió el ámbito de la ciudad de México; en Monterrey se encuentra el Teatro 
de la Ciudad de Monterrey diseñado por Osear Buncs con similar criterio. 

Tod.avia en Ja década de los ochenta es notable esta corriente: por ej-:mplo. en numerosas 
sucursales bancarias proyectadas. entre otros. por Enrique Landa. 

La Expresión escultórica que subordina a Ja forma Jos demás valores de la arquitectura requiere 
de un gran apoyo y conocimiento tecnológico que- pennita matcriali7..ar estos edificios de estructuras no 
tradicionales. El concreto se convierte en el aliado mas adecuado para la rcali7.ación de estas expresiones 
fonnales. 

Las fbnnas adoptadas en este estilo inlentan identificarse como mexicanas. sin utilizar Ja 
reproducción de elementos históricos. sino utilfr..ando Ja anaJogia de valores nacionales como método de 
diseño. Casos típicos son el Pabellón de México en Ja Feria JntenmcionaJ de Montrcal. Canadá, donde 
Agustín Hcmándcz recurre a la sintesis conceptual del mapa de México como esquema de la planta 
arquitectónica; o el Gimnasio de Ja Magdalena Mixhiuca. en el que Manuel Gonz.alez RuJJ utili:T..a el perfil 
de la "M" de MCxico para disci\ar la estructura. 

Agustín Hemandez se perfila como el representante más genuino de esta vertienlc. Desde 1968, 
cuando disctla Ja Escuela del Ballet Folklórico. aparece en su obra una tendencia nacionalista y 
escultórica. que se depura en el Colegio Militar l 976 y se erüatiza en toda su obra posterior. sobre todo en 
la rcsidcnciaL donde la Conna es el eje central: rectas y cun11s generan una rica geometría que se convierte 
en espacios habitables -¡,viviblcs'l- para una élite. 

Agustin Hernñndez companió estos ideales con Manuel Gonz.alez Rull. quien participó en el 
proyecto del Colegio Militar y discdó. entre otros edificios. el ya mencionado Gimnasio Olimpico. el de Ja 
Sociedad General de Escritores de México y el Colegio de Arquitectos. 

Como el tercer camino surgido en esta etapa se ubica la que podría reconocerse como Ja 
evolución de las ideas de Luis Barragán que a través de Ja sintcsis abtmcta de los valores de la arquitectura 



tradicional mexicana persigue incidir en la percepción humana produciendo una respuesta emocional. tal 
como lo baria una obra de arte. La suya. es quizás una arquitectura más contemplativa que habitable. 

Ricardo Lcgorreta rcgoge estos plantam..ientos. los une a los acabados y colores de la arquitcctUra 
,'Cl'llácula y a un concepto moderno de la Cuncionalidad y obtiene soluciones particulannente afotunadas 
para un género que se impulso notablemente en este periodo: el hotel. ya que el gran turismo extranjero 
era una fuente Crcsca de las divisas que el desarrollo nacional rcqueria. 

Desde el Camino Real de la Ciudad de México en 1968. Lcgorrcta ha discftado hoteles en Cabo 
San Lucas 1972. Cancún 1975. e lxtapa 1981. donde es posible apreciar las caracteristicas ya descritas. 

Entre otros seguidores distinguidos de estos lineamientos. hay que mencionar a Francisco 
Artigas. que también. y con sello propio. ha integrado a su obra los '-a.lores de la arquitectura tradicional 
mexicana. 

Asimismo. es notable dentro de este concepto. el Monasterio de Jesús Maria en San Luis Potosí, 
de Antonio Attolini. 

Existen sin duda más ejemplos y exponentes de las tres vertientes arquitectónicas aquí 
mencionadas. pero el propósito se reduce Unicamentc a sei\alar lo más relevante en cuanto aportaciones 
originales para relacionarlas con el contexto sociocconómico y político de esta coyuntura especifica. 

Comparando cuantitativamente las aportaciones en la arquitectura nacional ya descritas con la 
produción total de ésta década. caracterizada por el desmesurado crecimiento urbano, se hace evidente 
que su influencia es sumamente reducida. Al anali;r..ar las causas se encontró que los motivos son 
fenómenos eminentemente sociales. 

La expansión de las cuidades al margen de la legislación emitida por el Estado se debió 
principalmente a: 

a. La invasión de predios por inm.igrantcs rurales o pobl3ción de escasos recursos generada por el 
crecimiento natural del nUclco urbano. que tiende a habitar en las zonas periféricas y donde la 
constnlcción de las casas se hace sin ninguna asesoria técnica y menos aún de discfio. por lo que están 
consideradas fuera de la arquitectura, a pesar de que un elevado ntimero de la población urbana ''ive esta 
circunstancia. 

En estos casos tampoco se toman en cuenta las consecuencias nocivas que su establecimiento 
prcn•ocará al sistema urbano. ni la agresión que se produce al medio natural. 

b. La COTn.Jpción de algunos funcionarios pU.blicos que autori;r..an el fraccionamiento y 
urbanización de terrenos que frecuentemente no rcU.nen las condiciones fisicas o de plancación urbana 
para ser habitados. Ejemplos conocidos son: 

- Las laderas de los cerros. 
- Los terrenos sobre antiguas minas, lechos de lagos y ríos. 
- Terrenos de dificil acceso y/o alto costo para la dotación de servicios. 
- Terrenos que deliberadamente invaden zonas agricolas. necesarias para el abasto 
local. 
- Terrenos que fonnan parte de la reserva ecológica. etc. 
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Generalmente estos predios son vendidos a personas de la clase media. que gencra.lmentc acuden 
a un arquitecto pariente o amigo parn que les discilc su casa de acuerdo con sus recursos limitados y a Ja 
moda en turno. Esta soluciones tienen ya el sello de una f"onnación,. pero como se realizan de manera 
indhidual. frecuentemente el contexto general sufre de desorden 'isual al mezclarse sin ninguna 
restricción las más diversas respuestas. 

Lamentablemente esta es una de las pocas opciones que Jos numerosos arquitectos egresados 
tienen para ejercer la profesión. f'ucra de Ja burocracia. 

c. La falta de congruencia entre la ensci'ianza de Ja arquitectura y Jos requerimientos reales de Ja 
sociedad. En m plancación de Jos asentamientos creados por el Estado. desde las unidades habitacionales 
hasta las ciudades nuC"Vas conocidas como "polos de desarrollo. se hace evidente que la fonnación recibida 
por los arquitectos no es suficiente para abarcar la complejidad de estos problemas dado la enonnc gania 

de actividades que inciden en su realización. Casos como el del desarrollo industrial y urbano "Lázaro 
Cárdenas" manifiestan que se requieren eníoques imcrdisciplinarios y de mayor profundidad para lograr 
las metas previstas. 

Si bien es cierto que la fuerte inversión estatal de ésta década proporcionó trabajo a muchos 
arquitectos. también es notable que el trabajo de diseño. que Je es sustantivo. füe realizado por un reducido 
de arquilcctos de reconocido prestigio y los demás se desempeñaron en acthidades igua.lmcntc necesarias 
para su materialización.. entre las que se encuentran la fabricación y venta de maleriales de construcción. 
la supcr\'isión de obra. Ja administración. elc. Esto conduce a Ja reflexión de que probablemente sea 
conveniente formar a personal que se dccüque a una determinada acthiclad.. evitando que al tratar de 
abarcar un gran universo se peque de una superficialidad que impida un dcsempcilo eficiente. 

En resumen, el análisis global de la arquitectura de este pctiodo denota Jos siguientes aspectos: 

- El abandono paulatino del estilo y el desarrollo de nuevas 1endcncias que intentan asimilarse 
mejor a la cultura nacional. 

- La falta de coordinación entre los problemas reales. la plancación del Estado y Ja formación de 
Jos profesionales. que tuvo como cfec10 negativo el gasto inUtil de cnonnes recursos en soluciones 
fallidas. 

- El crecimiento desmesurado y anárquico de Jas principales ciudades del país y. 
fundamentalmente de las tres áreas metropolitanas. donde Ja calidad de vida se deleriora 
acelerada y continuamente por los problemas provocados por Ja insalubridad. el hacinamiento. la 
contaminación y la degradación del medio natural. Situaciones en las que la estructura social 
impide la inten.·ención acertada y oportuna de Jos arquitectos y urbanistas. 

Es una gran paradoja que se gasten grandes sumas en fonnar profesionales que el mercado 
laboral no puede absorber y se generan gTandcs problemas urbanos por la falta de asesoría calificada. 

Lo cual demuestra. una vez mas. la imponancia de relacionar los requerimientos reales de la 
sociedad.. las acciones del Estado y la formación de Jos profesionales. 
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5. La cnscilanza de Ja arquitectura. 

El énfasis dado a Ja enseñanza del diseilo en el plan de estudios de J 967 de Ja ENA. ya descrito. y 
la concientización de los problemas sociales. a través del movimiento de J 968 y eJ enfoque popular que se 
iniciaba en la educación universitaria rueron algunos de Jos füctorcs que condqjeron a una nueva revisión 
de la enseftanza de Ja arquitectura tanto en la UNAM como en las demás escuelas dc.:l pais. 

En mayo de 197 J. en el VII Congreso Nacional de Arquitectos Mexicanos, la Asociación de 
Escuelas y Facultades de Arquitectura de la Rcpllblica Mexicana presentó una ponencia en la que se 
cxponian Jas inquietudes por el cambio y que pueden sintetizarse en las siguientes frases: 

"Las escuelas deben formar al arquitecto de nuestro tiempo. sin seguir creando ilusiones. ni 
alimentando ensueños: dirigiendo su acción a una b'TnD masa social ávida de bienestar. en el marco de un 
país subdesarrollado. con un crecimiento demográfico en el cual somos campeones. manifestándose en 
procesos crecientes de ul'baruzación y teciarización que exigen cambios en la actitud del proresionista. Por 
Jo tanto habremos de evolucionar nuestra ense11anza" 19. 

En el párraf'o anterior se reencuentra una realidad que cíclicamente pierde importancia: el papel 
social de la arquitectura. Esto es quizás provocado por la dificultad de adaptar la enscdanza a la variación 
casi constante de las caracteristicas de los dh·ersos grupos sociaJcs en que se constituye la población del 
país. Esta dinánUca se ve necesariamente infuida también por las políticas económicas del Estado. lo que 
complica aún más la previsión de su comportamiento media10 y la adecuación de Ja formación de los 
arquitectos a las caracteristicas peculiares de una determinada scicicdad. E!."ta es Ja causa de que 
generalmente se proc:luzcan respuesta obsoletas desde su implantación. 

Como respuesta al plantcantiento anterior. se elaboró el plan de estudios 1976. cuyos cambios 
f"undamentaJcs son: 

- La reducción a cuatro aftas. 
- La supresión de las materias selectivas. 
- El cambio en el proceso de titulación. de elaboración de 1esis con examen a un 
trabajo de evaluación sumaria desarrollado en el úJtimo semestre. 

La organización general del plan de dividía en niveles: el primero. ronnativo. que comprcndia Jos 
dos primeros semestres. analizaba a través de la teoría los problemas de Ja arquitectura. con el propósito 
de sustentar los conocimientos posteriores. Los semestres 3o. 4o. So y 60. constituian el segundo niYel en 
el cual se enfatizan las soluciones del discfto y se inicia Ja infünnación para hacer posible Ja 
materialización. Al tercer nivel corrcspondian Jos tres Ultimos semestres y tiene una función integradora 
de Jos conocimientos previos en soluciones que incluían la conceptualización. a pan.ir de Ja tcoria. la 
respuesta morfológica.. los materiales y sistemas de consuucción y la propuesta de la organización de obra. 
secuencia que coincide con el proceso real de la ere.ación de un hecho arquitectónico. 

La gran aportación. debida a la preocupación del Arquitecto Jesús Aguirrc Cá.rdcnas por dotar a 
la ensci\anza de Ja arquitectura de bases didacticas. es que por primera vez se imj>lanta un plan de estudios 
con base en una estructura did.ictica que organiza secuencialmente el aprendizaje e incluye importantes 
avances en el sistema de evaluación. uno de Jos más conflictivos. dada Ja naturaleza propia de esta carrera. 

Sin embargo. en esta ocasión tampoco se promueYe el '\inculo esencial entre la escuela y la 
realidad social. planteado como necesario en el congreso mencionado. 
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En posición contraria la fracción disidente de la Facultad de Arquitcctu~ el Autogobicmo. 
preconiza Jo social como aspecto prioritario. manifestándolo así en su obctivo general: 

"Capacitar ni estudianle para domJnar simuJtancarnente las área teórica. proycc:tual y tecnológica 
de la arquitectura,. para poder concebir. discilar y construir un espacio habitable que resuelva las 
necesidades existentes. preferentemente de carácter popular. en el campo de Ja edificación. y les dé un 
sentido de participación y significación social a las fonnas arquitectónicas. dentro de un contexto fisico. 
rural. urbano o regional; con una ubicación histórica y con un sentido de planificación". 20 

Para lograr estos objetivos se planteó un plan de estudios cuya característica. f"undanlental es Ja de 
imegrar los conocirn.ientos de las tres áreas: Teoria. Diseño y Tecnología. en un taller integral. evaluando 
conjuntamente el aprendizaje de los estudiantes. 

Este plan tenfa una duración de cuatro años. también dividido en tres niveles en los que se 
cursaban teoría. disefto y tccnologfa. sin que se explicitaran los contenidos de cnsctlanza. Este af'án de 
flexibilidad cayó en una generalidad que condujo sólo a Ja ambigüedad y confusión. con el consecuente 
deterioro de la calidad de Ja enseñanza. 

Como sistema didáctico. el Autogobierne propone la autogcstión del conocimiento. que 
presupone: "conocer entre todos. decidir entre todos. impugnar. transformar e impedir que algo 
permanezca inmutable". 21 

Como muchas de las decisiones tomadas en México. al implantar este sistema no se consideró la 
necesidad de contar con la planta docente capacitada para este tipo de cnscilanza. ni Jos habitas y actitudes 
requeridas por los alumnos para asumir el compromiso personal en el que se sustenta este sistema. razón 
por Ja cual no se obtuvieron Jos resultados previstos. 

Como consecuencia de Ja creciente demanda para estudiar Ja carrera de arquitectura. Ja UNAM 
decide abrir dos escuelas periféricas: la ENEP Acatlán en 1975 y la ENEP Aragón en 1976. Ambas se 
inician. como muchas escuelas estatales y privadas. utilizando el Plan de Estudios 1976 de la Facultad de 
Arquitectura de Ja UNAM. No obstante. poco tiempo después cada plantel elaboró su propio plan. dando 
lugar a cuatro altemath·as diferentes de formación de arquitectos. tan sólo dentro de la UNAM. 

Entre J 970 y J 982 se crearon 31 escuelas de arquitectura. que reunidas con las 18 existentes 
hicieron un total de 49 planteles distribuidos en todo el pais. 

Con el propósito de inferir ctciles son Jos aspectos recurrentes y Jos menos considerados. se 
relacionan en la matriz que se anexa a continuación. sintetizando esta iníormación. Con base en los 
resultados observados en la comparación de Jos planes de estudio y de acuerdo con sus aspectos similares 
se agrupan de la siguiente manera: 

- Los conservadores. que no han inco~rado avances desde la fundación de la carrera. ni en el 
área de disci\o. en el área tecnológica. ni de tecnología educativa. 

- Los que enfatizan el discllo como quehacer sustantivo del arquitecto. produciendo 
profesionales de tendencia fonna.Iista. 
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- Los que han incluido asignaturas con contenidos sociales. con el propósito de 
.asimilar al arquitecto a la problemática nacion::d. 

- Los que intentan abarcar todos los aspectos y que generan i-cspucstas Sumamenre 
densas. 

A pesar de importantes aportaciones. tales como el rcconocimento deJ discilo como asignatura 
con contenidos concretos y secuenciales y Ja clara distinción entre la teoría de la arquitectura. Ja teoría del 
discilo, la metodología del discilo. y Ja historia de Ja arquitcctum. la diversidad de propuestas hace 
evidente Ja falta de consenso rcspocto a la conceptualización de la arquitectura y del papel del arquitecto 
dentro del desarrollo socioeconórnico nacional. 

6. Conclusiones. 

Las políticas económicas pscudopopulistas de Luis Echcverría y José López Portillo condqjeron al 
país a la más gra\'e crisis económica de este siglo. al tratar de sustituir el papel del sector privado en el 
desarrollo industrial y tratar de continuar el modelo ya agotado. de sustitución de importaciones en una 
economía cerrada pro"·ocando una reacción negativa de los industriales que bajo el exccsh·o 
proteccionismo y un mercado cautivo no ~·olucionaron y dejaron de ser compctith·os respecto a las 
empresas e,.,·tr.mjcras. En otro sentido se ejerció una fuerte presión de Jos industriales como protesta a las 
acciones lollUldas por Echeverria, dejando de invenir y envíando sus capitales füera del pafs. cancelando 
toda oportunidad de un ctccimiento económico real. 

En panicular. la industria de la construcción no sufrió decremento. dado que tradicionalmente su 
cliente mayoritario es el Estado y gracias a las f'uertes inversiones. tanto directas como ti través de Jas 
empresas P,"ll"aestatales. para cquilibrnr los ercctos negativos de la crisis en la mayoría de Ja población. su 
produccion bruta creció de 44 362 millones de pesos en 1970 a J 23 306 en J 975. Para Jos ailos posteriores 
es aventurado confiar en las cirras del gasto en constn.1cción ya que se ven alterados por el aceleramiento 
de la inflación. 

La influencia directa de las políticas estatales en el comportamiento de Ja industria puede verse 
en las siguientes cirrns. en 1970 la inversión pública era de J 9 707 ntiUlones y Ja inversión privada de de 
2..J 256; para 1975 la proporción se invierte siendo la inversión pUblica mayoritaria con 67 1 oo millones 
contra 56 206 de fa inversión privada. 

La inversión pública también se transforma en este lapso. ya que en J 970 el 72% corresponde a la 
inversión directa del sector central y el 28% al paraestatal y en J 975 la inversión directa disminuye hasta 
el 48% y Ja de las paraestatalcs CTCCe al 52%. 

Estos valores concsponden a todos los tipos de obra. de Jos cuales la urbanización y edificación. 
competencia de Jos arquitectos. sólo representa un 26% en 1971 y cl 27.8 en 1975. 39 Cifi'as obtenidas de 
las estadisticas publicadas en diversos anuarios de Ja Cámara de la Industria de Ja Construcción 

Como en Jos periodos anteriormente analizados. entre J 970 v J 982 la mayoría de Ja obra 
importante ruc realizada por Ja misma élite de arquitectos. a Ja que se a"'gregan algun~ nombres de los 
másjCn.·cncs. :y en contraste se incrementa significativamente el núntcro de escuelas de arquitectura. 
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elevándose por ende el nUmcro de Jos egresados. con f'orynaciones diversas. producto del énfasis 
institucional. pero Ja gran nayorla con dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. sobre todo 
paro dcscmpcftarsc el el área SUS1antiva de la arquitectura y prioritaria en la cnscflanza: el discllo. 

Otro Fenómeno característico de esta etapa es las acelerada urbanización de Ja población. 
prcponderantcmcntc de muy bajos recursos. que al no poder solventar ningún gasto en asesoría, genera los 
problemas inherentes a Jos asentamientos espontáneos. He aqui otm paradoja del modelo cconóm.ico. 
miles de personas requieren Jos servicios de Jos arquitectos y cientos de ellos no pueden ejercer por .falta 
de mercado o la Umitación del Estado para resolver las carencias de este sector de la pt)blación. ya sea 
generando Jos empleos que les pcnnitan acceder a Jos scn'icios profesionales. o llevando a cabo Jos 
prognunas de dcsatTollo urbano necesarios para ~-itar Jas desmesuradas concenlracióncs en metrópolis 
que deterioran Ja caUdad de vida de sus habitantes y dcslnlyen eJ medio natural. 

A pesar de que eJ gobierno de José Lópcz PonilJo se procupó scriameme por elaborar una 
planeación in1egraJ que permitiera la solución cficieme de los problemas. se hace aün notable Ja 
discrepancia entre Jos problemas reales. las poJiticas estatales y la fünnación de los recursos hlllllanos 
realmente requeridos. 

Con respecto n Ja práctica de Ja arquitectura. swnándosc a Ja tendencia nacida en los Estados 
Un.idos. Francia. Inglaterra e Italia. México inició el viraje hacia una nueva conccptua.Jización 
morfológica. denominada por Charles Jcncks como "tardo moderno". Esta sustitU}'Ó Ja simplicidad 
,geométrica y el uso casi exclusivo del cristal en las fachadas. caracteristicas del estilo internacional. por Ja 
adopción de un juego \'oJumétrico más complejo y la adición de diversos materiales que texturizaron y 
ntatizaron a las CR\."Ol\'en1es. 

Se consolidó el concepto de la arqui1cctura--objc10. donde la funcionalidad pierde terreno ante la 
importancia de la solución f'ormal. alajando al edificio de su fünción prim1génca: albergar a un ser 
humano generalmente ajeno a Jas corrientes estéticas. 

Esta concepción se reflejó en Jos planes de estudios de las escuelas de arquitectura. las que 
cnf'atizaron el aspecto estético dentro del proceso de discilo. parcializando Ja foTrnación de Jos arquitectos. 

En éste periodo se empezaron a manifestar los efectos de Ja carencia de 'incuJación entre la 
educación superior y los requerimientos sociales y laborales. ya que Jos egresados no adquirian Ja 
formación adecuada para inscttarsc en el proceso producth•o del pais. a pesar de esta creciente C1.idencia. 
las acciones tomadas aJ respecto. tanto por el gobierno. como por las lES fueron parciales. discominuas y. 
sobre todo. enfocadas a resolver los problemas prctérilos. Esta circunstancia se encuentra ahora 
magnificada ya que Ja ae1ual situdón nacional es muy distinta a Ja que f'ue considerada para la plancación 
educativa. De este he.cho se evidencia la importancia de vincular la educación a Ja realidad mediata del 
pajs. confirmándose la hipótesis central de este documento. 
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F. LA MODERNIZACIÓN ECONÓMICA (1982-1988). 

l. La situación sociocconómica. 

Al tomar posesión de la Presidencia de la República Miguel de Ja Madrid. el pais sufria las 
consecuencias de: 

- Treinta ai\os de polJtica de "Desarrollo Estabilizador". que habfa pri,ilcgiado y forzado el 
crecimiento del PIB y Ja indusuialización a costa de los otros sectores de la ccononúa. lo que inició el 
proceso de endeudamiento exterior. 

- Doce años de auloritarismo estatal. sobre todo en en el sexenio de Echcvcrria. quien pretendió. 
sin contar con los recursos económicos. 1córicos. metodológicos y humanos. que el Estado aswnicra la 
responsabilidad del crecimiento económico. provocando una f"ucrtc retracción del sector privado. 
incrementando. en lugar de resolver. las carencias provocadas por el agotamiento del modelo económico 
anterior. 

- Lópcz Portillo trató de conciliar y hacer participar a Jos industriales haciendo costosas 
concesiones. DespcrWció. además. la oponunidad de Jos hallazgos petroleros. hipo1ccando al país al no 
considerar la inestabilidad del precio del pétrolco. Continuando la poUtica del Estado empresario. gastó 
cuantiosos recursos en prO)'CClos fallidos. que provocaron la emisión n1asiva de circulame y el acelerado 
crccimien10 de la inflación. disminuyendo scveramemc el poder adquisith"o e incremcnlando las carencias 
de la población. 

- La adversa situación económica mundial cuyos elementos más lesivos para la economía 
mexicana fueron: 

Las erráticas políticas económicas de los países europeos provocados por el abandono del 
respaldo en oro del dólar: Ja desaceleración de numerosas economías al elevarse dcsproporcionadamcme 
el precio del pcttólco; Ja excesiva emisión de "petrodólares" que originó la anificial baja de inlerC:s en los 
préstamos in1crnacionalcs. alentando el endeudamiento nacional y el dcsasttoso déficit aJ coincidir. en 
1981. el dnistico incremento de las tasas de interés con la caída del ¡:.recio del petróleo. 

a. Políticas del gobierno de Miguel de la M.adrid para enfrentar la crisis sociocconómica de 1982. 

La crisis de la cconomia mexicana requería de cambios estructurales profundos. Con este 
propósito. desde diciembre de 1982. Miguel de la Madrid unplantó el Programa Jrunccliato de 
Reordenación Económica (PIRE). que consisúa en una serie de reformas constitucionales Wrigidas a 
revertir el papel autoritario del Estado. definiendo y delimitando sus funciones dentro de la cconomfa: en 
swna. estableciendo un nuevo esquema estructural que permitiera resolver los problemas y sentar bases 
rcaJes para recobrar el desarrollo económico y sustentar la independencia de Ja Nación. 

Entte las medidas más relevantes del PIRE se encuentran: 

- Racionalización y disminución del Gasto PUblico. 
- Protección del empleo. 
- La continuación selectiva de obras en proceso. 
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LA MODERNIZACIÓN ECONÓMICA 

CONTE.XTO SOCIOECONOMICO 

La reestructuración cconontica redujo 
considcrablcmemc el gasto publico y por ende la 
construcción disminuyo nouable111cntc El sismo de 
1985 provoco que Jos recursos se utilizan1n 
prioritariruncmc en Ja rcconsuui;ción de vivienda y 
hospitlllcs. 

El anibo de nuevas 1c:ndcncias c:stc1ic11s se hace 
evidente en edificio de Trasportacion J\.fo.ntima 
MeXJCana de Augus10 1-1 .Alvurcz ( J 983) 

Una variame de la tcndcncm uu-domodcrmt queda 
expresada en la Uols.a. de Valores de Juan Jase Diaz 
Infante ( 1988) 

La cnscft1mza de la arquitcc1ura se divcrsifku cada 
vez mas cuando las escuelas crean sus propios 
planes de c...iudíos. siguiendo el CJC!mplo de la UIA. 
cuyo nuevo campui. es diseñado por Juan Francisco 
Serrano y Rafücl Mij1ue!I ¡ 19M~· l 987) 



- Garantla del abasto de alimentos básicos. 
- Canalización de crédito únicamente a prioridades del desarrollo nacional. 
- Reivindicación del mercado cambiarlo. 
- Rcstructuración de Ja Administración Pública Federal. 

Para fundamentar estos cambios se reformaron los Art.iculos Constitucionales: 25. 26. 27 y 28y 
estableciéndose un nuevo concepto del papel del Estado en relación con la economía del pais. cuyos puntos 
más imponantcs son: 

- La f"unción rectora está concebida precisamente en tomo a las acthidades estratégicas y 
prioritarias. de manera que si el Estado concentra su atención y su capacidad de administración en estas 
áreas, dejanc.Jo e incluso regresando a los sectores social y privado las que no lo son. Puede haber mejorfa 
en la calidad de la participación pública en la vida económica. y por ende. en la capacidad del Estado para 
ctierccr eficazmente la rcctoria del desarrollo. 2.2 

En 1986. la situación económica internacional sufre Jos cf"cctos del desplome de Jos precios del 
petróleo de 23. 7 a 8.9 dólares por barril. obligando a reorientar las politicas económicas suscritas en el 
PIRE.con una nueva estrategia que se describe en el Programa de Aliento y Crccimenlo (PAC). que 
pretende resolver la recesión presentada. con el consecuente incremento del desempleo. creando las 
condiciones para recuperar el crecimiento económico. Ultimo rcquisi10 para superar la crisis. Las acciones 
sobresalientes del PAC son: 

- La desincorporación de empresas pUblic."ts no estatégicas. ni prioritarias. 
- La apertura de la cconontia racionalizando los niveles de protección. 
- Sanamiento de las finanzas pübl icas. 
- Impulso a la dcsccntraJi7..ación. 

Los resultados de ambas estrategias son buenos. si se considera Ja gravedad de la situación inicial 
en J 982. Los más significati"·os son: 

- El control de la inflación que se redujo de 120% en 1983 a 60o/o en 1985. 
- La disminución del déficil fiscal en un 50o/o. 
- La reposición de las reservas de dhisas inlemacion.ales. que no existian en 1982. 
- Control de ta Balanza de Pagos. 
- Mantcntenimiento del aparato productivo y del empico 
- Finalización de la recesión económica. 

b. Las repercusiones sociales. 

El cambio esencial de este periodo fue Ja adopción de una nueva relación entre el Estado y Ja 
soetcdad, abandonando el autoritarismo -benefactor que originó la dependencia y Ja anulación de la 
participación social. Esta nueva concepción plurn.Jista se sillia intermedia entre la cXtrcma liberalización 
del capitaJismo. que eleva como máxima rcf"erencia al componamiento del mercado. sin imponar que se 
generen desigualdades y carencias en los sectores más pobres: ~· el posición totalizadora del Estado. que 
crea enormes burocracias. que si bien proporcionan un cierto grado de igualdad social y económica. Jo 
hacen a través de un gran nllmero de restricciones que limitan la eficiencia y el desarrollo económico lo 
que. finalmente. no permite satisfacer Jos rcquirimicntos sociales. 
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El Estado asumió entonces responsabilidades de diagnóstico de las ncc:esidadcs sociales y de 
coordinación de las acciones de los diferentes sectores para regular las condiciones del mercado y 
convertirse en un marco de referencia general para lograr la suma y no la oposición de las actividades de 
los diversos protagonistas del desarrollo social. para Jo cual es indispensable el concurso de su 
participación activa. 

La clase media mexicana, tradicionalmente indiferente a la poUtica. por tener relativamente 
resueltas sus necesidades de empico, habitación. alimentación. salud y educación. en 1982 al ver reducido 
considerablemente su nivel de vida y responsabili7...nndo directamente a la ineficiencia del gobierno. decide 
participar tanto a través de las elecciones. como emitiendo opiniones en las que se detecta un enfoque 
conservador por el predominio del individualismo. el derecho a la propiedad privada y la resistencia a 
cuaJquier tipo de colectivismo. 

Para controlar el proceso de descenso del nivel de vida y disminuir la dimensión de las 
diferencias entre los sectores sociales. en cuyos e:o.."trcmos se encontraban una selecta minoría urbana y una 
mayoritaria población rural con seculares resagos. 

No obstante la disciplina impuesta al Gasto Público. el gobierno elevó su panicipación en 
educación. salud y seguridad social de 22. 7 en 1983 a 25.3 en 1985. 

La tasa de analfabetismo se redujo 5%. la educación preescolar se incremento 60% y se mantuvo 
la cobcnura de la educación primaria. Se aumentó el número de hospita:les en 70 unidades. a pesar de los 
destruidos por el sismo de 1985. Se constru)·eron en cuatro ai\os 50o/o más viviendas que en todo el 
sexenio anterior. 

Las acciones antes mencionadas fueron producto de los diagnósticos realizados en el Plan 
Nacional de Desarrollo l 983-1988. los Progmmas Operativos Anuales y los Sistemas Estatales de 
Plancaci6n. No obstante que la plancación se utilizó como un imponante instrumento para usar de manera 
más eficiente Jos precarios recursos del pais. muchas de las metas no fueron alcanzadas. La austeridad del 
gasto público se tradujo en una retracción de las actividades productivas y en desempleo que. aunado a los 
limitados incrementos salariales. redujeron notablemente el poder adquisitivo de un gran sector de la 
sociedad. fenómeno que a su vez condujo a la restricción de la demanda de bienes de consumo. 
intermedios y de capital. 

Paralelamente continúa el acelerado proceso de urbani7.ación de la población. llegando en l 988 a 
360 ciudades de más de 15 000 habitantes. incrementándose la conccntación en las tres zonas 
metropolitanas. que contienen al .J3o/o de la población y la Zona Metropolitana de In Ciudad de México se 
convierte en la segunda tnás poblada del planeta_ Resultados verdaderamente desalentadores para la 
politica de descentralización marcada como prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Al final del gobierno de Miguel de la Madrid la crisis no había sido superada. sólo contenida. En 
1986 la economía se contrajo 4% y Ja inflación.. disminuida en 1985, vuelve a crecer en l 987; la deuda 
externa es todavía mayor de cien mil millones de dólares y Ja economía nacional dcbia generar J 6 mil 
millones anuales para pagar ilnicamente el servicio de la deuda. La deuda pública interna representaba el 
30% del PIB en 1 986 . 
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2. La educación superior. 

EJ cambio estructural marca corno uno de sus aspectos prioritarios la formación de Jos recursos 
humanos capaces de ele\"ar Ja calidad de Ja producción industrial hasta hacerla compclitiva en el mercado 
internacional. 

Asimismo. el crecimicnlo de Ja población urbana 1uvo como consecuencia el incremento de la 
demanda de educación superior. superando Ja capacidad. varias veces aumentada.. de las dos instituciones 
tradicionales. lo que aJentó Ja creación de nuevas universidades y escuela~ superiores tanto en Ja Zona 
Metr0politana de la Ciudad de México como en el imerior del país~ haciendo mayores Jos problemas de la 
masificación de este ni\·el de cnseftan7.a. al no contar con la inf"-raestrucmra académica adecuada para 
conservar su calidad. 

El desarrollo tecnológico. Jos nuevos requerimientos sociales y Ja tendencia a Ja tercialización de 
la economía estimulan Ja diversificación de Ja educación. creándose nuei.-as carreras que en Jas 
universidades ptiblicas tienden a resolver requcrimienlos reales y en las instituciones privadas a cubrir las 
demandas. muchas veces niarcaclas por una tendencia temporal. 

El Esaado invinió en Ja educación superior en J 985 el 12% de todo el presupucs10 en educación. 
Sin embargo. la demanda superó con amplio margen la ofürta oficial. 

Como consecuencias negali\'as de Ja falta de recursos en las instituciones ptiblicas de educación 
superior se enJistan las siguientes: 

- La dccrcciemc preparación disciplinaria y gencraJmcnte nula fonnación didáctica de Ja planta 
docente. causada por Ja necesidad de contratar un gran número de profesores para a1endcr a Ja gran 
población estudümtiJ. 

- La deficiente acruaJización salarial frente a los aUos fncliccs de inflación que. aunados a Jos 
lentos procesos de promoción y limitadas posiblidades de desarrollo personal. pro\'ocaron el 
abandono de la docencia y Ja in\'csligación como actividades productivas. 

- La burocralización de Ja adminisuación. fomentada por por el mal entendido apoyo de los 
sindicatos. 

Estas circunstancias a su vez molivaron: 

- Descenso en Ja calidad de Ja ensefianza y del descmpcilo profesional. 

- Pérdida de prestigio institucional. reducción de Ja demanda en el sector laboral de Jos egresados. 
y reducción de Ja remuneración a los profesionales. 

- Precaria conlribución de las wtiversidadcs a Ja generación de nuevos conocimientos ;v al 
desarroUo nacional. 

•• 
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El descenso del prestigio de las instituciones públicas causó que un gran sector de las clases 
medias y altas aceptaran pagar un elevado precio a las instituciones privadas. a fin de obtener para sus 
hijos una mejor formación que les abriera el acceso a las posiciones más altas en la escala del mercado 
laboral. 

Es pcninente hacer notar que tampoco las escuelas privadas han logrado la excelencia en sus 
plantas docentes. ya que generalmente contratan a jóvenes de alto nivel académico pero que no han tenido 
Ja oportunidad de desarrollarse profesionalmente y a los cuales se les capacita brevemente en didáctica 
para iniciarles como maestros. Sin embargo. existe la posibilidad de una formación pedagógica más 
estructurada significativa y remunerada. que producirá a mediano plazo la calidad deseada. 

En Ja década 1970~1980 la investigación siguió siendo mayoritariamente f'unción de las 
intitucioncs pübJicas y no contemplaba aún la posibilidad de la vinculación con Ja industria para obtener 
su patrocinio en el desarrollo de proyectos reales con beneficio directo para ambas instancias. 

Como otra de las aportaciones de este periodo se puede anotar la concicntización de la 
imponancia de la evolución de la educación superior como impulsor del desarrollo nacional. dentro de 
una plancación global que marque los requerimientos reales que permitan la adecuación cuanutativa y 
cualitativa de la oferta educativa y la demanda laboral. 

Lamentablemente. Ja magnitud del rezago aca.démico. organizacional y las negativas 
circustancias sociocconómicas. que limitan los rccus.os materiales y humanos. han evitado que la 
educación superior desarrolle todo su potencial y realice eficientemente sus funciones sustantivas. 

3. La práctica de la arquitectura. 

El valor de la obra arquitectónica en este periodo no reside en lo constrnido. sino en el cambio 
conceptual que se gestó durante el lapso. Ame el agotamiento de las doctrinas f"uncionalistas y la 
morf'ología del estilo internacional. se inician una serie de tendencias diversas que tienen como común 
denominador ser antifuncionalistas y a las que se los ha denominado tardo o pos-modernistas. 

Es de elemental justicia mencionar que ya desde 1960. en pleno auge del estilo inemacional. el 
Arquitecto Félix Candela expresó su desacuerdo con el funcionalismo en diversos foros como mesas 
redondas y artJculos escritos. Entre sus aseveraciones. se reproducen las siguientes: 

"- La doctrina racionalista aplicada a la arquitectura pretendió convertir a ésta en una técnica de 
tipo analitico. rebajándola de su categoria de arte. 

- La ma~·or parte de los postulados racionalistas no tienen una vigencia efoctiva. Se presentan 
como una serie de dogmas intocables. alrededor de los cuales hay que ejecutar una serie de malabarismos 
literarios para justificar rcvolucionariamentc una manera de actuar que ~·a no tiene nada que '\'er con ellos. 

- Es de mal tono hablar de arquitectura como arte. asi como mencionar las palabras fachada. 
decoración y ornamentación. Lo anterior no significa que se hayan desechado los conceptos encerrados en 
esas palabras. smo que se utilizan de manera subrepticia y ''ergonz.ante. sin atreverse a niantener 



abiertamente que tales conceptos han sido, son y serán elementos imprescindibles entre otros muchos que 
maneja el arte de Ja arquitectura. 

- Hace !"alta ahora encontrar un nuevo simbolismo en Ja arquitectura." 23 

La obra del arquitecto Candela habla por sí sola de su congruencia con su pensamiento 
visionario. A principios de los sesenta se inicia la publicación de libros cuyo tema común es el 
cuestionam.iento y rechazó al funcionalismo; Jos más diftmdidos son: 

"Complctiidad y contradicción en arquitectura". de Robcrt Vcnturi. donde se acusa al o.-den y 
simplicidad f"uncionalistas de reprinti.- la f"unción semántica de Ja arquitectura. Para supera.- esta fillla 
p.-oponc la liberación de la forma, independizándola de Ja .función. en contraposición del tan repctido y 
gastado postulado .funcionalista. Considera a la obra como un hecho individual capaz de expresar por sf 
mismo un mensaje. valiéndose de numerosos elementos de divcTSa índole yu.xtapues1os. 

"La a.-quitccturn de la ciudad". de Aldo Rossi. publicado en 1966. donde se declara en contra de 
Ja aculturización del estilo internacional y pretende l"CCUpcra.- el carácte.- propio de cada ciudad, 
reconociendo su historia p.-opia en sus monurncmos, que son la memoria colectiva del sitio. La 
arquitectura debe. según su opinión. se.- congruente y conservar Ja identidad del ámbito donde se ubica. 

"El lenguaje de la a.-quitectura posmoderna". de Cha.-lcs Jenks lejos de sustentar el cambio f"onnal 
de la arquitectura. se limita a identificar y clasificar las corrientes surgidas en oposición al funcionalismo 
en Europa y los Estados Unidos. 

Poi" último. el texto escrito poi" Paolo Ponoghesi: "Después de la a.-quitcctura moderna". donde 
intenta explicar el fracaso del .funcionalismo, especialmente por estar separado de las exigencias sociales. 
y po.- sobccpone.- Jos valoTcs individuales a Jos colectivos. y donde scllala elementos que posteriormente 
habrán de convenil"sc en banderas de algunos scctol'"CS de al"quilcctos que tampoco IC\gmn integrar todos 
Jos conceptos en sus respuestas .fonnalcs~ algunos de estos postulados son: 

- La defensa y prntccción del medio anbiente. 
- En contra del enfoque funcion.."lJista que sólo se prccupa del terreno donde se 
construirá el edificio. pl"opone soluciones que involucren al entorno inmcd.ialo. 
- Las respuestas fonnalcs deberán respeta.- la identidad cultural del sitio. 

En síntesis. la dcnontin.ación "posmodcrnismo" agrupa una serie de tendencias.. algunas de ellas 
divergentes. ca.-cntes de un cuerpo teórico estricto, pcrn que intentan rcverti.- y superar los defectos del 
runcionalismo. 

Sin embargo. el posmodemismo ha limitado el cambio ni aspecto formal. sosla"·ando uno de Jos 
pl"Oblemas prioritarios de la arquitectura; su papel social. sobre todo en un momento ruStórico donde las 
grandes concentraciones urbanas generan grandes l"ctos para la solución de las necesidades primarias de 
las grandes masas. 

En México durante el periodo 82-85 las p.-opuestas posmodemistas se instalaron en las aulas v en 
Jos despachos como una nueva moda fonnal imponada del extranjero. invalidando uno de sus aporteS: el 
l"CSpCto y adecuación a la cuhura. En la Ciudad de México nacen edificios como el de Transponación 
Mari tima Mcxica~ Pcrisur y la Bolsa de Valores, que iniccian el cambio morfológico utiliz.ando fonnas 
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geométricas combinadas, que los ubican aún dentro del tardomoderno. que como simbolos de una 
esperada y nueva modernidad. se yerguen como monumentos a los ideales consuntistas generados en las 
actunles sociedades predominantes. 

4. La ensedan7.a de la arquitectura. 

En este lapso. como punto fundamental se encuentra el cambio mental sobre la ensci\anza del 
disctlo arquitectónico, respecto a Ja aileja consigna de que éste. por su carácter artístico. no podia ser 
enscftado sino que únicamente debía ser generado a través de la inspiración de su creador. El nuevo 
enfoque considera no sólo la posibilidad de su enseilanza. sino que construye una estructura que pcnnitc 
un aprendizaje secuencial y significativo. El nuevo sistema dota al alumno de un sustento teórico y 
diversas metodologías de disci\o que le pcrmhen obtener respuestas completas. congruentes con los 
requerimientos, construclivamcntc factibles y moñológicamente interesantes. 

Estas aponaciones se implantan en el plan de estudios de l 981 de la Facultad de Arquitectura de 
la UNAM.. donde asimismo se integran la teoría y la práctica de manera equilibrada para lograr una 
fonnación que pcnnita resolver eficientemente. primero Jos ejercicios escolares. y posteriormente Jos 
problemas profesionales. 

El planteamiento general de este plan es: 

- Dividir el plan de estudios con duración de nueve scmcnrcs en cuatro etapas definidas. 

- La inicial. a la que corresponden Jos dos primeros semestres. tiene como finalidad ubicar al 
alumno y dotarlo de las bases generales para su desarrollo. 

- La formativa. que comprende del tercero a sexto semestre. está dirigiclu a proporcionar los 
conocimientos y habilidades sustantivos del arquitecto. 

- La integral. ubicada en el séptimo ~· en el octavo semestres. marca la aplicación de los 
conocimientos anterionncnte adquiridos. en ejercicios en los que intervienen los aspectos de la 
arquitectura en los que se ha dividido el plan de estudios. 

- La última etapa se desarrolla durante el noveno semestre y funge como la evaluación requerida 
para obtener la certificación que acredita al alumno como arquitecto. 

- Para acceder a cada una de las etapas superiores es necesario acreditar totalmente la precedente. 



Los conocimientos se organizan en cuatro áreas que se dividen en subárcas que permiten una 
Jnayor claridad al elaborar Jos prograrnns de cada asignatura. La organización de este pl:an puede 
sintctiz.arse en el siguiente cuadro: 

AREA 

DISEÑO ARQUITECTONJCO 

TEORJCO HUMANISTA 

TECNOLOGICA 

URBANJSTICA 
CIENCIAS SOCIALES 

SUBAREA 

DISEÑO 

REPRESENTACJON 
GRAFICA 
GEOMETRIA. 

TEORJADELA 
ARQUITECTURA 
TEORIA DEL DISEÑO 
HISTORIA 

MATEMATICAS 
ANALISJS Y DISEÑO 
ESTRUCTURAL 
EDIFICACION 
INSTALACIONES 
ADMINISTRACION 

URBANISMO 
CONTE..XTO DE LA ARQ. 

Si se comparan Jos contenidos y la estructura emincn1cmcnte didáctica de este plan con los planes 
vigentes en las décadas trcinla y cuarenta se ad\·crtirá inmediatamente Ja gran evolución lograda en ambos 
aspectos. 

Sin embargo. estos avances se ven limitados por la estructura administrativa que permite al 
maestro. con base en la mítica libertad de citcdrn. rcalú.ar sus actividades al margen de estos progresos. 
En numerosas ocasiones. diversos motivos conducen a cx'tremos en que los docentes ignoran los cambios y 
pennancccn dictando su clase de acuerdo con su muy personal sistema. destruyendo todo el esfuerzo de Ja 
institución para elevar Ja calidad de la enscftanza. 

Es por esta razón que es imprescindible. asi como se realizó el cambio de mentalidad rcspccto a 
la enscí\anza del discilo. modificar el criterio individualista de los ntaestros. haciendo conciencia de que se 
participa en una labor conjunta con una meta comUn. 
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3. Conclusiones. 

La crisis económica. junto con el cambio radical en la conceptualización del mundo. generada en 
Europa desde los años veinte. que cuestiona la validez de la visión racionalista como una parcialidad al no 
considerar los atributos espirituales del hombre y el acelerado avance tecnológico. detenninaron un 
contexto diferente para la creación arquitectónica nacional. 

Sin embargo. estos fenómenos no se estudiaron dentro de las escuelas de arquitectura para llevar 
a cabo una concientización y conocimiento de esta nueva circunstancia real e ideológica. 
lamentablemente. el cambio fonnal de la arquitectura se realizó por la copia acritica de Jos edificios más 
sensacionalistas de diserladorcs en el extranjero. cuyas imágenes fueron difundidas por las revistas 
especializadas. que se convirtieron en las Juentes de donde los estudiantes. y muchos profesionales. 
sustentaron sus propias creaciones. 

Asi. en este lapso, con respecto a las respuestas formales de los alumnos. se encuentra ta 
adopción de la iconografia posmodernista ya descrita. y una tendencia creciente. tanto de los docentes 
corno de los alumnos. a centrar la atención en el producto fonnal individual. No se considera el conte:\."tO 
donde habrá de ubicarse. se desatienden los asrcctos sociales. tecnológicos y administrativos de Ja 
arquitectura. enfatizando su carácter artistico. Esto significa una vuelta a los cánones prevalecientes 
durante el porfiriato. tal vez consecuencia de que la circunstancia social generada por la reestructuración 
económica va adoptando características sirnil;ircs a las que existían en aquella época. evidentemente. con 
otras dimensiones. 

La concentración urbana. la intención de sustentar el desarrollo nacional en la industria. 
contando con las inversiones del extranjero. la concentración del capital en pocas manos y la creciente 
brecha entre los distimos sectores sociales. 

Confinnándosc asl. que también en esta etapa. la hipótesis de las politic."1s del estado determinan 
la práctica y la enseñan.za de la arquitectura. 
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CAPÍTULO JI "LA SITUACION INTERNACIONAL COMO REFERENCIA 
DEL NUEVO ORDEN ECONÓMICO MEXICANO". 

Después de cstabJcccr la relación e influencia de los más rclcvanles evcnlos poHticos Y 
económicos sucedidos en México durante el pasado próximo. en la práctica y la cnscftanza de Ja 
arquitectura. este estudio se dirige a revisar la situación económica y politica internacional. con el 
propósito de identificar los rasgos característicos de la circustancia en la cual debe insertarse nuestro país. 
con un nuevo modelo que le permita obtener los beneficios requeridos para su pleno desarrollo. 

Dada Ja compJcjicL-.d y extensión del tema,. se tratar.:í de confinarlo utilizando como criterio base 
Ja definición que de sistemas históricos hace Immanucl Wallcstcin. quien ex-presa, "Sistema histórico es 
aquel en el cual el propio sistema y Ja gente que se encuentra dentro de él se reproducen reguJarmcntc 
mediante una división estable del trabajo". 24 

Según \Vallcstcin existen tres variedades de sislcmas históricos: minisistcmas. imperios 
mundiales y ccononúas mundiales. 

Los minisistemas, espacial y temporalmente reducidos. tienen estructuras culturales y de gobierno 
muy homogéneas~ en la historia se ubican desde las sociedades prcagricolas hasta aproximadamente el 
1500 D.C .• donde coexistieron con los grandes imperios mundiales. Actualmente aUn se encuentran como 
excepción en grupos étnicos muy reducidos que no se han asimilado culturalmente a Jos grupos 
prcdomirumtes. 

Los imperios mundiales se carnctcriznn por ser complejas estructuras políticas qu~ engloban a 
una variedad de sociedades y culturas cfrn:rsas. bajo el régimen de tributo y que tienen un ciclo en el que 
se definen etapas de crccimienlo, hegemonía y decadencia. 

Las economías mundiales son enormes y desiguales cadenas de estructuras de producción 
diseccionadas por mUltiplcs estructuras politicas. Su concepto básico es que la plusvalia acumulada se 
distribuye desigualmente en favor de qu.icnes puedan lograr diversos tipos de monopolios temporales en 
las redes del mercado. En esta definición es posible identificar al capitalismo surgido en Europa en el 
siglo XVJJ aJ consolidarse las primeras naciones, lngJa1erra y Francia. que füe adopt.ado y fonaJccido por 
la socicd.,d burguesa generada por la Revolución Industrial y por las ideas racionalistas de la Revolución 
Fr.incesa. e:\."1.endiéndose temporalmente hasta principios del siglo XX como único sistema histórico. el 
cual evolucionado aün prevaJcce en una gran parte del mundo. 

Aceptando que actualmente existe un sistema histórico del tipo economía mundial. que determina 
las acciones económicas de México, se comprende la importancia de analizarlo como medio de establecer 
Jos lineamientos que regirán Jos cambios económicos. politicos y sociales de nuestro país en el mediano 
plazo. 

A. ANTECEDENTES. 

AJ final del siglo XVJIJ y comjcnzo del XIX los capitalistas alcanzan el poder estatal y social en 
las naciones más avanz.adas. l.ng.latc:rra. Francia y AJcmania. originando notables cambios sociales como 
Ja acelerada urbanización de Ja población. Ja industrialización como actividad preponderante )' una 
cnonnc brecha económica y social entre empresarios y lrabajadorcs. La evidente explotación de los 
obreros generó el pensamiento socialista que tuvo muchas venientes. siendo las más destacadas Ja postura 

91 



radical representada por Marx y Engels. Su doctrina,. el Socialismo Cientifico. era considerada como la 
ciencia económica que rcvertiria los efectos del capitalismo. Los mnrxistas mantuvieron la idea de que 
ine\l'itablcmcnte tendría que desaparecer la propiedad prii.'ada de los medios de producción. Para lograrlo. 
Jos obreros debían conquistar el poder político y crear una sociedad sin clases. 

En "El Capital". obra fündamental de Marx. se describe la tcoria de la plusvaUa según la cual el 
valor de las mcrcancias depende de la cantidad de trabajo empicada en su producción. En 
consecuencia.establece que los capitalistas explotan a los trabajadores porque no les pagan el salario 
equivalente al producto total de su trabajo. Ya que sólo el obrero puede producir plusvalia. trasfiriendo el 
valor de su traajo al producto acabado. la producción socialista debe ser cooperativa. porque resulta 
imposible determinar con exactitud Jo que cada individuo ha apenado al trabajo; por lo tanto. el derecho 
aJ producto total del trabajo es un derecho social por el cual los trabajadores han de recibir aquelJo que en 
fonna colectiva han producido. 

Esta ideología impuesta en Rusia con la revolución de 1917. propició el nacimiento de la URSS y 
la polarización de la ccononúa mundial en dos grandes hegemonías que compcúan para ganar. más que 
adeplos ideológicos. socios o vasallos económicos. 

Esta polarización económica se gesta desde 1873. cuando inicia la llaniada gran depresión del 
siglo XIX. que puede ser considerada como el comienzo de la decadencia del Imperio Británico. La 
pérdida paulatina de su liderazgo económico y politice propició el surgimiento de los Estados Unidos y 
Alemania como los candidatos Illás viables para tomar su lugar. 

La rivalidad por el poder condujo a una desesperada lucha por las posesiones coloniales en 
Africa. el Sudeste Asiático y el Occáno Pacifico. circunstancia que provocó el desmantclantiento de los 
imperios chino y otomano y las intervenciones militares en México. Centroamérica y el Caribe. 

Toda esta efervescencia político-económica cslalló en Sarajcvo en 1914. Sin embargo. f'ue en 
J 9 J 7 cuando suceden dos acontecimientos de la mayor trascendencia: la entrada a la guerra de los Estados 
Unidos. demostrando que el motivo real de la guerra cm la competencia conLra Alemania por controlar la 
cconom'3 mundial. y la Revolución Bolchevique en Rusia. que la convertirá en un tercer contendiente en 
la lucha por la hegemonia. Para lograr sus propósitos Rusia se alió con los Estados Unidos para derrotar a 
Alemania. que contra todos los pronósticos no realizó tma revolución socialista que la hubiera colocado al 
lado de Rusia. 

1917 fue también el año en que se divulgaron las de ideas Woo Drow Wilson. considerado como 
el paladín del americanismo. y cuyo lem.a era: .. haccT seguro el mundo para la democracia". 25 

Se difundió también el ideario de Lenin. que a través del comunismo prcrcndia ll~·ar al poder al 
proletariado universal. 

Estas dos tendencias aparentemente anlagónicas compartian algunas creencias tales como: 

- La humanidad debe construir a la sociedad utilizando la razón. 

- El Estado es el instrumento clave en esta construcción. 

- La sociedad obtenida debe ser única para todo el mundo. las naciones deben ser iguales. 

- El füturo integrará a todo el mundo. 
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Estas ideas se convinieron en mitos durante el lapso de 1918 -1939. en el cual Alemania insistia 
en participar como potencia. lo que la condujo a vol\.-cr a la guerra. Una vez nlás Europa se desangró en 
beneficio de los Estados Unidos y la URSS. quienes unidos nuevamente derrotaron a las naciones del Eje y 
pactaron el nuevo orden mundial. 

En Febrero de J 945. en Yalta. Rooscvell y Stalin. al panir en dos al mundo. concluyeron con Ja 
guerra. la cual tuvo como consecuccias principales: 

- El fin de Ja era europea como el centro poJitico y económico imcrnacional. 

- El surgimiento de Jos Estados Unidos como potencia mundial. 

- La expansión del dominio soviético. 

- El advenimiento de era atómica. 

- Los movimientos nacionalistas e independentistas en Asia y Af"rica. 

- La competencia entre los Estados Unidos y Ja UR.SS por el pn:dominio mundial. 
llamada "Guerra Fria". 

La Guerra Fria ocultó el acuerdo económico-político de Yalta. Los Estados Unidos propusieron a 
la URSS respetar como sus dominios a Europa Oriental. países del Pacto de Varsovia. siempre y cuando 
permaneciera dcmro de estos Hmites. con el propósito de tomar al resto de Europa. paises de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). como su zona de influencia. 

Las ventajas que obtuvieron cada uno pueden sinteti7.arsc como sigue: 

Para Ja URSS: 

- Contar con una zona propia donde ejercer su influencia económica, política e ideológica. 

- Controlar el resurgimiento alemán_ 

- Ser lfder imico del pensamiento socialista. a través del sistema SO\.iético. 

Para los Estados Unidos: 

- Contar con el control soviético sobre otros posibles desarrollos socialistas. 

- Tener competencia en la "reconstrucción .. de Europa y de Japón. lo cual Je produjo 
considerables ganancias económicas y políticas. 

- Libertad para ejercer su dominio en América Latina. 
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De esta ntancra eJ antagonismo se conviene en una dependencia murua donde se sustenta eJ 
precario equilibrio y Ja paz parcial. porque lamentablemente durante el periodo 1945-1989 existieron 
numerosos conflictos bc!Jicos. destacándose Jas guerras de Corca y Viet-Nam. 

Este convenio f"uncionó hasta que la hegemonía Estadounidense aparentemente era indiscutible. 
Pero a medida que Europa Occidental y Japón se desarrollaron. se erigieron como competidores. 
dispulándole la primada. y rompiendo la polaridad pactada. 

Las razones más profundas de esta crisis. se encuentran en el concepto mismo de Ja modernidad 
que como uno de sus ftutos mas preciados produjo aJ capitalismo como el medio de producc:ión que ha 
pevalccido y sustentado a Jas sociedades durante casi quinientos afios. 

La modernidad nacida en el Renacimiento. privilegió aJ ser hum.ano como el sujeto del mundo y 
a Ja nuón como el instrumento para la trasfonnación y dominio de la naluraleza. El hombre dejaba de ser . 
manejado por un destino exógeno pa.ra convenirse en el creador del pensamiento. que a su vez concebirá 
las sociedades económicas donde habrá de dcsarrolJarse. 

A miz del cucstionamicnto aJ capitalismo por el socialismo (1848). se f'onnan dos tendencias: el 
Jibcra.Jismo conservador y el libcraJismo socialista. En ambas tendencias se encuentra al Estado como 
árbitro de las relaciones cconónticas; por esto. cuando en I 968. en una rebelión que abarca muchas de las 
universidades del mundo. se pone en duda el autoritarismo estatal. se realiza un cuestionamiento a los dos 
sistemas. reuniéndolos bajo el nombre de liberalismo~ es decir. el rechazo al liberalismo como ideología 
representaba la ruptura con Jos ideales de la moderrtidad. 

Comprender que el capitaJismo o el socialismo como modos de producción y que Estado como 
gestor de Ja sociedad no conducen al bienestar fisico y moral de Ja humanidad es un proceso que se inicia 
en 1968 y se hace evidente en 1989 a través de Ja crisis económica noneamericana. Ja rcunificación 
alemana. Ja creación de Ja comunidad europea y Ja desitegración de la URSS. 

A partir de entonces uno de Jos objetivos de Jos paises más desarrollados ha sido modificar el 
orden mundial. el cual tiene nuevos protagonistas pero alln no cuenta con una nueva ideología que 
gnrantice una armónica convivencia de las naciones. 

B. EL NUEVO ORDEN MUNDIAL. 

Las precarias circunstancias económicas resultantes de la primera posguerra. condujeron a los 
diversos paises involucrados a un autoritarismo estatal. con Ja esperanza de recobrar el camino del 
progreso. Diversas ideoJogias apo~·an Ja injerencia del Estado. El modelo económico de Kcynes es 
adoptado por lnglmerra. Francia y Jos Estados Unidos. donde a raíz de la depresión de 1929 el gobierno 
asume cllversas funciones. que paulatinamente se incrementan hasta que. después de la Segunda Guerra 
Mundial. y sustentado en la amenaza a1ómica y el comunismo. Jos militares construyen una estrUCtura de 
desarrollo cicnlifico y militar con el propósito de conservar Ja hegemonía cstadunidense. 

En Alemania el pan.ido Nazi logra dominar durante tres lustros en los que Alemania. una yez 
más. intenta. a través de la fucr7..a. ser Ja nación que domine Ja economia mundial. 
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En Rusia. Stalin impone con violencia In dictadura scniética que perdurará hasta mediados de los 
ochenta. 

EJ autoritarismo estatal es cuestionado desde J 968. cuando se suscitan numerosas y violentas 
revueltas. sobre todo en las universidades. que detectan que las decisiones tomadas por Jos gobiernos no 
sólo no habían resucito los problentas originales sino que se habian derivado nuevos. entcc Jos que se 
encuentran los que a continuación se anotan: 

- Entre los aftos J 970 y J 982 las tasas de ganancia sobre el capital descendieron 
notablemente en los paises capitalistas en los valores siguientes: 

Estados Unidos de 16.4 % a 10 o/., 
Japón de 39.5 % a 19 .% 
AJemania de 18.9 % a J l .6o/., 
Inglaterra de 9.2 ~~a 4.3% 

- Alto n.h.·eJ de capacidad industrial instalada ociosa. 

- Incremento de la inflación. 

- Aumento considcrab~e de desempleo. 

- Estrechez progresiva de los mercados . 

- AJto costo del dinero, incremento de Ja importancia del capital financiero y creciente 
panicipación de la banca mundial. 

Dentro de este panorama. la hegemonía cconómka de los Estados Unidos se sustentó en su poder 
financiero, para equilibrar su debilidad estrnctural interna causada por Jos déficits comercial y fiscal. Esta 
situación hizo a la ccononúa norteamericana más dependiente del mercado mundial y más e::i-..-pucsta a Ja 
penetración de los competidores. El proceso de decadencia de Jos Estados Unidos se manifiesta en los 
eventos que a continuación se ex-prcsan: 

- 197 J Estados Unidos se ve obligado a decretar la inconvenibilidad del dolar en oro. 

- 1973 Estados Unidos debe eliminar el sistema de paridades fijas y aceptar tipos de 
cambio estables pero ajustables. 

- 1976 Los países centrales o fuertes designan al Fondo Monetario Internacional (FMI) 
supervisor de las paridades monetarias. 

- J 978 Se crea el Sistema Monetario Europeo para contar con una unidad propia de 
reserva internacional. 

- 1979 Se eliminan los pagos en oro al Fondo Monetario Internacional. 

- J 984 Estados Unidos y Japón pactan la internacionalización del yen para abrir el 
sector financiero japonés, 



Otro factor determinante en la lucha por la hegemonía económica han sido Jos energéticos. 
particularmente el petróleo. En el período 197..J-1975 el crudo CWldruplica su precio. provocando una 
primera recesión internacional. En 1978·1980 el fenómeno se repite con In consecuente nueva crisis 
expresada a través de una fuene contracción del comercio internacional. 

Para impulsar nuevamente Ja economía.en el principio de Jos ochenta los paises centrales, sobre 
todo Estados Unidos. adoptan medidas proteccionistas, que segmentan y restringen Jos mercados. 
profundizándose los problemas. Paulatinamen1e se generaliza el trueque como práctica comercial entre las 
grandes empresas y la banca. Se inicia la búsqueda de acuerdos de cooperación y proyectos de fusión 
indusuial que abatan los costos de producción. 

La suma de estos eventos hace evidente la decadencia de los Estados Unidos como potencia 
económica mundial y el surgimiemo del Japón y de la Europa Occidental. con el liderazgo Alemá~ como 
Jos nuevos polos de desarrollo. 

Como efecto de esta nueva situación económica internacional. Estados unidos recurre a modificar 
sus relaciones comerciales con las economías scmipcriféricas CMéxico. Brasil y Argentina) y periféricas 
de Latinoamérica. intentado abrir un mercado para su producción tanto de bienes de capital como bienes 
de consumo, además de realizar la reconversion de su industria instalando sus plantas. a menor costo. en 
territorios extra.ajeros. Este componarniento originó la intemacionali7.ación del capital y modificó Ja 
di\'isión internacional del trabajo donde la cconomias periféricas intervinieron con mano de obra barata. 

Para garanti7.ar las inversiones cxtr.mjera.s el F1'.11 se convirtió en supervisor de las economias 
scmipcriféricas. dictando las políticas económicas para estos paises. incluido México. 

Otro aspecto rele\'antc es el acelerado avance tecnológico que ha permitido cambios notables en 
diversos campos. En las comunicaciones ha hecho posible realizar operaciones financieras y Ja circulación 
del capital a escala mundial en forma simultánea y casi constante. adecuándose a los distintos horarios 
laborales del planetQ. simplificando y optimizando además la disuibución de mercancias. La robótica 
fomentó la autornati7..aeión inasi'\'a. terminando con el sistema fordista de producción y originando el 
problema del desempleo. por la tendencia capitalista de minimizar el trabajo vivo. 

Todo este proceso económico explica el advenimiento de un nuevo orden intcrn.."lcional que ha 
sustituido al mundo que fue decidido en Yalta al concluir la Se&>unda Guerra Mundial. 

Los cambios más significativos puede ser sintetizados como sigue: 

- El sistema bipolar dominado por los Estados Unidos :'.\' la Unión Soviética. se conviene en un 
sistema triitdico protagoni7..ado por Japón y los paises del sudeste asiático. la Comunidad Europea y 
Estados Unidos. Canadti y Latinoamérica. 

- En el anterior sistema los factores de dominación eran ideológicos y políticos: ahora las fuerzas 
dominantes. son la cconomia y particularmente el control de Jos mercados. 

- En el orden anterior las dos potencias integraban cada una a un número determinado de países. 
sin permitir la existencia de alternativas independientes. Existian sólo matices de dominación. Estados 
Unidos cjercia un dominio suave o indirecto en la Europa Occidental y Japón y directo en Latinoamérica: 
la URSS cjercia su influencia directa en Europa Oriental y tenia una injerencia menor en China. En este 



tácito entendimiento. la tcndenCia de un país perteneciente a uno de los bloques hacia el otro polo 
conduela a conflictos económicos o armados: casos típicos f'ueron Jos de Viet-Nam.. Cuba y Chile. 

En Ja actual circustancia la Comunidad de Estados Independientes ha dejado de tener peso 
internacional y sigue una tendencia aislacionista provocada por sus conflictos internos. Estados Unidos ya 
no tiene una relación de dominio sobre la Comunidad Europea y Japón sino que se ha generado una 
situación paralela de antagonismo y complementaricdad; las grandes empresas pcrtenccil:-ntes a cada polo 
compiten con gran fuerL.a. pero f'rcc:ucntcmente pactan alianzas cstrntégicas que les ofrecen mayores 
ganancias. 

- La nueva relación de los paises centrales con Jos semi-periféricos y periféricos está determinada 
por Ja probabilidad de obtener beneficios. Si un pais orrccc alguna perspectiva como recursos naturales, 
mano de obra barata o un mercado viable. los países dom.inanles imentarán incorporalo a sus propios 
procesos económicos: sin embargo. si un país no cuenta con ningún elemento que beneficie al país 
dominante. pcnnaneceni fuera. aislado del proceso económico internacional. 

Estos acontecimientos han con.forniado una nueva fisononúa mundial. Ja cual no se encuentra 
aún totalmente defini~ :ya que es posible encontrar simull3ncamente fenómenos opuestos como Jo son Ja 
globalización y Ja regionalización de la economía. el proteccionismo y el Ubre comercio. Esto se debe a 
que los gobiernos modifican sus estrategias económicas segün Jos resultados obtenidos y las tendencias de 
Jos mercados. Sin embargo. la globahzación selectiva de Ja economía internacional se marca como la 
tendencia más consistente. 

La globalización implica Ja desaparición de Jas barreras. fündamcnlalmente arancelarias. que 
restirngen el comercio internacional y Ja eliminación de poUticas estatales que intencionalmente 
discriminan a Jos productos y empresas cx"tnlnjcras. 

La globalización ha sido fomentada por decrementos en los costos y optimización tecnológica en 
Ja transponación y las comunicaciones; por la convergencia internacional de las capacitación tecnológica 
y la homogeneización en la educación, paniculannentc en Jos paises desarrollados. y por Ja mutiplicación 
de empresas multinacionales. 

La globalización económicn tiene como efecto la disminución de In importancia del Estado en el 
control de las economías nacionales. las cuales deben obedecer a una administración cconómka a nivel 
global. En medida creciente. Jos gobiernos no pueden actuar unilateralmente en cuestiones económicas. Jo 
cual tiene necesariamente influencia en los aspectos politicos específicos de cada nación. 

Otro aspecto a considerar. es que las instancias intcrnacion.·llcs como el FMJ. el GA 'lT. Ja 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). adquieren cada '"ez mayor 
relevancia~ sin embargo. Jos nuevos problemas surgidos de Ja globalización hacen necesario que estos 
organjsmos se modifiquen o sean sustituidos para evitar su obsolescencia. 

No obstante que la tendencia futura indica hacia la globalización. Jos hechos sucedidos durante Ja 
década de Jos ochenta. cuando el mundo suf'rió una gran depresión económica manifestada por las altas 
tasas de desempleo en Jos paises desarrollados. el incremento de Ja pobreza en el tercer mundo. donde los 
ingresos promedio descendieron a un nivel más bajo que en la década de Jos setenta. el decremento 
generalizado del Producto Interno Bruto (PlB). una desaceleración del comercio mundial. y crisis 
económicas en numerosos países de Latinoamérica. Asia y Af"rica. causadas por sus respectivas deudas 
externas. provocaron la regionalización de Ja economía en Jos tres grandes grupos ya mencionados: Japón 
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y los paises de SureM:.: Asiático. la Comunidad Europea y los Estados Unidos. Canadá y Latin~érica. La 
f"onnación de estos bloques ha tenido la f"unción de abrir un espacio o periodo de protccctorusmo que 
permita edificar a los diversos paises la iníracstructura tecnológica y económica necesaria para llegar a la 
apertura total. por Jo que la f"onnación o fortalecimiento de estos grupos puede considerarse como un paso 
intcnncdio hacia la globalizacióIL siempre que los países sean capaces de superar los obstácu.los que ésta 
presenta y crear las instituciones internacionales que permitan su desarrollo. 

México es un pais que posee recursos naturales. privilegiada situación geográfica. mano de obra 
barata y un mercado interesante. por Jo que tanto Estados Unidos como la Comunidad Europea y Japón 
estan compitiendo por obtener las mayores ventajas en nuestro país. Por ende. existen grandes 
probabilidades de que México se inserte en el nuevo orden económico internacional. 

De una manera esquemática se ha intentado establecer las causas de los cambios más 
significativos en el ámbito internacional. con el propósito de valorar Ja repercusión que éstos tienen en el 
proceso económico. politico y social de nuestro pais. donde debe generarse todo un nuevo escenario que 
requiere de un cambio sustancial en la conducta y el pensamiento de quienes Jo dirigen y de quienes 
aponan sus ideas o trabajo para su desarrollo. 

Esta modificación debe iniciarse en las aulas para lo cual es necesario partir del conocimiento del 
estado actual del pais para determinar los cambios pertinentes de acuerdo a nuevos requerintientos de 
formación o capacitación que sustenten la evolución económica y social. 

C. CONCLUSIONES. 

Es evidente que el cambio radjcnl. o desaparicón de los sistemas ccQnómicos que dctcnitinaron la 
f"ormación del mundo hasta 1989. plantean perspectivas totalmente nuevas que abarcan a todo el planeta. '.'º 
que Ja inerdcpcndcncia económica es uno de los pocos hechos que pueden ser considerados como 
persistentes en los próximos años. El análisis de las tendencias económicas internacionales es 
indispensable para la proyección del futuro nacional. 

México es un pais que posee recursos naturales. privilegiada situación geográficn.. mano de obra 
barata. y un mercado interesante; a pesar de la tremenda baja en el poder adquisitivo del mayor sector de 
la población. y el enonne retroceso económico ya manifestado en el crecimiento negativo del PIB. 
causados ambos por la crisis iniciada en 1994. Aún asi. Estado!> Unidos. la Comunidad Europea y Japón. 
están compitiendo por obtener las mayores ventajas en nuestro país. por ende. existen aún probabilidades 
de que México se inserte con mejores perspectivas en el nuevo orden económico internacional. 

De una manera esquenuítica se ha imcntado establecer las causas de los cambios nuis 
significativos en el ámbito internacional. con el propósito de valorar la repercusión que éstos tienen en el 
proceso económico. político y social de nuestro pais. donde debe generarse todo un nUC\-'O contexto que 
requiere de un cambio sustancial en Ja conducta y el pensamiento de quienes lo dirigen y de quienes 
aportan sus ideas o trabajo para su desarrollo. 

Esta modificación debe iniciarse en las aulas. para lo cual es necesario partir del conocimiento 
del estado actual del país para determinar Jos cambios pertinentes. de acuerdo a los nuevos requerimientos 
de :formación o capacitación que sustenten Ja evolución económica y social del pai.S . 
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EL SALINISMO 
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CONTEXTO SOCIOECONO~llCO 

El cambio poliuco, cconomico y el avance 
1ecnológico a.:om=ido en los pa1!>CS centrales. 
influyo mas en el plan de gobierno de Cnrlos Salinas. 
que la rcidid.¡ad social y cconomu:a nadonal 
Apertura comercial. modcrni~c1ón y compc1i1i\·idud 
tucron las mcln:i del regimcn 

Al finalizar esta adminh1ración se hab11t originado 
una gnm polarización cconomica. La mayor parte de 
la poblacion vio descender su c<1hdad de "irJa al 
perder su poder adc1msiuvo 

Las pugnas imcmas cm el l'IU au!>picmron la pctd1tJa 
de la umdad \' d control puhm;:o En cs1c •Ullbilo 
ocumcron el lc\'lmlamicnto annado en Chiapas y el 
;ucsin:uo de Luis Donuldo C'oluMo, ! lecho:. que 
nmd1ticuron radical111c111c 1.1~ p"·rp"·.;11\.;as 1111ciun11h::. 



CAPÍTULO JU "EL SALINISMO (1988-1994)". 

Después de ana.Jjzar Ja situación poHlica y económica internacional pl"C\--alccicntc. es posible 
establecer la ubicación de México dentro de la ccononifa mundial como integrante del grupo que 
encabezan Jos Estados Unidos. y comprender que su desarrollo f'uturo depende de Ja rapidez con Ja que 
nuestro pafs sea capaz de adoptar Jas nuevas reglas inlcrnacionalcs. que dictan el abandono del 
autoritarismo estatal y Ja imposición de las leyes del mercado como rectoras del orden económico que 
domina la mayor panc de las ccononúas tanto de Jos paises centrales como de los pcrif"~ricos. 

Mediante esta consideración se entiende que Jos radicales cambios sucedidos durante el periodo 
sa!inista no son endógenos. sino consecuencia de las politicas internacionales que exigen a Jos paises 
dctcnninadas conductas para permitirles su participación. 

RcaJizar un estudio del actual conte:\.1.0 de nuestro país. incluyendo los violemos sucesos de 1994. 
tiene como objetivo C'\'aJuar Ja influencia que las nuevas carncteristicas sociocconómicas de Ja población 
han tenido en Ja práctica y Ja cnsetlanza de la arquilcctura. definir si su descmpci\o ha correspondido a los 
nuevos requerimientos planteados. para poncriormr::nte. con Jos resultados obtenidos. intentar conslJ'Uir 
escenarios. Jo más confiables posible. con las tendencias polilicas y sociocconómicas más probables. que 
determinen el componamicnlo futuro de nuestro pais. Sobre estas bases puede sustentarse una propuesta 
de enscibnza de Ja arquitectura que sea contcmporanca y. por Jo tanto. congruente con la realidad 
nacionaJ mediata. 

Respetando la esuuctura del primer capitulo. se seguirá la m.isma. secuencia que se inicia con la 
descripción del contexto poJitico. a continuación se definirá el modelo económico. posteriormente se 
identificarán Jos cambios sociales y en Ja población. luego se e\'a.Juará la educación superior respecto al 
mercado de trabajo. paro proseguir con un análisis de Ja arquitectura producida en ese lapso y su relación 
con las necesidades de la pobJación. Finalmente serán estudiadas las di\'crsas allcrnativas de enscl'la.nza de 
Ja arqu.itcctura existentes en el país. para compararlas con los requerimientos nacionales ~· definir su 
'-igencia y o pcninencia. 

A. EL CONTEXTO POLÍTICO. 

Duramc el proceso elcctornl de l 988 se inanifiestan cambios sustanciaJes entre Jos que destacan: 

- La gran panicipación de Ja población. panicuJarmcntc de Ja clase media. tradicionalmente 
indiferente. pero que se encontraba rnuy irritada por el acclc:rado descenso de su nfreJ de vida a miz de 
Ja crisis económica que cm imputada a Ja incapacidad del gobierno para mcncjar adccuadametc Ja 
economía y aJ crecimiento de Ja conupción burocrática. 

- El evidente conflicto interior dentro del partido oficial (PRJ) que culminó con Ja separación de 
un grupo llamado "Corriente Democrática". encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Porfirio Mllftoz Ledo 
e lfigenia Martínez. quienes en primera instancia se integraron aJ Partido Auténtico de Ja Revolución 
Mexicana. para posteriormente integrar junto con otras asociaciones de izquierda el Frente Democrático 
Nacional que postula a Cuauhtémoc Cárdenas para presidente de Ja .Rcpüblica. 
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- La también descontenta iniciati\.'a privada se reúne alrededor de la carismática figura de 
Manuel J. CJouthicr. quien habla adquirido extraordinaria p:1pularidad por ofrcc::er la oportunidad de 
derrotar al partido oficial, circunstacia que dió pie a la suposición de que la escición prifsta habla sido una 
estrategi&. para dividir los votos de la op<.·:-• .::ión y garantizar el triufo del candidato del PRI. 

- La modificación del método de designación del candidato oficial como respuesta a la ruptura 
dentro del Partido. Se optó por un sistema en el que participaron seis pn::ca.ndidatos. todos integrantes de 
gabinete de Miguel de la Madrid. Finalmente f'uc elegido Carlos Salinas de Gort.ari.. quien garantiZ.'.lba la 
continuidad de la refonna económica iniciada por él mismo como Secretario de Programación Y 
Presupuesto. 

Además de Carlos Salinas de Gonari. Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel J. Clouthicr, se 
presentaron como candidatos a la presidencia Rosario lbarra. Gumersindo Magai\a y Hcbcrto Castillo. éste 
último finalmente declinó su candidatura para apoyar a Cárdenas. 

Los resultados. d:1 -' ~s a conocer cxtemporáncamentc. Jo que provocó una f'uertc reacción de 
protesta y la con,;cción P' ;r de fraude electoral. fueron los siguientes: Carlos Salinas de Gortari SO. l 
o/o. la cüra más baja de vo1 .iara el partido oficial dese.le su fundación.. CuauhtCrnoc Cárdenas 3 1.1 o/o. y 
Manuel J. Clouthicr 17.5 '}., .• ..,s demás candidatos no obtu~"Jeron en conjunto ni siquiera el l.5o/o. 

En este clima hostil Carlos Salinas asume la presidencia. 

Carlos Salinas comentó. en una entrC'\"ista para el diario la Jornada del 12 de noviembre de 1992. 
que el error de Gorvachov habia sido emprender primero la refonna política y como consecuencia perdió 
el apo~·o necesario para realizar su cambio económico. De esto se entiende la prioridad dada a la 
continuidad de la rcfonna económica iniciada por él corno Secretario de Programación y Presupuesto 
durante el sexenio de J\.figuel de la Madrid. cuya idea medular se refiere a que el verdadero instn.uncnto 
del desarrollo no es el Es:tado sino el mercado. concepto conocido como Neolibcrnlis:mo por ser contrario 
al proteccionismo. basado en la teoría keyncsiana · ''.C prc ... alcció internacionalmente hasta fines de la 
dCcada de los sesenta. cuando los paises centrales d .tropa disminu}·eron notablemente la injerencia del 
Estado en sus cconomias. inciando el cambio hacia c1 nuevo orden n1undial ya descrito. 

El cambio de una cconomia de sustitución de imponaciones. con una industrialización dirigida al 
consumo mterno y protegida por leyes proteccionistas del Estado. a una cconornia cxponadom de 
productos industriales. implicaba una rccC11t\'crsión casi total de la planta productiva del país. incluyendo 
desde luego el cambio de mentalidad de los cmpresanos y los modos de producción. 

Mediante la ex-portación de manufacturas se prctendia alcaJU.ar el ingreso de fuertes cantidades 
de divisas para equilibrar Ja balanza comercial y de pagos. Los productos industriales dcbcrian cubrir el 
monto de las importaciones de maquinaria. equipo industrial y la tccnologia rcquirida para lograr los 
niveles de calidad. productividad y precios que pcnnitirian la adecuada competencia dentro del mercado 
internacional. 

Otro medio de- obtener las dh.isas necesarias fue la promoción de la inversión extranjera directa. 
que se dirigió niayorit:.nmentc " ~:i industria maquiladora. 

La competencia de lo: :¡roductos cx"tranjcros dentro del mercndo nacional. desde la entrada de 
México al GA rr. provocó numerosos cierres de empresas incapaces de modernizarse y abatir sus costos. 
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Ante la situación planteada. el Estado Mexicano se \.ió precisado a modificar sustancialmente sus 
relaciones con: los partidos poUticos. con Jos sindicatos. con los empresarios. con la banca y con Jos 
campesinos. 

El conlenido de los párrafos anteriores demuestra que una de las características de la pasada 
administración fue: la esfera polJüca esta deterntinada por el aspecto económico. Esta fue Ja causa de 
importanles cambios políticos en el país. Algunos de los más significati\'os se enuncian a continuación: 

- La división priista.- Además de Ja ya mencionada escisión.. resultado de las renuncias de los 
miembros de la llamada corriente democrática.. se generó una íuerte dhisión entre los que intentan 
conscn,.ar el mismo sistema. sobre todo en lo concerniente al método de asih'nación de candidatos en todos 
los niveles. mediante las uadicionales "cuotas de poder" otorgadas a Jos diversos sectores del panido a 
cambio de su incondicional aJ>O)-·o. y aquellos que. encabezados por el Presidente Salinas. reconocen que 
se requiere un cambio estructural profundo dentro del panjdo para que éste pueda continuar en el poder. 
Los trndicionalistas reprobaron las decisiones del Presidente. en su carácter de jef'c supremo del PRI. que 
intentan respetar la democracia y el vo10 permitiendo el reconocimiento de algunos uiun.fos de la 
oposición como en el caso de la gobernatura del estado de Baja California donde. hecho inusitado. se 
reconoció el triunfo del PAN. 

La intención de Salinas al modificar el criterio de selección de Jos candidatos era contar con 
personas que comprendieran y apoyaran la reíonna económica por él emprendida. 

- La rcfonna electoral.- Con el próposito de dar respuesta a la demanda cada vez más insistente 
de los panidos de oposición sobre la indcpcodl!ncia del proceso electoral del gobierno. se llevó a cabo la 
denominada reforma electoral. constituida por los siguientes hechos: 

- La creación del Instituto Federal Electoral (IFE) como una instancia autónoma. con 
atribuciones para regular Jos procesos elcctoraJcs con base en el Código Federal de 
Instiwciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). 

- La modificación de los aniculos 41. 54. 60.63. 74.M2 y 100 de la Constitución Política. y 170 
modificaciones a Jos aniculos del COFIPE 27 con los siguientes propósitos: reestructurar t.'.lnto la 
Cámara de Senadores como la de Diputados. eliminar la posibilidad de cambios constitucionales 
por nticmbros de un solo panido. elimin.."lr el proceso de autocn.Jificación de Jos partidos para 
sustituirlo por la decisión del IFE y en caso de controversia por un tribunal. 

- Perntitir ser candidato presidencial a un ciudadano mexicano de nacimiento hijo de un padre 
ex1.rnnjcro; nonnar el financiamiento de Jos partidos y las camparlas electorales de todos los 
niveles y regular el uso de los medios de comunicación. 

- La coru.olidación del autoritarismo presidencial.- Después de las elecciones de 1988. donde 
quedó demostrada la fuerte oposición al partido oficial. Carlos Salinas tomó decisiones espectaculares para 
definir su postura y ganarse la simpatía popular. encarceló a Jos lideres del sindicato petrolero 
ampliamente conocidos por su corrupción y gran poder; acción igual sufrieron Eduardo Legarrc~ 
responsable del CrauduJemo colapso de la Bolsa Mexicana de Valores que aícctó a gran número de 
personas de la clase alta. Jos grandes narcotraficantes y a José Antonio Zorrilla Pérez. como presunto 
asesino del periodista Manuel Buendía. 
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Otro de los rasgos que apoyan el carácter autoritario del régimen snlinista es el de acabar con 
grandes m.itos políticos hasta entonces intocables por ser emanados de grandes momentos históricos: la 
Rcfonna y la Revolución. Se restablecieron asf las relaciones políticas con la iglesia y se modificó el 
aniculo 27 cosntitucional que regula el ejido como unidad productiva agraria. considerado como uno de 
los baluancs de la Revolución. 

La política salinista de disminuir Ja injerencia del Estado en Ja cconom..ia del país es 
contradictoria con el presidencialismo. consolidado por Lá;,o..aro Cárdenas. quien constitucionalmente 
marcó Jas atribuciones propias del Presidente mexicano. quien por seis aftos es el Jcf"c del Poder Gjccuth'o. 
del Estado. de las Fuerzas Armadas. responsable de las politicas exterior. económica y cultural del país: es 
quien nombra Jos ntiembros del gabinete, a Jos representantes diplomáticos y de quien emanan la 1118yoría 
de las JC)·es. 

Además de esta larga lista de prerrogativas oficiales se encuentran las que son emanadas de su 
calidad de jefe supremo del panido en el poder, el PRI. por esta razón se convirtió en el lidcr del Poder 
Legislativo. ya que la mayoría. tanto en el Congreso Federal como en los Congresos Estatales. estaban 
constituida por los miembros del PRI. Por el mismo motivo se convirtió en superior de Jos gobernadores 
que. salvo tres. eran militantes de este panido. La misma situación ocurrió en los municipios. pues de los 
2391 existentes en el pais. aproximadamente 2126 estaban gobernados por priistas. 

Esta concentración del poder permite. asimismo. Ja ascendencia presidencial sobn: los medios de 
comunicación.. los sindicatos. las universidades. las Cámaras industriales. las iglesias cte. 

Paradójicamente, el gobierno salinista. uno de los más autoritarios. Ucvó a cabo un cambio 
conceptual acerca de las fünciones del Estado, paniculannente en el área económica. que limitaron 
necesariamente el poder presidencial. hecho que provocó otra división dentro del PRJ. pues Wcha decisión 
pareció estar tomada atendiendo más a la circunstancia internacional que a los problemas nacionales. 

Para algunos analistas. como Adolfo Aguilar Zinser. el debilitantiento del Estado. junto con la 
globaJización económica. ya institucionaliz::da con la firma del TLC. conduce al riesgo de pérdida de la 
sobcrania nacional ya que los Estados Umdos tratarán de afianzar su hegemonía económica sobre un 
Estado mexicano que se adapte a sus intereses. 

La política cconómia. del presidente Salinas tuvo graves consecuencias polilicas como la que 
manifiesta el Dr Juan Castaingts (UAM). afimumdo que la riqueza existente en 1986 se triplicó de ese ai\o 
a 1993. sin embargo ésta se concentró en tan sólo 80 familias que han acaparado el 60o/o de la riquc7.a 
nacional. dando origen a unn de las más dificilcs situac10nes de desigualdad social y pobreza ex-uema 
para un creciente nümero de la población que se debate en la miseria. 

Este problema dió origen al levantamiento annado en Chiapas que puso en entredicho la 
autoridad presidencial. y el manejo político. al ser designado Luis Donaldo Colosio como candidato a Ja 
presidencia. 

La unidad dentro del PRI se vió también cuestionada al ser permitidas Jas manfüstaciones de 
adhesión a Manuel Ca.macho SoUs. después de ya haber candidato designado. 

Finalmenle. el asesinato de Luis Donaldo Colosio. independientemente de quién o quiénes hayan 
sido responsables. hace C"\':idcntc una incorüonnidad latente y una sorda lucha por el poder que Ja 
precipitada designación de Erncslo Zedillo no logró eliminar. 
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Ante este incierto panorama político. las elecciones de 1994 adquirieron una gran importancia 
pues estaba en juego el f'ururo próximo del país, ya sea conservando y prolongando el modelo salinista. que 
pretende sustentar el desarrollo nacional en la participación de México en la economía internacional. a 
pesar del probado deterioro de Ja calidad de ,.¡da de la mayor pane de Ja población: rectificando el rumbo 
para volver a intentar el crecimiento interno a través del camino que sólo condujo a la obsolescencia 
agricola. industrial. tecnológica ~· educativa o consuuycndo un nuevo modelo que permita el desarrollo de 
Jas potencialidades tanto indh•iduales como colectivas. dentro de un marco de respeto a Ja naturaleza para 
garantizar la habitabilidad de nuestras ciudades y el aprovechamiento racional de nuestros recursos 
naturales. 

B. EL CONTEXTO ECONÓMICO. 

La situación económica del pais hn ,.arlado notablemente desde J 988, como resultado de la 
política económica del presidente Salinas. A continuación se cnlistan los eventos más significativos con el 
propósito de comprender Jos efectos que han producido y poder evaluar Ja actual circunstancia económica 
del pafs. 

- La rcncgociación de la deuda c:i..-iern.."l a panir del Plan Brndy. para reducir la transferencia de 
los recursos internos al exterior Ja cual consumia.en promedio, el 6.25% del PIB. dumme el periodo J 983-
1988. 

- La reestructuración de la deuda ex1cma con los bancos internacionales. En febrero de J 990 se 
firmó un acuerdo en eJ cual 48 suo millones de dólares de Ja deuda serian renegociados de Ja siguieme 
manem: el 41% de los bancos aceptó reducir el adeudo principal en 35%; además. un 47% de los bancos 
decidió disminuir las tasas de interés a un porcentaje de 6.25%. razón por la que el pago anual de Ja deuda 
se redujo en aproximadamente 1 800 millones de dólares~ finalmente. el 12o/o de los bancos concedieron 
nuevos prCstamos durante cuatro años. 

- Recuperación del crecimiento ecónomico. A diferencia del modelo económico anterior. donde el 
Estado financiaba el crccimiemo del producto interno bruto PIB a través del gasto público. el gobierno 
salio.isla se propuso TCCUpcrar el crccimiemo del PIB promo,iendo Ja inversión privada. vendiendo las 
empresas paracstataJes y cstimuJando Ja inversión extranjera directa. 

- Abatimiento de Ja inflación. La inflación. que llegó a índices mayores de 160% en regímenes 
anteriores. tuvo como su principal causa la cmjsión indiscriminada de dinero para financiar el gasto 
pUblico, pricipalmentc en el presupuesto social. Durante la gestión salinista la inflación logró ser reducida 
a l0%cn mediados de 1993. 

Las acciones más importantes que condujeron a csre rcsuJtado fueron: 

- La venta de la empresas paraestatales. 
- La reducción del gasto pUblico. 
- El control de Ja deuda cx1erna. 
- La reducción del déficit presupuesta!. 
- Disminución del deslizamiento cambiarlo del peso frente aJ dólar. 
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- Limitación del aumento a los salarios. 
- Establecimiento del Pacto Económico de Crecimiento y Estabilidad (PECE). 
- Disminución de las tosas de inlcrés para alentar la inversión privada. 
- La no emisión de dinero para el financiamiento del gasto pllblico. 

Esta última medida se institucionaliza y consolida con el otorgam..icnto de autono
0

mia al Banco de 
México. con el propósito de evitar que los futuros dirigentes recurran a la creación fácil de dinero 
revirtiendo los logros tan costosamente obtenidos. 

J. La apertura comercial. 

a. Antecedentes. 

El cambio estructural de la economia mexicana está sustentado en la apcnura comercial. a 
düerencia del modelo anterior dirigido exclusivamente al mercado interno. a partir de 1 985 México 
reorienta su economía h..1c1.1 los mercados internacionales. cspcciaJmcntc los Estados Unidos. tradicional 
comprador de nuestros productos. ya que desde finales del siglo pasado absorbía el 70o/o de las 
exportaciones nacionales. 

En 1985 México y los Estados Unidos firmaron un primer acuerdo en materia de subsidios y 
derechos compensatorios. mediante el cuaJ Estados Unidos se comprometió a comprobar el daño que 
pudiesen ocasionar las exponaciones mexicanas. antes de aplicar un impuesto compensatorio. 

En 1986 México se adhirió al GA-r-1" (General Agrccmcnl on Tariffs and Trade). Los cambios 
que se produjeron en Ja economía mexicana f"ueron; 

La eliminación de los permisos de irnponación. conservando los aranceles como medida 
proteccionista. los que paulatinamente se fueron reduciendo y unifonnando para todas las actividades 
hasta llegar a una cuota arancelaria mínint.."l del 20"/o respecto de la situación previa a la entrada de 
México al GATT. 

La decisión de ingresar al GA TT. que se fundamentó en el argumcn10 de asegurar nmyor acceso 
de las exportaciones mexicanas a los mercados internacionales. suprimió la aplicación de gravámenes y 
restricciones de parte de los demás paises. 

Sin cmbnrgo. la industria mexicana manifestó de inmediato su incapacidad de exponar y de 
competir con Ja calidad y precio de los artículos c~1.ranjeros que tuv1eron acceso al mercado doméstico. Se 
generó un circulo vicioso en la economía mexicana: se requcria de divisas extranjeras para comprar la 
maquinaria y tccnologia que modernizaran a la industria para hacerla competitiva y que fuese capaz de 
generar divisas. En este proceso. numerosas empresas. tnayoritariamcntc las pcquei\as y microindustrias. 
tuvieron que cerrar. iniciándose e' :· .. ccmticnto del indice de desempleo. 

En 1987 México y los J:.,. 
sobre comercio e inversión. 

!04 

Unidos finnan un nuevo acuerdo I1U1TC0 en materia de consultas 
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En agosto de J 989. dentro de las negociaciones de la Ronda de Uruguay. foro donde se discute el 
ingreso de paises de Jos cinco continentes al GA 11~ México y Jos Estados Unidos decidieron que en 
octubre del m.ismo afto Jos presidentes de ambos paises se reunieran con el propósito de iniciar pláticas 
sobre la posiblidad de buscar el mejor sistema pam optimizar el comercio. las inversiones y el acceso a los 
mercados en ambas economías. 

2. El Tratado de Libre Comercio de América del None. 

Un tratado de libre comercio es un acuerdo internacional para facilitar la circulación de 
mercancías. sen•icios y flujos de inversión entre los paises que Jo suscriben. creando zonas de libre 
comercio donde Jos socios eliminan las barreras comerciales entre ellos. mientras cada uno mantiene una 
política cconóm.ica independiente con los países fuera de la zona. 

En octubre de 1989. en Washington. Jos secretarios de comercio de México y Jos Estados Unidos 
signaron los entendimientos que establecieron el Comité: Coitjunto para la inversión y el comercio y la 
implantación de un tratado de libre comercio. En la misma oportunidad se negociaron las conductas 
comerciales sobre el acero y la protección de Jos derechos de autor. 

En enero de 1990 Canadri. accedió a fonnar parte del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCNA). 

En marzo de I 990 el Primer Ministro del Canadá y el Presidente Salinas suscriben convenios que 
incluían diecinueve tópicos. entre los que se encontraban la ntincria. los productos fbrestales. los 
transportes y la pctroquímica. 

El 22 de mayo del mismo afta. el presidente Salinas. recibió del Senado de la República los 
resultados del Foro Nacional de Consulta sobre las Relaciones Comerciales de México con el Mundo. con 
la recomendación de iniciar las negociaciones conducentes al establecimiento del TLCNA. 

El 11 de junio de I 990 los presidentes Salinas ~· Bush planlcan que el TLCNA era la mejor 
opción para el crecimiento de las economías de los dos paises. y deciden iniciar las negociaciones para 
definirlo y elaborarlo. 

El 5 de febrero de 1991 comienzan formalmente las negociaciones del TLCN A. 

El 5 de agosto de 1 992 se concluyen las negociaciones del TLCNA. 

De la manera más suscinta los resultados de las negociaciones pueden expresarse en los siete 
principios rectores que el gobierno mexicano propuso hacer respetar en dichos acuerdos: 

1.- Estricto apego a lo establecido por la Constilución. principalmente en lo que se 
refiere a energéticos e inversión extrartjera. 

2.- Compatibilidad del TLCNA con el comercio eXtra-regional. 
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3.- Gradual eliminacion de los aranceles vigentes en cuatro erapas: 

a) Inmediata. es decir. en el momento en que entró en vigor el TLCNA. cuando 
Estados Unidos desgravó el 84% de las exportaciones mexicanas y Canadá el 79o/o. 
México el 43% de Jns imponaciones esladunidenses y el 4 J % de las canadienses. 

b) En un pla7..o de cinco ai\os. Jos Estados Unidos y Canadá desgrnvarán otro 8% de 
Jas tmponacioncs mexicanas. y México desgravará el 1 8 y 1 9 o/o. respectivamente. a 
Jas importaciones de estos paises. 

e) En diez ados. Est.ados Unidos y Canadá desgravaran 7 y l 2o/o. respectivamente. a 
las e""-ponacioncs no petroleras de México. y México deS!,.'TaVará el 38% de las 
importaciones provenientes de los socios del TLCNA. 

d) A partir del décimo quinto año. Jos tres países dcsgavarán el resto de los productos. 
entre Jos que se inclu~·en los alimentos como el maíz. el frijol y la leche en polvo. 

4.- Impedir que las nonnas técnicas o ecológicas se convienan en medidas 
proteccionistas. 

S.- Establecer precisas reglas de origen a los productos. 

6.- Incluir regulaciones que eviten el uso de subsidios. 

7 .- Crear de un organismo o instancia que solucione Jos casos de controversias. 

A panir del 12 de agosto de 1992 se llevó a cabo la elaboración del texto legal del TLCNA. 

Este texto fue firmado por los mandatarios de los tres paises y turnado a los tres congresos 
respectivos para su aprobación. En este lapso cambiaron los gobernantes de Estados Unidos y Canadá y 
tnnto el presidente Clinton como el Primer Ministro canadiense determinaron agregar acuerdos paralelos 
como condición para que se aproba.rn el trotado. Jos que f'ueron negociados por Jos tres SCCTCtarios de 
comercio y finalmemc después de una ardua batalla en el Congreso estadounidense. con marcada 
influencia de la política interna. el J 7 de noviembre de 1993 se acordó que el TLCNA entrara en vigor el 
lo de enero de 1994. 

El régimen salinista concentró en la política económica externa su esperanza de lograr el 
desarrollo nacional. a través de las siguientes acciones: 

- Aumentar las exportaciones. 

- Aumentar las inversiones extranjeras. tanto directas como indirectas. 

Con el objetivo prioritario de aumentar los empleos y los salarios. 

La preocupación central por dotar de empico a la población como parte f'undamentaJ del 
desarrollo económico y social del país. se manifiesta desde muy temprano en el pcsamiento de Carlos 
Salinas. quien en su tesis de liccnctatwa titulada "Agricultura.. industriali7.ación y empico: el caso de 
México". presentada en J 97 J. expresa: "los empresarios son favorecidos en lo político y en Jo económico 
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y por lo tanto están en posición de presionar al Estado para que se les mantengan las facilidades que les 
brinden altas utilidades a cambio de ineficiencia y desempleo. De continuar así habrá mayor desempleo en 
lo económico y mayor inestabilidad en lo político. Si el Estado persiste en la mediatización de los grupos 
populares. dejando a la burguesía como el principal y más poderoso grupo de presión, el resultado será un 
final apocalfptico ... 

"Para evitarlo se requiere una actitud decidida del Estado para cambiar la estrategia de nuestro 
desarrollo. La nueva politica no favorecerá a la burguesia. Por ello, el primer paso en la solución del 
empleo es una actitud diferente por parte del Estado .. (Salinas: 1971. 11). 

Al comparar Ja teoría con la realidad. tenemos que la prioridad del proyecto en abstracto füe 
mejorar la calidad de vida de la ma)'Oria de la población mediante la creación masiva de empleos y el 
incremento salarial. No obstante. durante de su gcstió~ la politica económica de Salinas incrementó el 
desempleo y la pobreza en el mayor número de los mexicanos. provocando. como Salinas mismo lo 
predijo. los violentos acontecimientos que a panir del primer día de 1994 se han suscitado en el pais. 

Con la finalidad de contar con elementos que pennitan la evaluación de la política económica. a 
continuación se relacionan los fenómenos mas significativos de ésta: 

a. Crecimiento económico. 

El producto interno bruto (PJB) se ha mantenido positivo desde 1988. cuando se registró un valor 
de 1.8 %; en 1992 llegó a un nui.ximo de 2.6 y en 1993 sólo llegó a 1.3. Este avance se ha concentrado en 
pocu~ r.unas económicas y empresas exponadoras. En 1993 el sector servicios creció 1. 9o/o y el industrial 
1.2%; en contraste las actividades agropecuarias. silvicolas y pesqueras descendieron en J .5º/o. 29 

De acuerdo con estadisticas publicadas en el diario Excclsior del X de octubre de 1993, veintidós 
empresas concentraban el 42% de las ex-ponaciones industriales y el resto lo realizaban doscientas 
cincuenta empresas. La mayor panc de la planta productiva orientada al mercado interior se encuentra 
estancada por efecto del descenso en la demanda provocado por la reducción del poder adquisitivo de gran 
pane de la población. 

Durante el periodo de 1985 a l 993 cerraron 5 mil micro y pequeñas industrias. siendo que scgiln 
datos de l 988 este tipo de empresas proveían el 75% del empico. 

b. El sector externo. 

Durante Jos últimos ai\os se registró un déficit en la cuenta corriente. como resultado del cambio 
tecnológico requerido por la industria que se vió precisada a imponar grandes cantidades de bienes de 
capital. bienes intermedios y tecnología para modemi7..ar sus procesos. 

Para 1992 las importaciones se uiplicaron en relación con 1988. lo que conduce a Jos siguientes 
efectos negativos: 

- Dcpcndcnciti de Ja cconomia estadounidense. ya que las tres cuartas panes de tas 
exportaciones fueron conccnadas con ese país. Si esta cconomia entra en crisis por su 
también enorme déficit comercial. las exponacioncs mexicanas se quedarán sin su 
mercado mayoritario. 
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- Incremento de la importnción de bienes intermedios y de consumo similares a los 
mexicanos. lo que significa el dcsplru:amienlo de la producción nacional. 

- Exportaciones conccntrndas en las ramas automotriz.. petrolera y química. 

Para reducir los ric!.gos de una concentración de las relaciones económicas nacionales. el 
gobierno Salinista suscribió un Tratado de Libre Comercio con Chile el lo de enero de 1992 y otro con 
Costa Rica en la primera quincena de abril de 1994. México inb>resó como miembro obscnrndor en la 
Organización para la Cooperación y Desa.rrollo Económico (OCDEJ. 

c. Salarios y empico. 

Según el censo general de población de 1990. seis miHoncs del total de la Población 
Económicamente Activa (PEA). que reprc!M:ntan la cuarta pane. sólo ganaban un salario núnimo. el que 
además ha perdido el 60o/o de su poder adquisitivo en diez ai1os. 

En el sector mantüacturero el tope de aumento salarial de 9. 9o/o. impuesto por el gobierno como 
medida antinflacionaria. ha reducido igualmente el poder de compra de los obreros. 

En suma a los seis millones de desempleados en todos los niveles y sectores. existían 12 millones 
de subcmplcados. que constituían la denominada cconomia informal. 

Como consecuencia de la rcfonna al artículo 27. que modifica las condiciones de la propiedad 
rural. el 21.% de la PEA del campn o;c desplazó a la zonas urbanas. perdiéndose 400 mil empleos agricolas 
y generando mayor presión en la!. ..:iudades. 

Como ejemplo de la magnitud de la creación de empico. de a=uerdo con las cifras del Ceru.o 
General de 1990. durante 1989 se crearon 529 mil empleos para satisfacer una demanda de tres millones 
de empleos. Dado que la población está confonnada mayoritariamente di: jó\•cnes y niños. aunado n la 
creciente incorporación de la mujer en todos los campos laborales. ha pro\'ocado que la demanda de 
empleos crece de una forma mucho más acelerada que el crecimiento económico del país. 

Otro factor adverso para la cobenura del empleo es la cad;! dia mayor automatización de la 
industria y la tendencia a minimizar el uso de fueT7.a de trabajo. Y en el caso de México. la falta de 
capacitación y calificación de la mano de obra. ya qu~ actualmente el promedio de escolaridad es de tercer 
aí\o de primaria ya que la grave situación económica obliga a trabajar a los ninos desde muy temprana 
edad. 

3. La inversión extranjera 

La inversión cxLranjcra ha sido considerada por la presente administración como uno de los 
instrumentos más viables de la apcnura comercial para contribuir al desarrollo nacional y generar 
empleos, 

L'1. inversiór: ~ ~tranjera ~e divide en l ·s grandes grupos· 

- Ln inversión ex-iranjcra indirecta <JEJ). que a su vez se bifurca en dos nunas; la primera 
destinada al mercado de ,·atores y a la compra de certificados de la Deuda Externa SW APS. y la segunda 
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que se constituye con Jos nuevos créditos otorgados aJ pais por Jos organismos financieros internacionales 
para reunir Ja.s condiciones de politica económica. impuestas por ellos. 

-La inversión extranjera directa (IED). que también presenta diversas modalidades. entre las 
cuales se encuentran Ja que se en~Jistan: 

a) La in'\-crsión dedicada a Ja expansión de Ja estructura corporatfra ~ra existente. 

b) La que está dirigida a Ja intalación de nue\--as plantas fabriles o a Ja construcción de 
edificios de distimos géneros. con destinos comerciales o de scn·icios tales como: 
hoteles. oficinas. centros comerciales. cadenas de restaurantes. etc. 

c) La que está orientada a Ja compra de firmas nacionales en f"uncionamiemo. 

Adicionalmente. se podria considerar como lEO el retomo de Jos capitales mexicanos 
depositados o imrertidos en el exterior durante lapsos prolongados. Lamentablemente. a raíz de los sucesos 
del primer trimestre de 1994. en Jos medios especializados se caJcuJó que nue\--amente se habían f"ugado 
capitales por un monto aproximado de seis m.il millones de dólares desestabilizando el mercado bursátil )' 
toda la economía nacional. 

La proporción de Ja inversión extranjera directa es considerablenete menor a la in'\'Crsión 
extranjera que estaba colocada en dc..t>ósitos bancarios para aprovechar el mejor rendimiento que 
proporcionaba nuestro país. respecto aJ ofrecido por el mercado de valores estadunidcnsc. situación que no 
beneficia realmente el crccimieJllo de nuestra cconontia como cuando se concentran en eJ incremento de la 
plan(4J productiva. 

Asi. Ja política económica de Carlos Salinas de Gortari ha detenninado un gran cambio en todo 
el contexi:o nacional. concJuyendo definitivamente con el viejo modelo dcsarrollista. el México de J 988 no 
es el México de 199-'. donde parece que Jos problemas disfrazados han estallado en una toma de 
conciencia nacional. 

C. EL CONTE"-'TO SOCIAL. 

J. Los cambios económicos y políticos. 

Los cambios económicos y polit.icos del rCgimen salinista 1uvicron como principal objetivo ele\-·ar 
la calidad de vida de Jos mexicanos. hecho de por si ·valioso. pero también el medio mas adecuado paro 
asegurar la estabiJidad política y social requerida por la inversión extranjera. a su vez considerada por el 
gobierno como el instrUmen10 más viable para lograr el desarrollo económico nacional. Empero. Jos 
violentos acontecimiemos d..:J primer trimestre de 1994 han hecho evidente CUán lejano está el bienestar 
popular y Ja precaria situación de la mayoria de Jos mexicanos que se convenido en campo fénil para Ja 
sorda lucha por el poder que se ha gestado dentro y fücra del grupo dontinamc. 

A continuación se inlenta dar un panorama general de Ja actual cireunstancin social. utilizando 
irüormación publicada: en diversos diarios y revistas especializadas que contienen Ja inf'ormación mas 
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actualizada y datos estadísticos del XI Censo Nacional de Población y Vivienda. publicados por el INEGI. 
Con el propósito de ordenar Ja información se han consjderado los siguientes aspectos: 

a. Crecimiento demográfico. 
b. Distribución de Ja J>Qblación. 
c. Educación. 
d. Vhicnda. 
e. Salud pUblica y alimentación. 

a. El crecimiento demográfico ha sido alterado por hechos políticos. económicos y sociales entre 
Jos que se encuentran: 

- El cambio radical en Ja poUtica demógrafica del Estado que durante las décadas de los cuarentas 
y cincuentas impulsaba el crecimiento a través de multiplcs campadas publicitarias y d.ivel'SOs estímulos a 
las familias prolíficas. que originó del exponencial crecimiento de la población. al paulatino 
reconocimiento de Jos problemas que genera la sobrcpoblación y la implantación.. en 1973. de las primeras 
acciones tendientes a la planificación familiar. con Ja modificación del Código Sanitario a fin de permitir 
a las instituciones de salud pública proporcionar infonnación y ttatamiento médico para la 
anticonccpción. 

A panir de Jos atlas ochenta se incrementa esta actitud gubernamental mediante la realización de 
campaftas masivas en los medios de comunicación y con Ja fundación del Consejo Nacional de Pobación 
(CONAPO). organismo cspcciali7_..ado en Jos problenms de Ja población. su crecimiento y distribución 
espacial. 

- La reducción del poder adquisitivo a consecuencia de la crisis económica. que obligó a Ja mujer 
a participar activamente en eJ sos1enimicni :· familiar. reduciendo las condiciones para embarazos 
frecuentes. 

w El incremento de la desintegración .familiar. que conviene a numerosas mujeres en jefes de 
familia. 

w El cambio de mentalidad fcri·~nina. con mujeres que cada vez más se interesan por tener una 
mejor preparación , •1C les pcnnita una rcalizacion personal fuera del trabajo doméstico. lo que ha 
retardado notablem ·te la edad de inicio de reprcv.:.1cción. paniculanncnte en la población urbana. Y 
consccuemcmente. una disminución en el índice de 1ccundid.ad. el cual en J 970 era de 3. J hijos vivos en 
promedio y que pasó a 2.5 en 1990. encontrándose la menor cifra (2.U) en el Distrito Federal. · 

Como resultado de Jos f"enómenos apuntados Ja tasa de natalidad. que en J 970 llegó a tener su 
valor más alto (3.5). disminuyó progresivamente. teniendo un valor de 3.2 en 1980 y aJcanzando un nivel 
de 2.6 en 1990. Si esta tendencia continúa. se prevé que la tasa de natalidad sea para el afio 2000 de J.5: 
sin embargo. Jas cifras absolutas de la población tendrán todavía un incremento muy alto en relación con 
el desarrollo económico del país. 

La mayor tasa de crccitnJento demográfico en la década 80~90 se registró en Quintana Roo con 
un indice de 8.9%. lo que demuestra Ja imponancia de las decisiones estatales. ya que este incremento fue 
product~ d~ In imencinn de crear un polo de desarrollo turisttco en esta región. 
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El menor índice de crecimiento corresponde al Distrito Federal. siendo el primer indicio de Ja tan 
necesaria y reiteradamente prometida descentralización económica del país. ya que el principal destino de 
migración se trasladó hacia Ja industria maquiladora ubicada en el nonc de la República. 

Con base en los datos del XI Censo. en 1990 existen 10 195 178 habitantes dentro del grupo 
corrcspondien1e a Ja edades entre O y 4 mlos. esta cantidad es menor a la correspondiente al bFTUJ>O de 5~9 
ailos con JO 562 234 habitantes. Esto indica el inicio del cambio en la pirámide de edades. reviniéndose el 
proceso del incremento constante de la población más joven. este hecho es de trasccdental imponancia 
para el futuro mediato del pais. 

Para iluslrar la tendencia del crecimiento demográfico mexicano se muestran las pirarnidcs de 
población corres¡xmdientes a I 970. 1980 y 1990. 

b. Distribución geográfica de la población. 

bl. Población rural y urbana. 

Durante la última dCcada se ha cx-pandido la urbanización de Ja población nacional. 
incrementándose el número de localidades mayores de J 00 000 habitantes de 3..J existentes en J 970 a 98 
en 1990. y la canticfad de población urbana de 44 299 729 de personas en 1980 a 
57 959 721 en J 990. en contraste con el insignificante incremento de la población rural que de 22 547 104 
en J 980 y creció a 23 289 924 en 1990. menos de un millón de personas en unn década. 

Hasta l 990 sólo en cuatro estados de la Républica la población rnml excedía a la población 
urbana: Zacatccas. Hidalgo. Chiapas y Oaxaca. Rasgo predominante en la población rural es que se 
encuentra dispersa en localidades CQn menos de 2 500 habitantes. por Jo que es sumamcnle caro y diflcil 
dotarla de infraestructura. servicios de salud y educación. 

b2. Migración. 

La migración de la población es un claro indice del desarrollo ecónomico regional. ya que su 
principal causa es la búsqueda de empico en Jas 7.onas más activas. 

La carencia de políticas agricolas adccu.1das dumme los últimos cincuenta rulos han tenido como 
consecuencia la continua migración hacia las ciudades y la paupcri7 ... 1ción del campo. El gobierno 
salinista. con Ja modificación al Anículo 27 Constitucional intentó revertir esta tendencia. tratando de que 
Ja excesiva parcelación de Ja tierra. que hace imposible la producción rentable. sea sustituida por una 
propiedad de la tierra garantizada para atraer ta inversión privada. que con dinero fresco y nuevas 
tecnologías vuelva al campo su carncter de generador de riqueza y por ende de empleos. equilibrando 
asimismo la polari?..ación actual de la distribución población. arraigando ~· atmyendo hacia diversas 
regiones agricolas a trabajadores que por ahora se dirigen al e~"tranjero o a Jas grandes ciudades donde. 
por su falla de capacitación. tampoco producen sino que se suman a Jos millones de desempleados o los 
que subsisten mediante el trabajo infonnal. 

AJ revisar los datos del INEGI respecto al movimiento migratorio. el primer lugar lo ocupa 
Quintana Roo. seguido de Baja California. y el Estado de MCxico. El Distrito Federal registró. en 1990 
una pérdida neta de J I 59 935 habitantes. 
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Estos dalos revelan In imponancia de las políticas económicas del Estado, ya que la decisión de 
crear un desarrollo turfstico en Quintana Roo tuvo como consecuencia el grnn crecimiento demográfico de 
la región. Las ventajas de menor costo de mano de obra y legislación blanda en la ftonleta none han 
propiciado una fuenc migración hacia esta zona del territorio nacional. que incluye a las mujeres. que 
tradicionalmente pcrmanccian en sus lugares de origen. 

A partir de la entrada en vigor del TLCNA se pf"C'\.·é una imponante redistribución de la 
población en nuevas regiones económicas creadas por la ubicación de las industrias extranjeras que 
habrán de instalarse en nuestro país. 

b3. Densidad. 

La densidad de población también se ha modificado duran1e los útimos ai'los. el Distrito Federal 
es aún. con un enorme tnargcn. la zona más densamente poblada. con un índice de 5 494 habitantes por 
kilómetro cuadrado. La entidad que le sigue es el Estado de México. con una densidad de 457 habitantes 
por kilómetro cuadrado; este es un promedio entre las localidades de densidades similares al Distrilo 
Federal como Ciudad NetzahuaJcóyotJ y las entidades rurales. En el ex'tremo opuesto se encucnt.ra Baja 
Calüornia Sur. con una densidad de sólo-' habitantes por kilomctro cuadrado. 

El enorme desequilibrio existente ha iniciado una etapa tendiente a una mc;_jor distribución.. los ya 
mencionados hechos de Ja creación de nuevos polos de desarrollo y Ja reubicación de la industria prometen 
la desconccntración de Ja cconomfa y un desarrollo más equitativo entre las diversas regiones del pais. 

c. Educación_ 

c 1. Nivel de instrucción. 

Analfabetismo: a pesar de que en Jos Ullimos 20 aflos el porcentaje de analfabetismo descendió del 25.8 % 
al 12.4 o/o en 1 990. la cantidad absoluta de personas ma~·ores a I 5 atlos analfabetas se conserva casi igua. J 
6693 706en l970y6 161662en1990. 

Permanece la tendencia. particularmente en el medio rural. de menor alfabctismo en la 
población femenina. con un porcentaje infbrior de 5.4 respecto a Ja pobalción masculina. 

Los estados con mayor indice de analfabetismo en orden descendente son: Chiapas con el 30%. 
Oa.xaca con 27.5%. y Guerrero con 26.8%. Las entidades que registran menor analfabetismo son: el 
Distrito Federal con 4o/a y Nuevo León con 4.6%. Existe una relación entre el rezago económico de las 
regiones y el atraso educativo que se encuentra en las mismas; es interesante reflexionar sobre cual de Jos 
dos fonómenos es Ja causa y cual el efecto. 
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el. Escolaridad. 

El grado de escolaridad es un claro indice del a\'ance social, ya que refleja. por un lado, que Ja 
ccononúa nacional tiene el nivel adecuado que le pcnnite dedicar los recursos suficientes para 
proporcionar educación popular. y por otra, es un signo de que la cconomia familiar es capaz de prescindir 
del trabajo a temprana edad de Jos ltijos. 

Durante Jos dos primeros años del periodo salinisla el gasto en educación no tuvo un incremento 
significativo. Posteriormente. la inversión estatal se vió rebasada por el rezago acumulado desde el sexenio 
anterior. Como resultado. hasta 1990 se obruvieron Jas siguientes ciirns. para los niveles de instrucción, 
considerando Unicamente a la población mayor de 15 años: 

Población rna\·or de 15 arios 
Sin instrucción 
Primaria inconclusa 
Primaria completa 
Instrucción posprimaria 
No especificado 

49 610 876 
6 667481 
JI 289 043 
9 553 163 

21 087 09.f 
1 014 095 

Fut..-ntc: XI Censo General de Población y v¡,;cndu 

100.0% 
13.4% 
22.8% 
19.3% 
42.0 o/o 
2.5% 

Estos datos denotan ícnómcnos opuestos dentro del sistema educativo nacional: 

- Primero. el 55% de Ja población mayor de 15 ailos tiene como máximo Ja primaria concluida; es 
decir. no cuenta con ninguna capacitación específica para el trabajo. lo cual se convierte en un grave 
problema cuando se pretende que esta mano de obra se incorpore a las empresas internacionales que 
producen con tecnologías altan1cn1e evolucionadas. 

- Segundo. se advierte un crccimien10 en la educación pospri.rnaria. en comparación de las cllras 
del censo de 1970 donde esta representaba un 12.7 % de la población. Crunbiando a el 42% en 1990. Las 
causas más probables de este acontecimiento son dos .fenómenos de origen ecónomico que se irtician en Ja 
cuarta década: la urbanización de Ja población y la prhiligización de la f"ormación universitaria. por las 
clases obrera y media. como el más eficiente medio de moviUdad económica y socia.!. 

Sin embargo este crecimiento desordenado ha tenido como consecuencia una sobrcofcna de 
profcsionistas. particularmente en algunos campos. Jo que a su vez ha anulado las c.'-pcctativas que Jo 
generaron. 

A partir de los primeros ailos de Jos och.antas se ha notado una desaceleración en Ja demanda de 
la matrícula universitaria y en el indice de profesional completo y graduados. de 4. 7 % en I 980 a l.8% en 
1990, a pesar de que Ja cobenura de los posgrados se incrementó 1.3 a 1. 7 en el mismo periodo. este breve 
niargcn no compensa lo perdido en cuanto a proíesionales. sobre todo en las instirucioncs públicas, 
apareciendo como el motivo más probable la crisis cconóin.ica de 1982. que limitó los recursos de muchas 
fiuttilias. mediante el desempleo y la pérdida del poder adqWsitivo. 
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c3. La reforma educativa 1989-199.i. 

En su discurso de presentación del Programa de Modern.i7.aci6n Educativa. en octubre de I 989. 
el prcsidenle Salinas e"'--prcsó: "la modernización educativa ha sido preocupación destacada y es el tema al 
que he dedicado más tiempo y reflexión". 

En este documento Manuel Bartleu Diaz como Secretario de Educación plantea: "La 
transformación del sistema educativo nacional es el elemento sin el cual el país no podr.i modernizarse ni 
lograr equidad. Para lograr dicha trasformación es indispensable actuar sobre todos Jos tipos y niveles. 
Connas y elementos que lo integran". 

Los cambios más relevantes realizados por el Progmma de Modernización Educativa pueden 
sintetizarse como si&'ltc: 

• La modificación completa de Jos planes de estudio de la educación básica. haciendo 
priorilario el conocimiento de la aritmCtica y la Lengua e Historia Nacionales . 

• El reconocimiento de Ja necesidad de elevar la calidad de la cnsci\anza como sustento 
del desarrollo nacional dentro de Ja competith.idad establecida por la apertura de la 
economía . 

• El canicter obligatorio del nivel medio básico (secundaria) . 

• La fcdcraliz.'lción de la educación básica. permitiendo que sea operada por las 
autoridades estatales. 

·El establecimiento de Ja carrera magisterial. pnm estimular Ja capacitación y 
pcrmamcntc actualización de Jos profesores de educación básica. 

No obstante que el enunciado del Programa de la Moderni.7.ación de ta Educación involucra a 
todos los niveles. no se observan acciones significativas para mejorar la calidad de la enseñanza en tas 
universidades públicas. las que deben luchar denodadamente para no ser dcspl3.7..adas por las instituciones 
privadas que utiizan el discurso de la excelencia académica para incrementar su matricula y ta demanda 
de sus egresados por el sector privado. El gasto del Estado en educación superior de 1992 fue menor que 
en t982. 

d. Vivienda. 

El tipo de vivienda es otro de los indicadores que definen el estrato social en cuanto indh-iduo y 
el desarrollo económico cuando se consideran estadisticas colectivas. de tal numera que se establecen 
diforcncias por la cantidad de personas que comparten un cuarto. Cuando el número excede de cinco se 
considera que ,;ven hacinadas y en extrema pobreza. 

Entre l 980 y I 990 las ,;v:icndas no hacinadas pasaron del S J % al 65 % Jo que significa un 
incremento del 14~0 Sin embargo. si se tornan en cuenta las cifras de Ja década anterior 1970-1980. 
donde el porcentaje de aumento de vivienda no hacinada fue del 50%. es posible detectar una disminución 
en Ja posibilidad de obtener wia vivienda para una gran sector de la población. 
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Las razones más evidentes que determinaron el bajo incremento de Ja vh'icnda en relación con el 
gran crecimiento de la pobJación urbana, son: 

- La gran concentración urbana. ma)'Oritariamcnte ubicada en asentamientos espontáneos, que 
provocan el crecimiento de la densidad y consccuenlemence el espacio indhidual. por Jo que en el Xl 
Censo nacional al cifta de personas que viven hacinadas era de 11 38 J 560. tas que. de acuerdo a la 
definición )'a anotada. son personas en pobreza extrema. 

- La casi nula inversión priYada en vhiendas para renta. a causa de Ja gran inversión requerida. 
el alto costo financiero. Ja lenta recuperación del dinero y la legislación proteccionista al inquilino. que no 
garantiza Ja recuperación de Ja inversión. 

- La reducción de la inversión pUblica en '"h'icndn: aunque lns cifras del gasto sean mayores. el 
incremento de Ja demanda crece de manera más acelerada. 

Así. el déficit de vivienda se incrementa de manera constanle, al igual que Ja necesidad de dotar a 
Jos numerosos .asentamientos de Ja infrnestruclura urbana esencial. Este es uno de Jos problemas que 
requiere de mayores recursos. por lo cual su solución es menos probable. 

c. Salud pUblica y alimcmación. 

Estos dos aspcclos son asímismo. claros indicadores del contexto social resultado de Ja gestión 
saJinista. · 

No obsiante que las cifras presentadas por el presidente Salinas en su quimo inf'orme de gobierno 
muestran un incremcmo en el numero de dercchohabicntes en las dos instituciones de seguridad social. el 
IMSS y el JSSTE. con 4 7 millones de personas inscritas. que representan aproximadamenle el 65% de Ja 
población tolal. es necesario hacer aJgunas aclaraciones; 

En esle nU.mero está incluido una cantidad de personas que pcncnccen a sectores más elevados de 
Ja población y que a pesar de estar inscritos no recurren a Ja a1ención médica institucionali7..ada. 

No obstante de que la cifra absoluta de la capacidad de atención médica de las instituciones 
pUblicns creció de 17.l millones de personas en 1970 a 31.6 ntilloncs en 1990. es1c número representa el 
64.5% de In población dercchohabienle. cuando la capacidad en J 978 era de 69.6%. lo que denota una 
desaceleración en Ja atención médica proporcion."lda por el Estado. 

Como repercusión importante se encucnt.rn la imposibilidad de acceso a Ja antención médica de 
un gran sector de la población. lanlo rural como wbana. dedicada aJ trabajo inf'onnaJ. dado Ja reducción 
del poder adquisitivo. el desempleo y el muy elevado costo de I¡¡ medicina privada. Como erectos 
colaleraJcs aparece el incremento de cnfonncdades gastrointestinales. de las cuales la más peligrosa es el 
cólera. propiciadas también por la faha de scn'icios de agua polablc y drenaje. 

Otras enfermedades denominadas sociales. debido a su gt1ln incidencia.. son el cáncer. el SIDA. y 
Jas respiratorias. La primera se presenta como la principal causa de muerte en la población íemcnina,. y de 
acuerdo con las declaraciones del Dr. Jaime de la Garza Salazar. Director del Instituto Nacional de 
Cancerología.. publicadas en el diario Excclsior del J6 de mayo de 1994. lejos de disminuir se pre\'é que 
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pm:a el afio 2000 treinta millones de mexicanos padezcan de cáncer. Lo más JamentnbJc es que a pesar de 
que existe ya la posibilidad de evitar muchas defunciones, el gasto público destinado a la salud no es 
suficiente para atender a todos los que requieren los costosos tratamientos contra este mal. 

El SIDA es oua grave amenaza para la salud pública que. por sus implicaciones éticas y sociales. 
resulta muy diflciJ y costoso combatir. 

La contaminación en las grandes ciudades es una de las causas de las atCccioncs respiratorias, 
que son cada vez más frecuentes, particulanncntc en la población infantil. 

El otro aspecto de indiscutible importancia que ha sido lesionado por Ja poUtica socioeconómica 
sexenal es la alimentación. Una ,·cz más el desempleo. el empico inf"onnal y la pérdida del poder 
adquisitivo. se manifiestan en la reducción de la calidad en la dicta de Ja mayoria de los mexicanos. Tanto 
en la población rural como en la urbana ha disminuido la variedad y la cantidad de los nutrientes. hecho 
que se hace aidente a tr.n:Cs del incremento del consumo de tortilla pcr cápita. sustituyendo a la ingcsta 
de carne y fruta íundamemalmcnte. 

Las cifr•JS que avalan este fenómeno son las publicadas por el investigador Felipe Torres Torres 
en el número 71 de la revista "Momemo Económico" de febrero de 1994. de donde se resumen los valores 
más relevantes: 

En promedio el consumo de tonilla en los cuatro niveles sociocconónticos (bajo.medio. bajo. 
medio alto y alto) se elevó a 45 Kgs por mes. 

El estrato que registra la mayor ingesta de tortilla es el medio bajo. con un indice de 8.2 Kgs pcr 
cápita al mes. ya que en el estrato de menores ingresos. estos no alcanzan sino para comprar un promedio 
de 7.5 Kgs al mes para cada mic:rnbro de la fantilia. 

En un lapso menor de dos aitos. 1991 a 1993. el consumo de tortilla se incrementó de 45 a 47 
Kgs en Jos dos sectores de más bajos recursos. en Jos que paralelamente el consumo de fruta y verdura 
descendió un 2.3 o/o . En Ja población ubicada en el estrato medio alto. el consumo de tortilla se 
incrementó en 1 O kgs por mes. Jo que la coloca en rango similar a la población de Jos sectores inferiores. 
Como icnómeno complementario se detectó el awnenlo del porcentaje del salario fu.miliar dedicado a la 
alimentación en detrimento de ouos rubros como el vestido. Ja atención mCdica. panicularmente. la 
odontológica y las diversiones. 

Recurrir al análisis de todos estos aspectos sociales tiene corno propósito verificar con 
argumentos reales como las políticas estatales modifican las caractcristicas de la población y éstas generan 
nuevos requerimientos. AJgunos de los mas imponantes. como la planeación urbana y la construcción de 
vivienda. hospitales. escuelas. oficinas etc .• son competencia de Jos arquitectos. 

2. Un forzado viraje en Ja poUtica social del régimen salinista. 

La prioridad de la reforma económica en la plancación del plan scxcnal. determinó un importante 
rcconc en el gasto social. provocando un incipiente malestar social. fomentado por la convicción popular 
del fraude electoral de 1988. Para amoniguar este descontento y c\'itar la imagen de indiíercncia hacia los 
problemas de la mayoría de la población. el gobierno del presidente Salinas organizó un programa de 
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ajuste económico dirigido a disminuir las carencias provocadas por el el~·ado incremento del desempleo. 
el control salarial y la disminución del poder adquisitivo. 

Este programa tiene la peculiaridad de sustituir la antigua politicn social basada en las 
soluciones generalizadas a través de las grandes instituciones creadas para el efecto. como el IMSS. el 
ISSSTE. el INFONA VIT y todo el complejo hospitalario de la Secretaria de Salud. Este gobierno opta por 
acciones concretas e inmediatas que resuelvan problemas definidos. involucrando a los beneficiarios: 
Solidaridad se convierte en bandera política y Pronasol en su instrumento ejecutivo. 

Analizando el presupuesto de Pronasol se encuentra que sólo representa el 2.8o/o de la pérdida 
salarial en el periodo 1989-1992. Con estos recursos es simplemente imposible realizar lo que Ja población 
requiere y hubiera podido hacer si hubiera conscn•ado su nivel salarial. 

Los programas de Pronasol se distribuyeron de la siguiente numera: 

Bienestar social 

Infraestructura 

Producción 

Nii\os en solidaridad 

Agua potable 

Escuela digna 
Hopital digno 
Becas para servicio social 
Unidades médicas rurales. 

Drenaje 
Electricidad 
Pavimento 

Empresas en solidaridad 
Crédito a la palabra 
Rccapacitación para el trabajo. 

Los resultados más relevantes fueron: 

El programa de Nirlos en Solidaridad incluyó a 515 mil niños. de los 6.1 millones detectados 
como probables desertores del primer arlo de primaria. de un.a llUltricula de 15 millones. 

Las Empresas en Solidaridad se iniciaron en 1 992 con un presupuesto de 450 millones de nuevos 
pesos. apoyando a 6 600 proyectos productivos. de los cuales sólo l 200 contaron con capital de riesgo. 
creándose 42 000 empleos. 

Estas cifras muestran lo insuficiente de este esfuerzo que no logra mitigar las grandes carencias 
de la mayoria de la ¡x>blación. El O. 7 % del Pffi destinado ha estos :Programas no f"ue capaz de detener el 
deterioro social. 

Quizá lo más interesate de esta propuesta es la incorporación de la iniciativa privada en la 
solución directa de los problemas sociales a través del Sistema de Ahono para el Retiro (SAR). que es 
llUlncjado por la banca privada.. lo que significa una ruptura total con la concepción anterior de lu 
seguridad social. 
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En resumen. los diversos programas sociales dci régimen salinista no han sido capaces de 
remediar la precaria situación de la mayor parte de la población. tal vez porque su función prioritaria fue 
polftica y no '\'erdaderamcnte social. 

D. LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

El cambio esencial en la cducnción superior. dado durante la gestión saJinista. consiste en In 
modifica.eón del concepto sobre la naturaleza y función de la educación superior con respecto al desarrollo 
social y económico del pais. Hasta el final de la década de los setenta la educación superior era 
considerada exclusivamente en térnlinos de capital humano. sustentándose el desarrollo económico en la 
expansión educativa. Esta conceptualización originó la masificación de la educación y la producción 
indiscriminada de profesionales que frecuentemente no podían ser absorbidos por un mercado laboral 
cuyas caracteristicas no eran tomadas en cuenta por la plancación educativa rcsuingida a los aspectos 
académicos. 

A panir del cambio estructural de la economía iniciado en 1982. la cdua.ción superior se 
conviene en factor indispcndable para lograr la calidad de Jos diversos procesos productivos. que permitan 
la competitividad requerida pam inscnar a la economía nacional dentro del nuevo orden económico 
internacional: la globaliz.ación. 

Por esta razón Ja educación superior. obligadamente, debe formar parte de las politicas 
económicas nacionales. 

La competitividad debe sustentarse en la educación. en el conocimiento como eje de la economJa. 
Las ventajas nacionales resultan de la gcncmción del conocimiento y tccnologia innovadora. Los antiguos 
factores básicos de la cconomia: los recursos naturales. la 1nano de obra no especializada y barata y el 
clima. son reemplazados por la demanda de pcn;onal altamente calificado y versátil. una gran 
irüraestntcturn de información digital y el desarrollo de disciplinas complejas que generan nuC'\·as 
tecnologías y procesos productivos más eficientes. 

Los nue\'os requerimientos para la educación superior como elemento esencial de la ccononúa 
nacional son: 

- Incrementar la producti\'idad., mediante la mayor eficiencia e innovación de los 
procesos productivos. 

- Sisternati:zar la plancación. proporcionando los elementos para explorar las 
oponunidadcs existentes y prC\•er las posibles. 

- Desarrollar Ja innovación genuina. 

- Formar a los recursos bUJlUlnos. capaces de realizar las actividades antes 
mencionadas. 

La calidad de Jos recursos humanos es dctcnninante en la competencia entre las naciones. ya que 
de ellos depende la producción de Jos artículos singulares de alta calidad que puedan ser comercializados 
internacionalmente. 
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Consecuentemente. es necesario invertir en educación superior para hacer posible la generación 
del conocimiento nue\·o, de los sistemas y tccnologias y los recursos humanos que logren hacer 
evolucionar la ccononúa nacional a los niveles impuestos por la globalización. 

La educación superior y la fomtación de recursos humanos constituyen el cimiento donde el 
Estado debe sustentar el desarrollo nacional. Por lo tanto, la educación superior deja de ser una cuestión 
de vocación individual, un factor de justicia social. un vchiculo de movilidad económica. para 
uasf"onnarsc en forma esencial de la política económica. porque la competitividad y la eficiencia no son 
datos cstadisticos ni técnicos. sino resultados de un nuevo concepto de la educación superior y este nuevo 
enfoque es la aportación más valiosa del sexenio salio.isla. 

Bajo esta perspectiva es posible crear una ideología económica de la educación... donde las 
habilidades. los conocimientos y otros atributos similares adquiridos por el hombre. capaces de 
incrementar la productividad de su trabajo. se consideran como capital y en consecuencia todas las 
erogaciones en cducació1L serian inversiones en capital humano. 

De acuerdo con diversas tcorias económicas capitalistas. el incremento del producto nacional 
bruto se logra mediante el aumento en la cantidad o la calidad de Jos inswnos: uabajo. tierra o capital o de 
una mejora en la producti\;dad originada por el desarrollo tecnológico y/o la mejor calificación de los 
recursos humanos~ estos dos idtimos aspectos son rcsulbdo directo de la calidad y pertinencia de la 
educación. 

Entonces. la planificación educativa nacional debe referirse al uso eficiente del conocimiento y la 
capacidad intelectual. supeditando la libre producción del conocimiento y la enseñanza a las metas 
económicas. 

En esta actitud. opuesta a Ja actual desvinculación de Ja educación superior con los problemas 
reales. se corre el riesgo de convertir al hombre en un instrumento. coartando su creatividad. la que 
finaln1entc puede ser fuente de numerosas y valiosas soluciones. 

El criterio general para la educación superior de la gestión salinista puede ser resumido como 
sigue: 

Dentro del contexto general de la modentizaciÓn la educación superior es uno de los factores 
básicos para producir los conocitnicntos necesarios y los cuadros de profesionales y técnicos rcquiridos 
para lograr la compctith;dad exigida por el mercado internacional. Consecuentemente. la educación 
superior y las instituciones que la impancn deben supeditarse a los rcqueritnicntos de los nuevos pTOCCSOS 
productivos. La educación superior misma se com.;cnc en un proceso productivo. el cual es preciso 
mejorar. reduciendo sus costos de operación y maximizando sus resultados. 

Este planteamiento aparece bosquejado desde abril de 1988 cuando en su campat"'\a electoral. 
Carlos Salinas expresa una propuesta básica para la modernización de la educación superior. 

Posteriormente en enero de 1989. se instaló la Comisión Nacional para lo Consulta sobre ta 
Modernización de la Educació1L atendiendo a la convocatoria presidencial maniícstada el 1 o de diciembre 
de 1988 durante la ceremonia de toma de posesión de la primera magistratura por Carlos Salinas. hecho 
que denota la gran importancia de la educación como sustento del cambio csuuctural v económico del -L -
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Esta Comisión. mediante el supuesto análisis de 65 000 ponencias. determinó que los problemas 
que dcbia resolver el nuevo modelo educativo eran los que a continuación se cnlistan como punto de 
compa.ntción con lo obtenido al final del sexenio: 

l.· La centralización política. administrativa y académica. Para combatirla en necesario 
reconocer que las comunidades locales son capaces de articular. potenciar y dar vida original a los valores 
del consenso nacional. conjugaudolos con el conocimiento de las tradiciones, hábitos. creencias. recursos 
y necesidades regionaJcs. 

2.· El rezago educativo. En 1989 existían 4.2 millones de analfabetas ma:'.\·orcs de IS años y 
aproximadamente 20.2 millones de adultos sin haber concluido la primaria, un millón setecientos mil 
nitlos entre los diez y los quince ailos no matriculados y sólo el 54o/o de los 14.6 alwnnos inscritos en 
primaria terminaron el ciclo. Las carencias educativas se encuentran mayoritarirunente en las 
comunidades indigenas. rurales o marginadas. Estos datos denotaron que. a pesar del elevado incremento 
en la demanda de educación superior en las áreas urbanas. el país estaba muy lejos de contar con la mano 
de obra altamente calificada requerida por los procesos de alta tecnología. necesarios para alcanzar los 
niveles de competitividad internacional. 

3.· El incremento dcmogcifico. La disminución gradual del ritmo de crecimiento reducirá a corto 
plazo las presiones que gra'\itan sobre los primeros ciclos escolaTes. Sin embargo. si se logra hacer más 
eficientes y universales a la primaria y a la secundaria. se incrementara la demanda en los ciclos 
subsecuentes. Para atender a esta creciente población. será preciso ampliar la infracst.rnctura educativa. 
mejorar los recursos materiales y contar con un sistema pcnnanente de formación. actualización y 
pcñcccionam.iento de docentes a nivel medio superior y supcrioT. 

4.- El cambio estructural de la sociedad mexicana. La progresiva urbanización de la población 
determina cambios radica.les tanto en sus dimensiones como en sus carncterlsticas básicas. En cuanto al 
número. la concentración en núcleos de población cada VC7. mayores demanda el establecimiento de 
scn.icios de educación superior. 

Como consecuencia de la urbanización. hacia e1 ai'lo 2000 continuará la disminución de la fuerza 
de trabajo empicada en el sector primario. generalmente con o sin minima escolaridad. amplüindosc la 
denta.neta en el sector terciario. Este proceso imphca importantes ajustes en las estrategias educativas y en 
las áreas prioritarias de atención. Será necesario consuuir un sistema educativo complejo. diversificado_ 
flexible, descentralizado y dinámico. 

5.- DeS'\inculación entre los ámbitos escolar y productivo. En los próximos seis at1os. hasta 1994. 
habrá una demanda agregada de diez millones de empleos para jóvenes entre 15 y 24 a11os. sin incluir la 
creciente panicipación femenina que incrementará la demanda en un 3 l %. El sistema educativo será e1 
responsable de proporcionar la formación para el dcscmpci\o del trabajo. 

Hasta 1989 la elección de la formación ". la creación de carTeras se efectuaba 
independientemente de los requirimicntos reales del mercado laboral. originando que existieran. por una 
parte. saturación de peTSOnas con una f"onnación o capacitación para alguna actividad especifica. lo cual a 
su vez genera subcmpleo o la obligación de trabajar en campos diferentes para los que se fue preparado. y 
por otra grandes '\'8cios en algunas áreas. 
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Esta es una de las causas por Jo que es importante la participación del sector productivo en Ja 
planificación educativa. Además. considerando la constante evolución de Ja tecnología y los procesos 
productivos. es necesaria la intervención de las empresas en la capacitación para el trabajo y en el 
patrocinio de Ja investigación. 

6.- El rezago ciéntifico y tecnológico. Con el fin compelir con las ccononúas internacionales. 
México deberá adoptar y/o producir tecnología nueva. para lo cual es indispensable preparar en el plazo 
más cono. al personal necesario para Ja producción del conocimiento cientiflco e innovaciones 
tecnológicas aplicables a los problemas nacionales. 

Por ende. es preciso reforzar Ja eficiencia y calidad de la educación superior. reordenar sus 
sistemas de trabajo. inducir nuevas formas de financiamiento y vincular sistemáticamente el esfuerzo de 
investigación con los requerimientos del aparato productivo. 

7 .- La baja calidad de la educación. La mejoria significativa en Ja calidad de la educación es Ja 
meta más alta y necesaria para sustentar el desarrollo personal y nacional. Para obtenerla es preciso: 
incrementar Ja cobcnura escolar. verificar la pcnincncia de las carreras. r~-isar sus contenidos. renovar 
los métodos. privilegiar la fonnación y la actualización de los docentes. anicuJar Jos niveles educativos. 
vincular los procesos escolares a los requerimientos del sector producth·o y fomentar el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica. 

8.- El allo costo de la educación. La moderni:r.ación educativa requiere de una gran in"·ersión. Lo 
limitado de los recursos del país hacen necesaria una óptima racionalización del gasto püblico y Ja 
intcn:ención de la inversión privada. tanto para solventar la creciente demanda educativa. como para 
asumir la parte mayoritaria de Ja capacitación para el trnbajo y el desarrollo de la investigación. 

Las trasformaciones en Jos campas demográfico. social. cultural. estructural. tecnológico y 
económico han desencadenado profundos cambios en la dimensión y Ja naturaleza de Ja demanda 
educativa. la cual es preciso atender con nue,,-as soluciones. 

Realizado el diagnóstico por la Comisión Nacional para la Consulta sobre la Modernización 
Educativa. en octubre de 1989 se pTescntó el Programa para la Modernización Educ.-itiva. cuyo concepto 
general se expresa de Ja siguiente numera: 

"Modemi7.ar la educación no es efectuar cambios por adicción. cuantitativos. lineales~ sino pasar 
a lo cualitativo. romper conductas e inercias para innovar pnicticas al scn.icio de fines permanentes. Es 
superar un marco de racionaliz."!ción ya rebasado y adaptarse a un mundo dinámico". 30 

Las carnctcristicas generales del nuevo Modelo Educativo son: 

- Reiterar el pro\·ccto educativo contenido en Ja Constitución v fortaJcccrlo 
respondiendo a ias nuevas posibilicL.1des y circunstancias. · 

- Comprometer su esfuerzo para Ja eliminación de las desigualdades e incquidades 
geográficas y sociales. 

- Acentuar la eficacia de sus acciones; preservar y mejorar Ja calidad educativa. 
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- Integrar annónicamcnte el proceso educativo con el desarrollo económico. sin generar falsas 
e:\.-pcctativas, pero comprometiéndose con la productividad. 

- Rcstructurar su organización en función de las necesidades del país y la operación de 
Jos scn'icios educativos. 

La estructura propuesta para el Mod.clo Educath.·o es: 

a) El componente básico de la educación nacional será la primaria. que ofrecerá los 
contenidos que promuevan un conjunto íundamcntal. integrado y suficientemente sólido de aprendizajes 
para asegurar una formación esencial. propiciar una vida de caJidad y. al mismo tiempo. la oportunidad de 
desarrollar. profundizar o pcñcccionar posteriormente los conocimientos. 

La universalidad de la primaria completa es una medida necesaria para cumplir con la justicia 
social. 

b) Los niveles inicial y preescolar sus1entarán a la primaria. por lo que se impulsarán 
prioritariamente en la población rural e indígena. 

c) La secundaria tenderá a rcfor7.ar y ampliar los conocimientos adquiridos en la primaria. y será 
considerada también como una etapa educativa completa por sí m.isma. autosiúiciente; pondrá énfasis en 
la fbnnación para el trabajo y en el desarrollo del pensamiento critico y creativo y. al mismo tiempo. 
conservará su carácter propedéutico. 

d) La educación media superior amplía. prof\lndiza y especializa los conocimientos anteriores. 
Ofrecerá una gama de posibilidades: terminal y propedéutica. tecnológica, científica y humanística; 
buscará modelos que permitan la panicipación de Jos distintos niveles de gobierno y de los diversos 
sectores sociales, propiciando su vinculación con las necesidades regionales. Sus programas pondrán 
énfasis en el trabajo productivo y la profundización en métodos y procedimientos autodidacticos. 

e) El componente innovador será aportado principalmente por la educación superior. Para 
hacerlo. se concenarán en este nivel las estrategias tendientes a reordenar. acrecentar su eficiencia interna 
y orientarse a la solución de problemas nacionales y regionales y. a la vez. asumir compromisos de 
productividad que le permitan vincularse activamente con su medio y allegar nuevos recursos para 
incrementar su acción. 

Otro tanto cabe decir de la investigación y del desarrollo de las humanidades, de las ciencias y la 
tecnologia sujetos del nivel posgrado. 

l. Propuesta.del modelo de modernización educativa para Ja educación superior. 

El sistema de educación superior mexicano está constituido por las instancias que a continuación 
se enlistan: 

- La educación superior tecnológica pública que se imparte en el Instituto Politécnico Nacional, 
los Institutos Tecnológicos (industriales. agropecuarios. forestales ,. del mar). ,. el Centro de Educación 
Tecnológica Industrial. Estas instituciones son de carácter federal. · · 
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- La educación universitaria pUblica constituida por lns instituciones federales y estatales. 
autónomas y desconccntradas. 

Las universidades fueron creadas por leyes especificas en las cWlles se establece también su 
ttgimen de gobierno. Las autónomas poseen libertad de cátedra y de investigación. determinan sus planes 
de estudio y programas. fijan sus tCminos de ingreso. de evaluación y de promoción y pcnnanencia de su 
personal académico. administran su patrimonio y designan a los integrantes de sus órganos de gobierno. 

- Las instituciones privadas que están integradas ni Sistema de Educación Superior dependen 
para su funcionamiento del régimen juridico al cual se hayan incorporado. ya sea a la federación., a los 
estados. o a las universidades públicas autónomas. 

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior asigna al gobierno fodeml las funciones de 
promover. fomentar. y coordinar acciones que vinculen la plancación institucional e interinstitucional con 
los objetivos. lineamientos y prioridades que demanda el desarrollo integral del pais. 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior (ANU!ES) es el 
organismo coordinador que agrupa a los sistemas tecnológico y universitario. 

La modernización de la educación superior es una acción convergente que involucra a los dos 
sistemas, que bajo la coordinación de la ANUIES han elaborado el Programa Integral para la Educación 
Superior, donde se precisan los mecanismos de r.oordinación y los objetivos de la moderni7..ación. Por su 
parte. el gobierno federal creó la Coordinación Nacional para la Plancación de la Educación Superior 
(CONPES). los Consejos Regionales (CORPES). y las Comisiones Estatales (COEPES). con el propósito 
de apoyar. sancionar y conccnar las iniciativas emanadas de las diversas instituciones. 

Lineamientos Generales: 

"Con fundamento en los trabajos del Sistema Nacional Permanente de la Educación Superior. en 
sus diversas instancias operativas y recogiendo las recomendaciones y aportaciones de la ANUIES para la 
modern.i7.ación de la educación superior. el gobierno federal plantea. con absoluto respeto a la naturale;1.a 
jurídica de cada institución. las líneas esenciales que se mencionan a continuación: 

Para la educación tecnológica: 

Se brindani mayor apo~·o a las instituciones de educación superior tecnológica. a fin de que 
consoliden e incrementen la calidad de sus servicios y atiendan a un mayor porcentaje de la dem.anda 
educativa. Simultáneamente, en acuerdo con los sectores sociales y producth·os. se ofrecerá asistencia a Jos 
gobiernos estatales que se propongan crear nuevas instituciones. Se inducirá una politica general que 
conduzca a la reordenación académica y administrativa. al empico flexible de los ingresos propios. a Ja 
desconccntración académica. a la plancación concertada; que facilite la panicipación de los sectores 
sociales y productivos. la actualización de planes y programas de estudio, y el empleo de métodos de 
cnsci\anza que formen profesionales con capacidad para actualizar y mejorar permanentemente sus 
conocimientos. Complementariamente se fomentará la educación abierta. 

123 



Para Ja educación universitaria: 

Con base en sus propios diagnósticos y programas. las instituciones de educación superior 
universitarias han propuesto como p:icte de su moderni:zación: evaluar sistemáticamente su actividad,. 
planear coordinadamente su desarrollo. disctlar y ejecutar programas de superación académica que 
pecnlilan atender la demanda educativa con mejor calidad. diversificar Ja fonnación del estudiante para 
haccrJo un profesional con características flexibles. fonnación multidisciplinaria y una actitud 
emprended.ora hacia el trabajo y la producción. fomentar el trabajo personal y la formación paca el 
autoapccndizajc y la actuali:zación permanente. Reforzar los mecanismos de actualización. evaluación y 
promoción dcJ personal académico; impulsar mediante Jos contenidos y los métodos educativos la cultura 
cientffica y el espíritu de solidaridad social. y aprovechar Jos recursos de organización. infraestructura y 
saber hacer de las universidades para colaborar en al solución de los principales problemas que aquejan a 
la sociedad mexicana y a Jas regiones donde se localizan los centros educativos. 

Objetivos gcncraJes propuestos: 

- Mejorar la calidad según los requerimientos del desarrollo. 

- Atender la demanda en la medida que lo necesite la mc.xfem.ización. 

- Vincular a las Instituciones de Educación Superior (!ES) con Ja sociedad para 
resolver los retos sociales. económicos. tecnológicos y científicos. 

- FortaJecer el sistema de coordinación y plancación nacional para la evaluación y reordenación 
de las IES. 

Objetivos cspcci.ficos: 

a) Para el educación superior tecnológica: 

- Impulsar el desarrollo de Ja educación tecnológica para sustentar Ja modernización del país. 
ofreciendo los servicios con una patricipación mayor de Jos estados y los particulares. 

b) Para Ja educación superior universitaria: 

- Modernizar la educación superior universitaria con Ja participación conccrL1da. de tas 
universidades. las instancias gubernamentales correspondientes y Ja sociedad civil. 

c) Para el posgrado y la investigación: 
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- Fortalecer el desarrollo del posgrado en estrecha vinculación con la investigación. a fin de 
fbrmar. con base en criterios de calidad y competitividad internacional. cuadros altamente 
calificados en áreas socialmente prioritarias. 

- Consolidar e impulsar la im-estigación científica.. humarústica y tecnológica. de conformidad 
con las prioridades del desarrollo del pais. 



Los puntos anteriores hacen evidente la intención del Estado de asumir Ja coordinación de la 
educación superior. con el propósilo de hacerla instnuncnto de Ja reestructuración económica. 

La poUtica de planeación cducati,·a nacional se lleva a cabo a travé!i de las siguientes acciones: 

1.- Centralización en las instancias oficiales. para Ja emisión de orientaciones y decisiones de 
repercusión general. 

2.- Fortalecimiento del Consejo Nacional de Plancación de Ja Educación Superior (CONAPES) y 
de sus instancias regionales. que constituyen el Sistema Nacional para la Plancación de la Educación 
Superior (SINAPES). conducente a obtener una visión global de Ja educación superior. 

3.- Introducción de nuevos parámetros para el financiamiento. vinculados di.rectamente con 
procedimientos de c"·aJuación a panir de indicadores internos de eficiencia y eficacia en la operación y 
externos a las IES por su vinculación con los scc1orcs productivos y por el apoyo dado a las prioridades 
marcadas por las decisiones oficiales. 

4.- Evaluación·financiarniemo. vinculada con optimización y eficiencia productiva en el uso de 
recursos hUnt."lnOs. materiales y financieros. 

5.- Mayor tecnología. como promoción privilegiada Je conocimientos tecnológicos. ~· como 
promoción de uso de tecnologías en los procesos de enseftalli'.a. 

6.- Respuesta a Ja detnanda cducati\'a medianle sistemas abienos. e implantación de 
procedimientos selectivos que aseguren los requerimintos del mercado laboral y del proyecto económico 
gubernamental. 

7.- Instiluciona.li7.ación de procesos de competencia y productividad -pcrson:ll e institucional·. 
como fonnas de reconocimiento social y de superación económica individual. 

Estas acciones son comunes a todos los niveles escolares pero. en lo que respecta a la educación 
superior. por su carácter autónomo o descentralizado. algunas no se han llevado a cabo; ejemplo 
particuJarmentc representativo e imponante es Ja íonnación de Ja carrera docente y de personal 
administrativo que sólo incluye hasta el ciclo correspondiente a Ja secundaria. 

Por su notable crecimiento e influencia es necesario hacer un comentario especial sobre el papel 
de Jas instituciones de educación privada dentro del contexto nacional. 

Como se ha comentado ya en capítulos precedentes, la universidad privada aparece en México 
desde I 93S. en pleno can:lenismo. a raíz de una escisión en la Universidad de Guadalajara y en íranca 
oposición a la obligatoriedad de la educación socialista impuesta por el General Cárdenas: se crea así la 
Universidad Autónoma de Guadalajara. 

No obstante. es hasta 1940 cuando se inicia de manera más consistente Ja instalación de 
instituciones de educación superior privadas y su mayor e>..-pansión sucede a partir del movinuento 
estudiantil de 1968. que marca el inicio de una nueva etapa de masificación y popularización de las 
universidades ptiblicas. 
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Las instituciones pri\l'adas se presentan como una altcrnati\l'a idolcógjca y de calidad ante la caída 
del prestigio de las instituciones públicas provocado por su explosi\l'o crecimiento y la disminución de 
recursos reaJcs. El incremento de las instituciones privadas se ha mantenido en aumento desde los años 
setenta. contiendo a la iccha aproximad.amente ta quinta parte de Ja matricula nacional. 

2. La estructura. 

Atendiendo al criterio marcado por la ANUIES. que denomina Universidad a las instituciones de 
educación superior que cumplen con los requisitos de ofrecer un m.inimo de seis carreras profesionales en 
tres áreas de estudio distintas. en la que al menos una de ellas pcncnezca a ciencias sociales, 
administración o humanidades y además proporcionen programas de investigación o de posgrado; en 1991 
estaban registradas sólo 46 Universidades privadas. 22 de las cuales corresponden a los diferentes campus 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y otras cuatro a tas sedes 
regionales de la Universidad Iberoamericana UlA. Entre ambas instituciones abarcan el 56.5 de las 
universidades privadas. Las otras universidades registradas en la ANUIES son: 

Universidad Autónoma del Noreste. 
Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
Universidad Anáhuac. 
Un~versidad lntercontinental. 
Universidad La Salle. 
Universidad Autónoma de Guadalajara. 
Centro de Estudios Universitarios de Monterrey. 
Universidad de Monterrey. 
Universidad Rcgiomontana. 
Universidad Regional del Sureste. 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. 
Universidad del Centro de MCxico. 
Universidad de Matamoros. 
Universidad MCxico--Antericana del Nonc. 
Universidad del Noreste. 
Universidad Panamericana. 
Universidad Valle de Bravo. 
Universidad Cristobal Colón. 33 

Como institución singular de educación tecnológica superior privada se encuentra: 

Instituto Superior de Ciencia~· Tecnología de la Laguna A.C. 

El sistema de educación superior privada se complcincnta con otras 144 instituciones de 
educación superior. 
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3. Matricula. 

En la década 1980·1990 la matrfcuJa en las instituciones de educación superior privnda se 
duplicó, tanto por Ja aparición de nuevas escuelas, que pasaron de 87 en 1980 a 190 en J 990. como por el 
incremento en el nUmero de población escolar inscrita. 

De acuerdo con las cifras publicadas por la SEP. hasta 1990 la matricula en las instituciones de 
educación superior había crecido de la manera en que a continuación se c""-presa: 

Licenciatura 
Posi..~do 

1980 

106.5 
6.8 

%del total 

13.2 
14.4 

1990 

186.6 
8.9 

o/odel total 

17.05 
19.35 

Con base en estas cifras es posible establecer que la quinta parte de la matricula está siendo 
absorbida por el sector privado. con una marcada tendencia al crccintiento. a pesar de la baja del poder 
adquisitivo de las clases medias. las que aún consideran como prioritario el gasto en educación. 

a. Orientación de Ja matrícula. 

Al analizar la información generada al respecto, es notable Ja dirección preferente de la mayoria 
de las instituciones de educación superior privadas hacia la fonnación de los cuadros empresariales 
mcdianle las carreras del área administrativa, que constitu~ c:n el 30% de la matricula global. Existen 
escuelas como el IT AM. con f'uertes vinculas con el sector financiero. dedicadas casi exclusivamente a este 
campo del conocimiento. En contraste. las carreras de reconocido enfoque dc servicio social, como las que 
sustentan el desarrollo del sector primario. son las las menos demandadas y por lo tanto ausentes de casi 
todas las escuelas privadas. 

La matricula en el área de las ciencias exactas es también significativamente ma)'Or en las 
universidades pUblicas. 

La carrera de arquiteclura. considerada en algunos scclorcs sociaJcs como elitista tiene un mayor 
porcentaje de matricula en las escuelas privadas 6.0 o/o en relación con el 4.7 'Yo de las universidades 
pUblicas. 

Existe una intención comÍlll a las instituciones públicas y privadas de desalentar la concenuación 
en las carreras conocidas como tradicionales: dCTCCho. medicina e ingenicrfa. e impulsar otras áreas 
consideradas de interés nacional tales como: las ciencias exactas y las ciencias naturales. 

En México la existencia de los posgrados tiene como objetivos principales: 

- Fonnar docentes capaces de innovar la enseñanza en contenidos y métodos. 

- En consecuencia elevar la caildad de Jos profesionales egresados. 

- Avanzar en Ja creación o adecuación de nuevas tecnologías o procesos productivos 
para resolver los problemas emanados de la nueva política económica nacional. 
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- Elevar la cultura nacional. 

- Superar los grandes vacios de Ja investigación básica. 

Recientemente. instituciones privadas han tomado conciencia de la imponancia de este nivel y se 
han propuesto crear programas de posgrado. Sin embargo, dado que Jas inversiones requeridas para 
desarrollar áreas prioritarias como la electrónica.. los nuevos materiales y la biotecnologías. son 
cxtremadamenlc altas y que la mayoría de estas instituciones dependen mayoritariamente de sus propios 
recursos. Jos posgrados instalados pcncncccn en general a las áreas de administración. cconomfa Y 
educación. las que no requieren de una costosa infraestructura para su realización y mamcntmicnto. Como 
una alternativa viable es recomendable que la iniciativa privada patrocine la investigación en estas 
instituciones. considerando que el conocimiento nuevo generado impulsará su propio desarrollo. Sin 
embargo. esta posibilidad se encuentra aun lejana por la dificil situación financiera en que se encuentran 
Ja mayor parte de las empresas m..:xicanas. 

En suma, la educación superior de MCxico en 1994 está frente a un nuevo contexto 
sociocconómico y político que Je induce a cambiar tanto su estructura como sus mCtodos. contenidos Y 
objetivos de enscñanz.a. con la finalidad de adecuarlos al nuevo perfil profesional requerido. 

El gobierno. a través del Programa de Modcrni7.aci6n Educauva.. ha intentado realizar este 
proceso. No obstante. al concluir el sexenio salinista. aún es posible observar Jos fenómenos que a 
continuación se describen: 

- La estructura académica. administrativa y juridica de las Jnstitucioncs de Educación Superior 
públicas ha pcnnanccido prácticamemte sin cambio. Por lo tamo. los problemas derivados de estas forma..., 
constitutivas se han conservado. 

- Los planes de estudio uún no están "inculados y elaborados de acuerdo con los requerimientos 
mediatos de la sociedad. Sus modificaciones han sido parciales. sin cstnblcccr la correspondencia entre Ja 
generación del conocimiemo y Jos procesos producti\."os. 

- La relación de dependencia económica de las IES pUblicas con el presupuesto federal no ha 
permitido llevar a cabo la esencial formación y actuali7.ación de los docentes. ni desarrollar con la 
velocidad y eficiencia requerida la invcstig..1.ción científica y tccnológicu. 

- El PTogr~mm de Modemi7..ación Educativa es .fundamentalmente indicativo de los problemas de 
la educación. Las medidas propuestas sólo sugieren acciones superficiales que nunca incluyen plazos. ni 
sanciones. ni modifican las causas. ni establecen un sustento conceptual general ni panicular de ideas 
centrales como .,calidad". ni parámetros precisos; tampoco establece las ex-pcc:talivas o efectos 
contemplados al elaborarlo. Existe asimismo. una marcada inclinación por la creación de comisiones 
bUTocráticas y una resistencia a la toma de decisiones concretas. 

- A pesar del valioso intento de Ja ANUIES por realizar una planeación global. a nivel nacional. 
para hacer más eficiente la educación superior. las IES permanecen en sus propios contextos sin que se 
ad'\iena aún una participación conjunta hacia una meta común. 

- La rcoricntación de la población escolar hacia carreros de interés nacional no ha 1enido el éxito 
previsto. ya que no se ha logrado r~·ertir Ja tendencia de preferencia hacia las carreras del área 
administrativa. las tradicionales y a otros que. como Comunicación y Diseno Gráfico. han tenido un 
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c!"ccimiento geométrico. temporal. fomentado por algunas IES privadas que las incluyen como un seguro 
de matricula. 

- La fonnación. la ac1ualización y el pcñcccionamiento de los docentes. factor esencial para 
mejorar Ja calidad de la enscftanza y de Jos egrcsasdos. no ha sido llevada a cabo por Ja significativa 
reducción del presupuesto real de las IES ptiblicas. que no ha permitido estimular. mediante un salario 
atractivo. esta superación de Jos maestros y por el contrario ha promovido una importante deserción. 

La disminución real de los recursos destinados a la investigación. En el caso panicular de la 
UNAM. donde se genera Ja mayor panc de la investigación científica y tecnológica Jos recursos para Ja 
investigación se redujeron entre l 98 l y 1991 en un 39o/o,. impidiendo que la educación superior cumpla 
con su IUncioncs de generadora de conocimiento nuevo, de sustento para la innovación de la planta 
productiva y ronnar los cuadros de personal que realicen ambas acciones. 

Con base en los hechos manifestados. es posible establecer la dicotomía existente entre la 
intención política del Estado y los resultados ,·erdaderos. Obscn.'emos la autocvaluaciónde las IES, las 
cuales se rcswnen en cinco puntos básicos: 

- La insuficiente cantidad y calidad. 
- La rigidez acadCmica y exccsh-a burocraliwción. 
- La dependencia financiera. 
- La insuficiencia de recursos humanos y económicos para Ja investigación y fonnación docente. 
- Métodos y recursos didácticos anacrónicos o auscn1es. 

Y posterionnentc con el reconocimiento del Estado de Ja imponancia de la educación superior en 
el proceso de incorporación económica internacional~ y su respuesta a través del Programa de 
Modrcnización Educativa~ los resultados obtenidos al finalizar la gestión salinista son verdaderamente 
desalentadores. ya que no se ha cumplido plenamente ninguno de los objetivos propuestos. Por Jo tanto. es 
indispensable actuar sobre los factores ya reconocidos como obstáculos. sin permitir desviaciones politicas, 
con el propósito impostergable de hacer de la educación superior y la investigación científica y tecnológica 
el cimicnlo del desarrollo económico y el bienestar social en nuestro país. 

E. LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECURA. 

Duranle el periodo que se anali:at la enseñanza de la arquitectura ha expcrimemado una notable 
evolución en cuan10 a su organización y sustento en Ja didáctica. 

La Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República 
Mexicana (ASrNEA) ha realizado una eficiente labor en lo que se refiere a la comunicación 
interinstitucional y Ja evaluación de Ja ensc1lanza. Jo que ha pcnnitido. en primera instancia. 
homogeneizar el concepto acerca del perfil del arquitecto y en consecuencia identificar Jos conocimientos. 
habilidades y destrezas específicos que lo tipifican. 

Este proceso de ~a.luación se Uevó a acabo durante 1993 y los resultados fueron publicados en 
enero de 1994. 

129 



El análisis se efectuó a través de una encuesta en Ja que participaron S 1 instituciones de las 63 
rcgisuadas en Ja ASINEA. utilizando un cuestionario elaborado por una comisión inlerinstitucionaJ. 

A continuación se comentan algunos de Jos resultados más relevantes. con el propósilo ulterior de 
establecer la actual situación de la ensctlan7..a de la arquileclurn. 

- El incremento de Instituciones de Ensctlanza Superior (IES> que impanen Ja carrera de 
arquitectura es de -'1 en 1980 a 63 en 1993, lo que representa el 25.8%. En este punto es necesario aitn 
precisar si este imponanlc incremento es debido itnicamentc al crccimento demográfico natural y si los 
egresados han podido ser absorbidos por el mercado de trabajo. hecho poco probable dado el bajo 
crecimiento de la economía nacional y la reducción del poder adquisitivo de la clase media. factores que 
favorecen la polarización entre los grandes y escasos consorcios y los pcquetlos despachos que intentan 
sobre\"ivir. En este aspecto la calificación académica individual es poco significativa. 

Comoosición del coninnto de JES de acuerdo con su régimen juridico· 

Las IES que tmpanen la carrcrn de arquitectura se clasifican en cuatro grupos dücrentcs de 
acuerdo con su constitución jurídica. la magmtud de cada uno se ex-presa a continuación. 

- l S IES corresponden al sector Pitblico Federal y representan al 29.41 % 
- 7 lES corresponden al sector Pitblico Estatal y representan al 13.73% 
- 9 IES corresponden al scctoT Pitblico Desccntrali7..ado que es el 17.6% 
- 20 IES corresponden al sector Privado y representan al 39.22o/o 

Además de poseer cstruetur-Js administrativas diferentes. el factor más destacado es que en su 
mayoria ejercen planes de estudio propios. de características singulares. en marcado cont.rnste con Ja 
época anterior a 1938 cuando Ja ensciüm;,.a de In arquilcctura era regida por la UNAM. En las décadas 
posteriores. salvo el IPN. el JTESM y Ja UIA. las restantes IES scguian todavía el plan de estudios vigente 
en la UNAM. Para 199.J ninguna de las IES superiores paniculares coinciden con Ja cnseiianza impanida 
el plantel de Ciudad Universitaria: el 61. 7 J ~~ estnn incorporad."ls a Ja SEP y el 35.29% son 
indepcndicn1es. 

En los planes de estudio se encucmrn una variedad de rcquisilos adntinistrativos que determinan 
Ja f'onna de ingTcso. egreso y permanencia de los estudiantes. así como Jos periodos de estudio y 
dimensión de la carrera. 

Sin embargo. lo más imponantc es que se manifiesta también una diversidad en los contenidos "" 
mCtodos de enscrla117..a. enfatizando algunos aspectos. de acuerdo con la ideología de cada institució~. 
Queda por establecer si esta heterogeneidad es positiva para la circunstancia social del país o si es más 
conveniente definir un plan de estudios único para todas las instituciones. 

Análisis de los planes de estudio. 

AJ revisar los datos correspondientes a la estructum de Jos planes de estudio se encontró que éstos 
se constituyen tnayoritariamentc en alguno de Jos tres siguientes fonnatos: 
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Arcas asignaturas o módulos. 

Sin importar el tipo de formato establecido. los contenidos de cnscilanza se agrupan en áreas 
definidas como: diseno. tecnológica. tcoria y urbanismo. 

La importancia considerada para cada una de ellas se hace evidente a través del porcentaje de IES 
que las incluyen en su plan de estudios: 

Discfto 
Tecnológica 
Tcoria 
Urbanismo 

45 IES 88.24% 
42 IES 82.35% 
40 IES 78.43% 
25 IES 49.02% 

Existen otros contenidos que se agrupan de ntanera distinta o son los que no son 
comunes y que precisamente distinguen a los planes de estudio. Como ejemplo pueden anotarse los 
correspondientes a las ciencias sociales o alb"Unos tecnológicos especializados como la gcologia o la 
mccó.nica de suelos. por mencionar algunos. 

En lo que concierne a fa carga académica asignada a cada una dc las áreas se detectó el siguiente 
componamicnto: 

Diseno: 

5 de las 51 instituciones encuestadas no ex1nesan un área especifica de diseno por tener estos 
temas integrados con las demás áreas~ ejemplo: la UAM en sus planteles Xochimilco y Azcapot.zalco. 

El promedio de las IES restantes es de 34.32o/o . dado a que se encuentra una considerable 
diferencia en los ''B.lorcs cx-ucmos: dos escuelas. el Instituto Tecnológico de Qucrétaro y el Instituto de 
Estudios Superiores de Occidente. manifiestan la cifra máxima con 60o/o y el porcentaje minimo 
corresponde a la Universidad Autónoma de Guerrero con un 18~(,. 

Tecnológica: 

Esta área tiene un promedio general de 33o/o. también con una fuerte variación. ya que su valor 
rná.ximo es de 54% en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología de la Laguna y su limite inferior es de 
sólo 11 o/o en el ITESM campus Monterrey. 

Teorin. 

Su valor promedio es de 22o/o... Cuatro IES no la consideran como área especifica denuo de su 
carga académica: la Universidad Autónoma de Chiapas. la ENEP AcaUán. la Universidad Varacruzana ..,. 
la Universidad Autónoma de San Luis Pot!ld. En contraste. otras cuatro instituciones rcponan una carg3 
de30%. 

131 



Urbanismo. 

El área de urbanismo rcgi~tra el promedio más bajo, con el 22 %. y sólo se imp.:i.nC! en 25 
escuelas. Esto se debe a Ja tendencia actual de considerar al urbanismo como una carTCra autónoma de la 
arquitectura. El mayor porcentaje se encuentra en el plan de la Unh:ersidad de Colima con un 25%. 

A primera vista es1os resultados denotan una fhcrtc discrepancia interinstitucional en la manera 
de concebir sus planes de estudio y de definir el perfil del egresado. Sin embargo. esta apreciación puede 
ser simplemente producto de una distorsión semántica: es decir, de una dirercncia de criterio aJ agrupar 
Jos contenidos di! ensci\anza bajo determinada denominación. Por ello es imponantc realizar un análisis 
nuis acucioso, revisando Ja información definida para cada asignatura. módulo o área de acuerdo con el 
sistema propio de cada institución. 

A continuación se resumen los resultados acerca de Ja incidencia de los conocimientos presentes 
con mayor frecuencia en los planes de estudio, agrupados en las áreas ya mencionad.ad.as: 

Teoría 

- Conocim.ientos teóricos y humanisticos, que permitan comprender. explicar. analizar y sinteti7..ar el 
ícnómeno arquitectónico. 86.2% 

- Conocim.icntos que pcrntltan Ja interpretación del componamienlo de la sociedad. de los espacios 
arquitectónicos que requiere y de los recursos con Jos que esta sociedad cuenta. 72.So/o. 

- Conocimientos metodológicos para estructurar un proceso de producción arqui1cctónica. que :incluya 
investigación,. plancación. construcción y operación. 80,3%. 

- Conocimientos para e\'al uar el contexto flsico y socio cuJtural. para ubicar la obra y prevenir su impacto 
en el medio. 86.2% 

En esta área es notable la equivalencia dada a la comprensión del hecho arquitectónico ,. ni 
erúoquc ccólogico que paulatinamente ha cobrado mayor impon.ancia. nJ incrementarse el daño que han 
provocado los ascntamienlos humanos al enlomo natural. 

Discrlo. 

- Conocimientos que pcnnitan definir el volumen. las características espaciales y calidades formales de 
una obra arquitectónica en función de las necesidades humanas y los efectos que se quiera producir en los 
usuarios. 78.4º/o 

- Manejar una tipologia arquitcc16nica que Je permita al estudiante proponer el edificio adecua.do al 
carácter y a las noccsidadcs espaciales requeridas. 74.5% 

- Jerarquizar Jos espacios que integran un programa arquitectónico. definiendo su interrelación. 86.2% 

- Interpretar los a~cn1es climáticos y adecuar el disci\o a éstos. 84.3% 
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- El valor más alto c:on-csponde al análisis de programas. tema central de Jos planes de estudio de Ja 
Escuela de Bellas Artes: en el segundo puesto se encuentra el a.spec:10 climatológico. relegando a Ja 
definición morfológica. estética y semiológica. cuando tradicionalmente esto era el aje del disetlo 
arquilcct:ónico. 

Tecnológica. 

Consistentemente a tra\'és del tiempo esla área conserva un consenso sobre Jos temas que 
comprende: UUltcriaJcs y procedimientos de construcción. estructuras. instalaciones y c:asi siempre se 
incluyen tambícn Jos conocintienlos sobre Ja administración y comrol de calidad en Ja ejecución de Ja 
obra. Algunas instituciones incluyen conocllnienlos más especializados como el estudio de las 
earacterfslicas lisicas deJ terreno. 

Urbanismo. 

En Jas instituciones que incluyen Ja enseñanza del urbanismo como pane de Ja carrera de 
arquitectura.. Ja carga es más reducida y en promedio aJcanz..a sóJo un J0.07o/o. Además. cuando se f"C\'isan 
Jos contenidos de los programas de esta área, frccucmcmentc se encuentran tenias como adecuación de la 
obra al contc:...""to. prevención del impacto al medio. componamicnto social. etc .• que no son sajetos 
sustanti\'os del urbanismo. 

Existen olrOS conocim.icntos expresados en la encuesla que no pcnenccen a ninguna de Jas áreas 
ya mencionadas pero que por su incidencia es imponante manifostarlos: 

El conocimiento de la nonnath'idad '-igente para el diseño y Ja construcción en zonas 
detenninadas f"onna panc de Jos planes de estudio del 68.3 % de las instituciones. 

La evaluación de Ja obra arquitectónica es considerada por el 39.2 % de Jos planteles. 

El estudio del financiamiento de Jas obras. aspcclo que cada día cobra mayor importancia. se 
impane sólo en el 3 7 % de las escuelas. 

Únicamente el 2 r•Yo de las i11stituciones impanen conocimientos acerca del mantenimiento de 
edificios. 

El adiesr..rarnicn10 en el uso de rnicroproccs.1dores. como 11erramicnta en diversas labores del 
arquitecto (dibujo. cálculo cstrnctural. o funciones adrninistrali\'as) es incluido en eJ 54.9 de los planes de 
estudio. 

En resumen las cargas académicas se distribuyen de Ja siguiente manera: 

Diseño 
TccnoJogfa 
Teoría 
Urbanismo 
Otra 

34.32% 
33.29% 
J8.J8% 
J0.07 
20.22% 
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El total no es IOOo/o porque algunas instituciones no proporcionaron datos en alguna de las áreas. 
En el multicitado informe de la ASINEA los conocimientos fueron agrupados en veintitrés tracciones, 
para ftlcilitar et análisis y evaluación de los planes de estudio. A continuación se expn.-san los dalos 
correspondienles a la cantidad que de cs1os conocimientos tienen las diferentes instituciones. 

15 instituciones contienen 20 o m..-'1s fracciones. 
18 instituciones contienen de 16 a 19 fracciones. 
11 instituciones contienen de JO a 15 fracciones. 
5 instituciones contienen menos de JO fracciones. 

La ASINEA considera que las cinco instituciones que tienen 10 ó menos fracciones no cumplen con el 
requisito mínimo paro dotar de los conocimientos necesarios para ejercer la carrera y por lo tanto deben 
elaborar un nuevo plan de estudios. 

En cuanlo a la vigencia de los planes de estudio. Ja niayoria de las instituciones considera un 
pla7.o pettinenle para la evaluación }' probable cambio en los planes al periodo de cinco atlos. No obstante. 
los resultados de la encuesta sobre esle aspcc10 indican las cifras que a continuación se CA"'Prcsan: 

22 instituciones ti·:-,en planes de esn1dio posteriores a t 990. 
9 instituciones tu:.:oen planes de estudio posteriores a 1985, 
8 instituciones tu:nen planes de estudio posteriores a 1980. 
8 instituciones tienen planes de estudio anteriores a 1980, 

De donde se establece que en enero de 1994 el 53% de las instituciones no contaba con planes 
actualizados. de acuerdo con el criterio antes planteado. Afortunadamente la ASINEA está promo·viendo 
Ja revisión y evaluación de estos planes. 

Los datos e~¡nesados hacen evidente que al desaparecer el dominio que ejcrcia Ja UNAM sobre la 
deruás escuelas. a través de Ja incor¡X>rnción a su plan de estudios. se produjo una diversificación tal de la 
enserlanza que se producen profesionales de caracteristicas heterogCncas. de acuerdo con ln idcologia 
institucional. siendo muy amplio el campo de la arquitectura. Las diversas forniacioncs han permitido que 
individualmente Jos egresados se hayan integrado a actividades diferentes: lamentable )' frccuentemenlc 
éstas no coinciden con la tendencia de su formación. 

De ahi la mtportancia de definir con mas precisión el perfil del arquitecto. su función social y 
consecuentemente las características de su formación. 

Ademas de los contenidos de los planes de estudio otro factor determinante en la calidad de Ja 
enscftart7.a de la arquitectura es el perfil de los docentes. En el diagnóstico de la ASINEA no se consigna 
el nivel de escolaridad de los maestros. sino que se les clasifica de acuerdo con su dcsempctlo dentro de Ja 
institución como: investigadores. profesores de tiempo completo. profesores de asignatura. ayudantes de 
investigador. ayudantes de profesor y tCcnicos académicos. 

Al revisar los datos corrc~;pondientcs a las distintas instituciones fue posible deducir la política 
educativa y el tipo de enscñan7.a que· pre..-nlcce en algunas de ellas: en un extremo se encuentra la 
Universidad Metropolitana Xochimilco. que cuenta con cincuenta y cinco investigadores. treinta y cinco 
profesores de tiempo complc1u. veinte de medio tiempo y ninguno de asignatura; es decir. para la mayoria 
de los docentes la investigación y Ja enscdanza son sus actividades únicas o principales. 
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Es evidente que para esta Institución la generación de conocimiento nuevo. mediante In 
investigación, es prioritaria y es la forma de actuali7.ar la formación de los ~lumnos. En contraste. 26 
instituciones no cuentan con programas de invcstignción, diez no tienen Jtlacstros de tiempo completo Y 
considerando a todas las instituciones regisuadas. el 58o/o de los profesores son de asignatura. es decir, son 
profesionales para los cuales la docencia es su segunda actividad. Esta tendencia mayoritaria esta 
sustentada en la idea de que la práctica profesional mantiene actualizado al maestro. Sin embargo, es muy 
imponantc rcOcxiooar sobre estas dos posturas opuestas. En el primer caso se cumple con una de las 
funciones sustantivas de las universidades: crear conocimiento nuevo; los obstáculos más frecuentes para 
lograrlo son: a) que no existe una relación directa entre los sujetos de las investigaciones y los problemas 
reales, generándose conocimiento abstracto no aplicable a los requerimientos de la sociedad~ ,.. b) que la 
inftacstrUctura y los recursos para la investigación son muy limitados. 

En el segundo caso. no es raro que los profesionales se desempeñen en empresas y actividades 
rutinarias que ofrcccn muy reducidas oponunidades de desarrollo. por Jo cual su apon.ación a la evolución 
del conocimiento es muy precaria. 

Consecuentemente. es de la mayor imponancia que las instituciones fomenten tanto la 
producción de respuestas 'iablcs a los problemas sociales. como la profesionalización de los maestros 
como acciones necesarias para elevar la calidad de la enscfianza. :ya que como reiteradamente se ha 
expresado no será suficiente con elaborar planes de estudio excelentes si no existe el personal adecuado 
para ponerlos en práctica. 

Al analizar los contenidos de los planes de estudio se detectó también que veinticinco escuelas 
impanen aun asignaturas correspondientes a urbanismo o al desarrollo urbano; es decir, no se distinguen 
las funciones del arquitecto, del urbanista o d:::l planificador regional. siendo que desde hace ya algún 
tiempo existen las carreras especializadas en cada actividad y. si bien es cieno que existe una gran 
afinidad entre ellas. también lo es que cada una tiene una escala propia y conocimientos especificos. 
Intentar que el plan de estudios de la carrera de arquitectura incluya todos los aspectos es incrementar 
notablemente el ya complejo acervo de conocimientos y habilidades que deben integrar la formación del 
arquitecto. No obstante es recomendable fomentar en los estudiantes el trabajo interdisciplinario. para 
aceptar la colaboración de éstos y otros especialistas para evitar que la arquitectura se desligue de su 
contexto urbano, geográfico y social. 

F. LA PRÁCTICA DE LA ARQUlTECTURA. 

Durante el periodo Salinistn la construcción en general ha sido una de las actividades menos 
afectadas por la rcstruct.uración económica. quizá porque el gobierno ha mantenido como prioridad social 
el desarrollo de la infraestructura y porque ha cedido a la iniciativa privada la concesión para la ejecución 
de obras anteriormente realizadas por el Estado. 

Sin embargo en los datos proporcionados por el INEGI se observa una reducción en los ''alares 
totales de la obra pública y un repunte en las ciCras COrTCSpondientcs al sector privado: el panorama 
general de este periodo puede ser sintetizado en los datos que a continuación se expresan: 
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Distribución porcentual del ,valor total de la producción del sector fbnnal de la industria de la construcción 
según sector institucional. 

Valores Máximos 
1991 
1992 
)993 
1994 
1994 

Obro Pública 
78.5 agosto 
76.S agosto 
70.6 diciembre 
68.6 enero 
66.8 f'ebrcro 

Obro Privada 
34.3 octubcc 
34.6 marzo 
43.6 junio 
31.4 enero 
33.8 febreco 

Estas cifras hacen evidente el descenso de la panicipación del Estado y la creciente importancia 
del sector privado. tendencia compartida en todos los rubros de la economía nacional. 

En cuanto al porcentaje de obra dedicado a la edificación. es decir. a Ja construcción de vivienda. 
escuelas. hospitales. edificios para oficinas. edificios comerciales. hoteles y obras auxiliares. los datos 
registrados son Jos siguientes: 

Valores Máximos en miles de nuevos pesos. 

Total Riego y saneamiento Transpones Edificación 

1991 sep. 
1992 die 
)993 oct 
1994 fcb 

27735 
26 952 
23 528 
22 619 

1 440 
3 680 
2280 
2078 

9 121 
7 346 
6608 
7 190 

9 834 
8 282 
8243 
7 655 

Fuente: INEOI. Avance de la lnfonnación Económica. lndustria d&: la ~ccion. abril 1994. 

En estos datos se adviene un continuo descenso en el volumen total de la producción en el scc1or 
de la industria de la construcción y consccuentemcmc en el rubro de Ja edificación. que constituye el 
quehacer de los arquitectos. Es decir. las políticas económicas adoptadas por el régimen Salinista todavía 
no han generado las condiciones para un crecimiento real de esta industria. Jo cual origina a su vez una 
importante contracción del mercado laboral. que adcmris debcria absorber a los egresados que 
pcriódicameme egresan de las distintas instituciones. 

Para afirmar el comentario amerior es pcninente anotar la cifra del porcentaje de empresas 
activas desaparecidas. en el primer trimestre de l 993 el porcentaje de empresas activas era de 85.9 % y en 
el mismo periodo de 1994 cm de 78.2°/o. lo que significa un 7.7o/o de reducción. hecho que confirma que 
no existe una pJancación de Ja educación superior congrueme con los reales requerimientos laborales del 
pais. 

Después del análisis estadístico que ex-presa el aspecto cuantitativo de la industria de Ja 
construcción. es necesario referirse a los ncontccimicnlos arquitectónicos representativos del gobierno del 
presidente Salinas. 
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Durante esta etapa el posmodcrnismo. sustentado en las ideas de los arquitectos Robert Venturi. 
Charles Jencks. Paolo Potogucsi. Philip Johnson. Charles Moorc. Aldo Rossi y Arata lzozaki. entre otros. 
se difbndc en las escuelas de arquitectura y en los despachos de Jos principales disctladores. 

Estas manllestacioncs tienen en común su rechazo al racionalismo y Ja mcxicrnidad. entendida 
ésta como la f"onna de mirar al mundo a través de la razón. Desde el Renacimiento. pero fudamcntalmcntc 
en Ja época de la Ilustración. la razón es Ja cualidad privilegiada del hombre y su instrumento para 
alcanzar Ja f"clicidad. 

En este paradigma la razón debe producir la tecnología que sustente el desarrollo económico que 
a su ,·ez genere la riqueza suficiente para ofrecer un nivel de bienestar a todos los seres hunumos. 

Dado que el resultado ha sido mu~· diferente como Jo demuestran las crisis cconónUcas. sociales y 
éticas que aún se suceden en diversas regiones del mundo occidental que adoptó esta concepción, se ha 
creado una coniente de pensamiento que cuestiona a Ja mcxiern..idad. 

Ya desde el primer cuarto de este siglo la Escuela de Frankf"u~ f"undamcntalmente integrada por 
Horkheimer. Adorno y Marcuse. critican a Ja racionalidad abstracta y fctichizada por la sociedad 
capitalista cx:cidentaJ. por ser puramente f'ormal e indiforente a sus propios contenidos y vaticinan la crisis 
de toda la civili7.ación que ha consagrado al saber. 

Posteriormente otros pensadores. como Jürgen Habermas y Jcan Francois Lyotard. han tratado de 
explicar y definir la postmodernidad como una nueva concepción del mundo. para no caer en la postura 
simplista de los n~nscrvadores que. como Daniel Bell. culpan a la modernidad del nihilismo. 
armamentismo. consumismo. indi.,.idualismo, y las actitudes negativas respecto a Ja ética, el éxito. el 
trabajo y las instituciones sociales como la familia y el matrimonio. 

Bell afirma que sólo la rcHgión y la f'c en la tradición histórica proporcionarán indi\'ividuos con 
identidad claramente definida y seguridad existencial. 

De cierta manera este pensamiento sintcti7.a lo que hasta ahora es el pensamiento posmodcmo: 
una preocupación por los efectos negativos de la concepción racionalista.. moderna. del mundo. que no 
ofrece una alternab ... a sólida y consensual que sustente el cambio deseado. 

En el campo de la arquitectura se considera post.moderna a toda aquella obra que contradice al 
racionalismo. Esta postura. además de ambigua. agrnpa conicntcs disímbolas como las propuestas de 
Charles Moorc y Philip Johnson. 

Los defectos más ampliamente criticados del fhncionalismo son: 

Su falta de identidad tanto individual como cultural. aduciéndose que. en el primer caso. los 
espacios constnlidos con materiales lisos. sin texturas. f'orrnas p..eneralmente prismáticas y colores neutros. 
dificultaban la "apropiación" del espacio por el usuario. que no encuentra ninguna referencia que Je 
permita establecer una relación entre su personalidad y el sitio donde debe habitar. 

El segundo aspecto se refiere a la constnu::ción del Ja misma tipología de edificios en tcxios Jos 
ámbitos geográficos que no se imegraron ni aJ contexto fisico. ni al cultural de los lugares donde se 
ubicaron. 
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Por Jo tanto. la respuesta postmodernista debe Uenar de significado a los edificios a fin de lograr 
Ja congruencia entre l~ forma construida y Ja personalidad de Jos usuarios y el contexto cultural. Cómo 
lograrlo ha detenninado Ja difürencia entre las diversas tendencias. recurriendo algunas al uso de 
elementos correspondientes n estilos muy consolidados. pero de otras épocas y cuJturns. mezclándolos con 
la mayor libertad. por no decir desorden. que producen soluciones J"onnales cuya principal característica es 
Ja adición,. la que no siempre resulta armónica. Pero Jo m:is grave es que. en mUltiplcs ocasiones. algunas 
fbnnas aíonunadas son copiadas en todo lugar y para cualquier género de edificio. lo cual 
automáticamente termina con la buscada adecuación a las culturas y conle~-ios panicuJarcs. 

Otra de la características relevantes del post.modernismo en arquitectura es el énfá.sis que se da a 
la inruición y a la ilnaginación como como regidoras del diseño. olvidando muchos de los principios 
fundamentales que. aUn perteneciendo al racionalismo. son eficientes y vigentes. Tal es el caso, por 
ejemplo. del análisis riguroso o disciplinado de los requerimientos funcionales del edificio. los cuales 
ahora. Cn:cuentemente. se sacrifican en pos de un filchadismo escenográfico. cayendo en un error tan 
criticable como el del racionalismo. que generalmente disc11aba a pani r de las plantas arquitectónicas para 
resolver adecuadamente las necesidades. Cor7 . .ando posterionnente Ja solución de las Cachadas. El 
postmodernismo invene el proceso. centmndo su atención en las Cachadas. La organización del espacio se 
restringe a la rnoñologia externa. generando también soluciones parciales. 

El predominio del diseño formal no está sustentado por un conocimiento e:or."tenso y profundo de 
las nUC1.'as tCcnicas y rnatcriaJes de construcción. lo que a menudo añade serios problemas para la 
materialización o limita la posibilidad de alternativas del propio diseño. 

No obstante las deficiencias señaladas. en México tanto las escuelas de arquitectura como Ja 
mayoría de los arquitectos se han adherido a esta corriente. por lo que en la ciudad de México y las 
principales ciudades de provincia han aparecido las más diversas tendencias materializadas en edificios 
que van desde los collages historicistas. del Perif"crico--Rcforma. los enormes "Glass Block" que 
resplandecen en Ja Av. Insurgentes. los carí~imos edificios "High Tech" de Santa Fe o Jos 
descontructi\.;stas ejemplificados por el Cccntro de Iluminación de Enrique Nortcn. ubicado en 
Insurgentes y Culiacán. representante de la nueva generación de arquitectos f'ormados en las universidades 
privadas. 

Otros ejemplos notables de estas tendencias son: el Hotel Marquis. en el Paseo de Ja Rcf"orma. de 
Sarnucl Gorstein y. el Musco del Papalote. de Ricardo Lcgorreta. quien sin mucho éxilo ha incursionado 
en la restauración de monumentos. como lo demuestra la irreverente rcmodelación del antigüo Colegio de 
San lldefonso. donde en lugar de respetar la hermosa dignidad del edificio. se trató de imponer la personal 
crcati\.'iclad del arquitecto . 

Qui?..á uno de Jos casos más interesantes es el cambio. o ¿.evolución?. evidente en la obra de 
Tcodoro Gon7.tllcz de León. quien en el transcurso del tiempo se ha consolidado como uno de Jos más 
consistentes arquitectos de nuestro país. Dada su vecindad es muy íácil comparar al edificio del Colegio de 
México. que marcó pautas cstiUsticas en la décnda de los setenta. con el edificio del Fondo de CuJtura 
Ecónomica. que moñológicamcnte expresa las nuevas intenciones de Ja arquitectura de los ru'los n°"cnta. 

Otra aportación de innegable interés es Ja construcción del Musco de Sitio de Tcotihuacan. obra 
del arquitecto Pedro Ra.mircz Vázquez. quien uenc en su haber las más notables muestras de este género. 
En esta ocasión el 1'3Sgo esencial sea el respeto aJ contex1.o. La solución adoptada trata de no intervenir en 
el magnifico conjunto de las construcciones prehispánicas y simultáneamente de cumplir con su misión 
didáctica de una manera amena y cficien1e. 
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El régimen Salinista no se libró de Ja tentación. común a Jos gobiernos posrcvolucionarios. de 
construir su propio legado a la cultura nacional, en esta ocasión f\Je el Centro Nacional de las Ancs. obra 
que n:prescnta el "Liberalismo Social". El edificio no responde a proridadcs reales de la sociedad. sino a 
una intención de identificación y trascendencia de una coyuntura polilica. No importa si Ja ubicación es Ja 
adecuada. si las soluciones fomtalcs se adecuan al contexto y a l<:>s requerimientos, si resulta onerosa en 
una situación de grave crisis económica. No. lo imponante es demostrar y hacer perdurable la solidez 
política de este gobierno. confinnando. una vez más, la \'i.nculación entre las decisiones poUticas y la 
práctica de la arquitectura. 

En este conjunto se consolida Jo que puede ser considerado como el común denominador de la 
arquitectura mexicana del primer lustro de los noventas: el efoctismo fbnnal. denotando una fuerte 
competencia entre las soluciones de Jos distintos arquitectos por hacer el edificio más espectacular. Así. 
este conjunto. que merecerla otro juicio al estar completamente concluido. sinteti7..a lo que acor..tccc en 
nuestras ciudades. donde sin ninguna hwnildad ni consideración al entorno o a la tradición. se erigen los 
más diversos edificios que sustentan su calidad en la morfologia externa. que además no es original. sino 
una irreflexh·a copia de las corrientes que est.1n en voga en los Estados Unidos. Francia e Inglaterra. 
paises en los que se localizan las escuelas de Ja vanguardia del diseño arquit.cctónico. donde el 
descontructivismo ha sido considerado máscomo una forma de experimentación que como una solución 
real. 

Esta tendencia esta alentada por la formación que en Ja mayor parte de las escuelas de 
arquitectura. a partir de Jos últimos años. ha privilegiado Ja enscñan7 .. a del discilo como aspecto cslético. 
como la panc sustantiva del quehacer del arquitecto. relegando otros conocimientos que pcrmitirian 
respuestas rná..c; equilibradas, eficientes y congruentes con los reales requerimientos sociales. 

Para enfatizar la relación entre la circustancia politica y económica del pais y Ja enseñanza y la 
práctica de Ja arquitectura durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari se anotan Jos siguientes 
acontecimientos: 

- La politica económica del sexenio ha generado una gran conecntr"Jción de la riquC7.Jl y una 
enorme polariz.ación social. 

- Se inició una lenta pero real dcscentrali7...ación económica. al descender la actividad industrial 
en la Zona Metropolitana de Ja Ciudad de México. Ja cual tiende a convenirse en el centro financiero. 

- Se plante.a una nueva regionalización económica por Ja instalación de plantas transnacionales. 
automotrices en su mayoria. que al funcionar con el sistema "Ju~to a tiempo y calidad total" difieren de los 
tradicionales requerimientos de emplazamiento con respecto a la proximidad de Jos provcdorcs y mercado. 
generando nuevos desarrollos urbanos. prciercntemente al norte del país. 

- La apertura comercial y Ja terciah7..ación de la economía han propiciado la construcción de 
grandes hoteles. edificios de oficinas y centros comerciales. que lamentablemente en muchas ocasiones 
son copia de los edificios extranjeros. Jo que invalida uno de los principales postulados del 
posmodemismo: la busque.da de Ja identidad cultural. y simultáneamente pone en entredicho la fbnnación 
que se está dando a los arquitectos mexicanos. al no ser capaces de discilar edificios originales y 
adecuados al conte""1o y rcquerim.icntos nacionales. 

- En contraste. como consecuencia del desempleo generalizado. el control salarial. Ja baja del 
poder adquisitivo y el imponantc incremento demogr.ifico. un alto porcentaje de la población no tiene 
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acceso a la adquisición o alquiler de vivienda... causa principal de la proliferación de los llamados 
asentamientos irregulares, que se ubican en terrenos no aptos para el desarrollo urbano por su gran 
difü .. -u.ltad para dotarlos de servicios y que crecen a una gran ''elocidad sin ningUn orden o lineamiento. 
convirtiéndose en poco tiempo en graves problemas sociales. El gobierno. para evitar conflictos. intenta 
dotar a estas comunidades de la minima infraestructura urbana. que por las condiciones pl"C1.ias de 
carencia de plancación. resulta de costos elevadisimos. 

El problema de los a.sentamientos irregulares tiene también un fuene componente politico. 
porque existen personas que para asegurar votos para Jos puestos de elección popular. alientan la invasión 
de terrenos. con promesa de su pronta regularización. o quienes amparados por las autoridades en turno 
fraccionan y venden predios no considerados para el crecimiento urbano. originando un serio daño a las 
reservas ecológicas o a la plancación utbana. 

La solución del problema del anárquico crecimiento urbano no es de n.ingua manera simple. ni 
competencia exclusiva de un sector de la sociedad. Sin embargo. se requiere rC\isar la nonnathidad 
vigente. tanto sobre la propiedad de la tierra y la c""-pansión de las ciudades. con el propósito de optimizar 
el uso del suelo y los recursos del gobierno. y frenar la cspcculación inmobliaria y el usufructo político de 
quiénes buscan beneficios personales o de panido. 

La cnscftanza de la arquitectura deberá responder a Ja función social del arquitecto. definiendo 
Jas actividades que dentro del desarrollo urbano Je competen. colaborando con otros especialistas para 
mejorar con edificaciones adecuadas.eficientes y annómcas con el contex'to urbano. En el 49% de las 
instituciones registradas en Ja ASINEA se considera el área de urbanismo como pane de la carrera~ y 
además los planes de desarrollo urbano. como el plan maestro de Santa Fe. son elaborados por arquitectos. 
lo que demuestra. una cierta ambigüedad de las funciones de Jos arquitectos dentro del contexto social y del 
sistema de educación superior. ya que desde l 985 existe en la UNAM una licenciatura de urbanismo. en la 
UAM-Xochimilco Ja carrera de Disci\ador de Asentamientos Humanos v la niacstria en Desarrollo Urbano 
en el Colegio de México. lo que revela la necesidad de fonnar profosio~'!.les con los conocimientos teórico 
prácticos que conduzcan el desarrollo urbano. No obstante. aún no se da en la práctica la pTC'\'lsta relación 
interdisciplinaria para resolver éste que se perfila como uno de los problemas centrales del futuro 
inmediato. Las causas. una Yez más. no son acadCmicas. sino una falta de coordinación entre las políticas 
institucionales. 

Otra aportación impon.ante a la ensci\anza de la arquitectura es la e~-pcriencia llevada a cabo en 
la construcción del edificio sede del Tribunal Federal ElcctomL donde se gestó una gran experiencia. El 
gobierno confió a la Facultad de Arquitectura la realización del proyecto. Para resolverlo se coníormó un 
e.quipo de macstTOs y alumnos de las licenciaturas de arquitectura. disctlo industrial y arquitectura del 
paisaje. encabezado por el Mtro. Xavicr Canés Rochn. Director de la Facultad. obteniéndose un estupendo 
resultado tanto en lo que respecta al edificio en si, como en el sistema establecido. donde el gobierno. 
todavía el principal patrocinador de obms. utili:.r..a a la Universidad.. gcstadora de los recursos hwnanos. 
para realizar los edificios que la sociedad demanda. 

Así. este trinomio cumple con las funciones designadas a las dos primeras entidades y 
adicionalmente se logra integrar al estudiante a Jos problemas reales. Paralelamente se evitan vicios 
frecuentes en la designación de la obra pública. 
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Este ejemplo podría multiplicarse. haciendo competir. en buena lid. a las distintas instituciones 
para generar los edificios públicos. Jo que seguramente estimularla el interés por elevar la calidad de la 
enscdanza. permitiendo el desarrollo de Jos docentes y estudiantes. así como un major financia.núcnto de 
la educación. 

Desde Juego que un proyecto de esta envcrgadUTa requeriría de una cuidadosa reglamentación. 
que garantizara su eficiente y honesta iajccución. 

Ejemplos como este demuestran que existen alternativas viables para un nuevo concepto de Ja 
cnscftanza de la arquitectura en eJ México del futuro inmediato. en el concurso de las políticas 
socioeconómicas y educativas del Estado. 

G. CONCLUSIONES. 

No obstante Ja cona distancia cronológica que existe desde el término de la gestión salinista es 
posible establecer lo siguiente: 

- La situación económica mundial determinó la cconornia doméstica. 

- El panorama politico nacional se modificó de manera sustancial. al producirse cscicioncs en el 
pan.ido oficial. un fonalccimicnto de Jos panidos de oposición. una mayor participación 
ciudadana.. un acotamiento al presidencialismo. No obstante que éste régimen se caracterizó por 
su autoritarismo y una f"alta de confianza generaJizada Comentada por el JC\.·ant.am.fonto en 
Chiapas y los asesinatos políticos. 

- Se ha reducido Ja influencia de los sindicatos. producto de Ja terciarización de la economía. 

- En el ámbito sociaJ. se origina una gran polarización en Ja distribución de Ja riqueza. Ja que se 
concentra en un exclusivo). limitado nUmero de personas. disminuyendo notablemente el nivel de 
vida de la clase media y condenando a la pobrc;..a a Ja mayor pane de la población. La rcfonna 
educativa. supucstamcnre cimiento de la equidad social y de Ja competitividad. no Jlcgó a Jos 
niveles operativos. reduciéndose a una serie de Jincanticmos que no resuelven ni las cxpcctath·as 
indhidu.alcs. ni Jos requerimientos del desarrollo económico. 

- La poJitica social cumplió con Jos fines poJiticos. 

- La práctica de Ja arquitectura siguió el viraje politico y económico. reduciéndose el número de 
obra patrocinada por el gobierno e incrementándose la edificación privada. mayoritariamente en 
el discllo y construcción de grandes proyectos realizados por la élite profesional ya reconocida. 
Jos prof"esionales-cmprcsarios. que promueven sus propios desarrollos. Por Ultimo. arquitectos 
que constituyen el grueso del gremio. donde se ubican las nuevas generaciones de egresados de 
las múltiples escuelas de arquitectura. que han sufrido la contracción del mercado laboral. con un 
desempleo tan grande que hace reflexionar sobre el nllmero actual e incremenlo de las escuelas 
de arquitectura. 
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- Con respecto a la enscilanza de la arquitectura. de acuerdo al nuevo contexto generado. ésta 
debe adoptar los cambios comunes que se refieren a la concepción y función de la misma 
educación superior y además. revisar su 1endencia a considerar al hecho arquitcclónico como un 
objelo estético. aislado. que sustenta su calidad en su respuesta morfológica. Se debe regresar al 
concepto de arquitectura como como el fcnomCno integral en donde convergen los requerimientos 
paniculares y sociales. la tecnología entendida como el instnllllenlo para materializar las 
soluciones más adecuadas al contc:'\.""lo. no como el alarde soberbio. sino el respeto y Ja adecuación 
al ambiente fisico y la síntesis estética como respuesta a la espirilualidad humana. Este complejo 
y ''aSto problema podrá simplificarse con una nueva didáctica apoyada en las potencialidades de 
la cibernética. no sólo como ordenadora. sino como inttoductora de nuevas fonnas de conocer. 

Una vez más el análisis hoUstico de una etapa histórica permitió hacer evidentes los nexos entre 
el contexto sociocconómico. la práctica y Ja enseñanza de la arquitectura. permitiendo Ja posibilidda de 
que mediante el estudio prospectivo de la realidad mediata pueda implantarse con antelación una 
adecuada formación de los arquitectos. 
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CAPÍTULO IV "LA CRISIS DEL PENSAMIENTO MODERNO". 

"La arquitectura tiene por fuerza un ámbito 
cognoscitivo especifico. que le impone 
requerimientos técnicos y conceptuales. 
también especificas. pero estos no pueden 
ser generados de forma abstracta -como en 
un laboratorio- sin el contenido social. Sus 
técnicas estarán desnaturalizadas y 
condenadas al fracaso. 
Consecuentemente. la arquitectura tiene el 
compromiso de apropiarse del 
conocimiento social pertinente para su 
desarrollo". 

Par.ifra.sis de un tcx"to de 
José Carlos Ramírcz 

Delimitar el campo de la educación,. que en sentido estricto es omnipresente durante toda la vida 
de los individuos. es una tarea compleja por todas las implicncioncs que en ella convergen. La educación 
como :fenómeno social requiere de un estudio multidireccional y dinámico. que abarque todos los aspectos 
que en ella inciden. porque la omisión de alguno de ellos tendrá como resultado sistemas educativos 
parciali:r..ados y por lo tanto. ineficientes. El cambio es el signo del tiempo reciente. Este cambio incluye 
los temas fundamentales de la cultura oo:idcntal. a la cual pcncnccc nuestro pais. por lo cual no es posible 
sustentar una propuesta educativa sin el previo estudio y consideración de esta nueva visión del mundo. la 
que aparentemente modificará los paradigmas del pensamiento que han prevalecido dwante el periodo 
histórico conocido como edad moderna. 

Evidentemente esta será una referencia esquemática. por no ser el tema sustantivo de este unbajo 
y porque sólo tiene el propósilo de conocer el papel de la educación dentro del nuevo contexto que se 
plantea. A continuación, mediante el ami.lisis de las tendencias políticas internacionales y sus 
consecuencias económicas y sociales. se intentará establecer la situación mc.diata nacional e identificar Jos 
requerimientos educativos de nuestro pais, particularmente la f"unción de las instituciones de nivel superior 
y espccificamentc la relación de la cnscdanz.a de la arquitc.ctura con el desarrollo social. a fin de elaborar 
una propuesta congruente para la enseñanza de la arquitectura 

A EL PENSAMIENTO MODERNO. 

Siendo el objetivo de este apartado ünicamente manüestar la crisis del pensamiento moderno y no 
hacer un juicio sobre él. primero se describirá la evolución del concepto de modernidad y los elementos 
esenciales que la distinguen. A continuación se anotarán sus premisas fundamentales y finalmente se 
expresarán las discrepancias que han originado una nuC\--a tendencia en la conceptualización del mundo. 

La época moderna puede ser delimitada. scgün el maestro Luis Villoro. considerando la vigencía 
de dos conceptos que. aunque evolucionados. han permanecido desde el Renacimiento hasta nuestros dias. 
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configurando una visión del mundo~ estos conceptos son el hombre como sujeto del universo y la razón 
como su atributo más preciado. Alrededor de estas premisas se han elaborado. a través de los siglos, 
diversas tcorias del conocimiento, doctrinas y filosofias -si es que cabe el plural para el último sustantivo
que han conducido a las sociedades occidentales a su estado actual, que lamentablemente está totalmente 
alejado del bf.::ncstar individual y social augurado por los pensadores de la Ilustración. Las condiciones de 
miseria en que se encuentra una gran panc de la población mundial. asi como la degradación 
irresponsable del planeta. la crisis de los sistemas económicos y la confusión originada por profusa una 
aparición de teorias que intentan e:q>licar el pensamiento y comportamiento de Ja humanidad. son factores 
que convergen para cuestionar las premisas ya mencionadas como fundamentos del pensamiento moderno. 

Este cucstionam.iento es de importancia capital, puesto que si se concluye que es necesario 
cambiar y reconocer que el hombre no es el único sujeto del universo. ni Ja razón el instrumento idóneo 
para su desarrollo. se modificará toda la concepción del mundo occidental. incluyendo idcologias. valores 
éticos, sistemas económicos. y nacerá una nueva cultura. Ahora bien. si la educación es entendida como la 
asimilación de los individ~os a la cultura a la que pcnencccn. será inWspcnsablc conocer las 
caracteristicas de la nueva sociedad para elaborar un nuevo sistema educativo acorde con este nuevo 
contexto. 

La C'\;dcme incapacidad de los sistemas ideológicos. políticos y económicos modernos para 
proporcionar el bienestar a la humanidad no es un fenómeno delimitado sino un proceso histórico 
dinámico. que requiere de ser analizado con el propósito de identificar sus ac1crtof. ~ aportaciones que. 
sobre todo en las ciencias naturales y en el desarrollo tecnológico. son innegables y distinguir sus 
deficiencias o errores que han conducido a la circuntnncia ya descrita. A continuación se postula un 
esquema de la evolución de los conceptos que sustentaron el pensamiento moderno, con el propósito de 
comprender y evaluar su actual crisis. 

1. Del dogma a la razón. 

El cambio en Ja concepción del mundo se inicia en el Renacimiento. sustituyendo la estructura 
política. económica y social del Fcuclalistno por un sistema económico sustentado en el mercantilismo. la 
fonnación de las naciones y la sociedad burguesa. La idcologia del Renacimiento nace conjuntamente con 
el capitalismo. con la acumulación de capital por panc de las naciones y los individuos. Tomás Moro. en 
la primera parte de "Utopía" CMoro: 1516) condena y predice. proféticamente. los efectos negativos de esta 
acumulación que va en contra de los valores éticos. Consecuentemente. los cambios renacentistas incluven 
a la economia. la cultura ,. a Ja ,;da cotiWana. modificando las normas morales. los ideales éticos: la 
ciencia y las anes. pero el Cambio tra.sccndental se encuentra en la forma de conoce. El hombre se libera 
del dogma. de la f"c y acata n su propia razón como instrumento para construir una nueva manera de 
pensar. de saber. y de ser. El hombre deja de ser objeto de los designios dh;nos para ser el sujeto de su 
vida y creador de su destino. Esta nueva conceptualización queda manifiesta en el célebre "Discurso sobre 
la dignidad del hombre" de Pko de la Mirandola ( 1489) que expresa: 

"No te hemos dado. Adán. una morada fija. ni una forma que te pcrtcrnc7..ca a ti sólo, ni una función 
peculiar tuya.. para que de acuerdo a tu antojo y de acuerdo con tu razón. puedas tener y poscas Ja morada, 
la forma y las füncioncs que desees. La naturaleza de los otros seres está limitada y constrci\ida por los 
limites de las leyes prescritas por nosotros. Tú. que no estás confinado por ningim limite. que serás 
conforme a tu propia y libre '\'Oluntad. en cuyas manos te hemos puesto. fijarás por ti mismo los límites de 
tu naturaleza. Te hemos puesto en centro del mundo para que puedas desde aUi obscn-a.r más :fácilmente 
todo lo que hay en él. No te hemos hcc:ho de ciclo ni de tierra. ni moral ni inmortal. para que. en libre 

144 



elección y honorabJcmente. coma hacedor y modelador de ti mismo. puedas configurane a ti mismo como 
prefieras. Tendrás el poder, gracias al juicio de tu alma de remontar las f"onnas más altas. que son 
divinas". 

Desde entonces el hombre es visto en el sajelo del mundo y dominador de la naturaleza. Durante 
cJ Renacimiento el hombre se com"iene en un ser autónomo. Sin embargo. en esta primera etapa Ja razón 
es atin una fber.r.a contradictoria que conserva algo de tnágico y por Jo tanto de irracional; por ejemplo. 
para Leonardo Ja raz.ón está simbolizada por la curiosidad incansable con la que el hombre daja Ja 
brillantez del ella para acceder a la oscuridad desconocida y misteriosa de Ja cueva. En cambio. ya en Ja 
Dustración. para Diderot Ja razón es la vela que iJuntinn el bosque y pcnnitc conoccrJo. 

El Renacimiento es producto del apogeo de las ciudades, generado por el comercio, que a su vez 
origina el mercantilismo, que es posible por el uso de la moneda. Surge simultáneamente una nueva 
cstrUcrura social basada en Ja cspcciaJi;r.ación del trabajo que se halla jerarquizada desde Jos más humildes 
oficios (mozos de cuerda. cargadores. buhoneros cte.). Jos de nivel medio (cajeros. tenderos, anesanos). 
Hasta Jos grandes negociantes del comercio transatlántico. que acumulan grandes capitaJcs. Las grandes 
concentraciones económicas. que dan origen aJ capitalismo. se ubican en las ciudades y traen consigo un 
desarrollo cicntifico ~· tecnológico que. por eJemeotaJ que hoy purucra parecer. sUS1cnta Ja !rupremacía 
europea de los siglos XV al XVIII. Las ideas del Renacimiento. junto con cl cuestionable componamiemo 
de Ja Iglesia Romana. causaron la Reforma religiosa del siglo XVI en los paises del none europeo. Los 
preceptos del Protestantismo. y más particularmente del puritanismo de Calvino (J509-J564), que 
consideran aJ trabajo como una forma de Ja superación hunwna y no condenan a Ja acumuJación de Ja 
riqueza son. scgU:n Max Weber. los promotores del capitalismo y éste a su vez el campo donde florece Ja 
modernidad. 

En este breve panorama se intenta ilustrar el nacimiento de las premisas que han constituido Ja 
cultura de la modernidad.. sustentada por el capitalismo. Desde del inicio de esta época existe una inegabJe 
relación entre las características de Ja socicd:id y el sistema económico. Estas premisas son: 

- El reconocimiento de la propiedad privada 
- El hombre como sujeto del mundo 
- El hombre como ducno y dominador de Ja naturalc:r.a. 
- La mzón como medio ü.nico para elegir el propio destino y ex-plicar el mundo. 
- La posibilidad de cuestionar a la rchgión )" a Ja Iglesia. racionalizando sus dogmas. 

El concepto de razón no pcnna.nccc estático. Las trasformaciones políticas y socioccónomicas. así 
como los avances ciéntificos y las aponacioncs de diversos pensadores. van mati7.andolo. al concebir 
nuevos métodos y ronnas de conocer. hecho que definitivamente detcnnina a Ja educación. sujeto de esta 
in,·cstigación. 

2. El dogma de la razón. 

A panir deJ siglo XVII Ja razón se conviene en el atributo supremo del hombre y en el 
instnnnento para dominar y adueñarse de Ja naturaleza. Ja filosofla de René Dcscancs (1596-1650) 
cambia radical mente Ja manera de conocer. preconizando Ja necesidad de ..... disolver todo el mundo de su 
tiempo. paro dctiar sólo en pie aqueJJo que pueda justificarse ante eJ supremo tribunal de Ja razón". Crea el 
mélodo científico, basado en Ja expcrimcntacion y verificación metódica de la hipótesis. las ciencias 



naturales se convierten en el paradigma de esta manera de conocer. pues en ellas la verificación es 
siempre posible. Sin embargo. como a través de este método no es posible comprobar la existencia y 
validez de lo valores éticos. los juicios axiológicos son simplemente eliminados del saber. realizándose la 
dicotomia entre Ja ciencia y la ética. entre la materia y el cspirilu. entre Jo objetivo y Jo subjetivo. Aún la 
religión debe ser explicada a la luz de la razón y no más por la revelación. 

Este último concepto se encuentra contenido en la "Tcodicc."1". obra en que Leibniz (1646- 1716) 
estudia a Dios racionalmente. Baruch de Spinoza (1632-1677) completa la tema de los pensadores 
racionalistas más destacados del siglo XVJJ con su aponación en "Ethica Ordine Gcometrico Demostrata". 
un uatado filosófico. escrito como untado de mátenuiticas. intentando solucionar de una manera muy 
peculiar los problemas religiosos de su época. Jo que hace evidente aún. la presencia religiosa en el 
cspiritu de este periodo. 

El siglo XVIII. conocido como el siglo de las luces o de la Ilustración. es donde la razón es ya 
duefla absoluta del pensamiento. dcspla7..ando a la religión: es cuando surge el ateísmo y las ideas más 
radicales que sustentaron Jos grandes cnmb;os políticos. económicos y sociales. Kant (1724-1804) define a 
la Ilustración. en su tc"1.o "¿Que es la Ilustración'!" (1784). de la siguiente manera: "La Ilustración es Ja 
liberación del hombre de su culpable :incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de 
su inteligencia sin la guia de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en Ja falta de 
inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sf mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapcrc audcf 
¡Ten valor de sen.'inc de tu propia razón!: he aqui el lema de la IJusrración." 

La razón en la Europa del siglo XVIII es la misma para tcxlos Jos seres pensantes. para todas las 
naciones. para todas las culturas y para todas las Cpocas. por lo cual toma el papel unificador que 
anteriormente penenccia a la religión. La Ilustración construye con la ciencia natural de su tiempo una 
nueva manera de pensar y de aprender. ar1adiendo a la deducción cancsiana el análisis. moviendo el 
pensamiento en dirección contraria. partiendo no de una hipótesis sino de un hecho. Esta lógica de Jos 
hechos constituye una nueva alternativa para Ja tcorfa del conocimiento. La fHosofia de esta época utiliza 
este paradigma no sólo pam las ciencias naturales. sino corno instrumento para construir el pensamiento 
en general. 

Uno de los cjc01plos más relevantes c;-s Francisco María Aruct. mejor conocido como Voltaire. 
(1694-1778) quien al respecto opina: "En cuanto el hombre osa pcntrar en la existencia interna de la cosas 
~· trata de conocerlas en st rnisrnas. se da cuenta iruncdiata de los limites de su capacidad y se siente en la 
situación del ciego. Pero el análisis es el bastón que Ja naturalc7-1. Ha colocado en las manos de este ciego. 
Nunca debemos apoyamos sobre puras hipótesis: debernos empezar por la. desarticulación exacta del 
f'enómeno conocido". 

En el siglo de las luces. surge una diferencia significativa en relación con el anterior concepto de 
razón. La razón :ya no es el nombre de un conjunto de ideas dadas a priori, en Jas que se descubre la 
esencia absoluta de las cosas. La razón cambia de ser una posesión. a ser un instn.unento que conduce al 
descubrimiento de la verdad y a su definición y ''erificación. La razón del siglo XVIJJ es capaz de separar 
Jo puramente fisico y fütico de Jo creído a trnvCs de Ja revelación. de la tmdición o de Ja autoridad: anali7.a 
Jos motivos Ultimas del ercer y los con,;cnc en saber sustentado por una cstnJctura racional. Lcssing 
(1729-1781) ilustra esta concepción con su afinnación: "Hay que buscar Ja fuer7..a radical de la razón no 
en la posesión de Ja verdad. sino en su conquista". 
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Montcsquieu (1689-1753) explica el progreso del conocimiento atribuyendo aJ alma un aíán de 
curiosidad intelectual insaciable que no nos permite concluir con un conocimiento adquirido, sino que nos 
lleva siempre de una idea a otra. 

Dénis Diderot (1713-i784). fücnc reprcsentanlc del ateísmo. contribuye al concepto de la 
construcción del pensamiento a partir de la razón cuando declara que: el propósito de la "Enciclopedia" no 
es transmitir un determinado acervo de conocimientos. sino provocar un cambio en la manera de pensar. 

Juan Jacobo Russcau (1712-1778) sometió a una severa critica a la educación escolástica. 
sosteniendo que la educación es el sus1cnto del desarrollo intelectual. y que éste no desea sólo generar 
nuevos conocimientos sino que éstos deben servir para el bienestar social. La tarea fundamental de la 
escuela es la educnción de todos los hombres. sin privilegios de casta. con atención especial al cultivo de 
las virtudes cívicas. 

En síntesis, la Ilustración proclamó el reinado de la razón. El desarrollo de Ja razón universal fue 
considerado el remedio contra todas las caJamidades ya fueran sociales o fisicas. El progreso y el 
bienestar. y por lo tanto la felicidad. estaban garantizados a medida que el conocimiento abatia a Ja 
ignorancia y Ja inteligencia al prejuicio. No obstante Jo esquemático de la ex-posición de las ideas de este 
siglo. es posible captar su cambio esencial respecto a las opiniones anteriores y su im¡:x>n.ancia como el 
fundamento en los cambios politices y sociales representados por la Revolución Francesa v los 
movimientos independentistas de América. 

3. La razón en el pensamiento del siglo XIX. 

Durante este siglo se tnanifiestan dos fenómenos peculiares. El primero es el gran avance de las 
ciencias naturales y la tecnología; los mé:todos racionalistas han dado fruto y Ja fisica: la química y la 
medicina registran un gran progreso que. atmado ni invento de la maquinaria que consolida la Revolución 
Industrial. aparentemente han de lograr el prometido bienestar y felicidad a las sociedades capitalistas. No 
obstante. la miseria de una gran pane de la población se hace palpable en los asentamientos de los obreros 
que se hacinan en las proximidades de Jos grandes centros industriales y en los pueblos campesinos de los 
paises sometidos por el coloniaje de las naciones duci\as del capital. AmCrica Latina. Asia y Airica 
sostienen la riqueza de la Europa Occidental. 

En este período se invierte el proceso de la Ilustración donde las ideas forjaron los cambios. 
Ahora el pensamiento trata de explicar y de legitimar las decisiones de Jos gobiernos. los sistemas 
económicos adoptados y las estructuras sociales resultantes. 

4. Las corrientes francesas. 

En Francia el siglo XIX se caracterizó por un..-. agilada alternancia entre tos régimenes 
monárquico y republicano y una fuerte reacción contra las ideas de la Uustración. cuestionando el 
prcdoin.inio de la ra7.ón sobre Jos designios divinos. De estas corrientes es importante mencionar a: 

a. Los uadicionalistas. que se oponen ni ateismo de la Ilustración., y cuyos principales exponentes 
son Chateaubriand (1768-1848) que, en su obra "El genio del Cristianismo". declara: "Volt.aire. con su 
prodigioso taJcnto. hizo que fuera de buen tono la impiedad" y trata de convencer de lo contrario 
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manüestando que: " ... todo Jo grande que produjo la civilización occidental en la ciencia. el arte y Ja moral 
son producto del cristianismo". El otro tradicionalista digno de mencionar es Robcrt de Lamennais (1782-
1854) que afirma: "en el ateísmo nada está explicado. ni el origen de las cosas. ni las leyes a las que 
obedecen. ni la aparición de la razón. ni Ja del espíritu. ni la doctrina moral~ el ateísmo es un IOOunstruo 
surgido del orgullo ridiculo de esa razón individual que se opone a la razón general de la humanidad". 

b. La Escuela Espiritualista puede ser ejemplificada por el pensamiento de Victor Cousin ( 1792-
1867). quien e~-presa: "La razón tuvo la pretensión de liberar a los espíritus de tradiciones caducas. pero 
no hizo tnás que verterles veneno mona!. La Enciclopedia es el autor criminal de todos los ntales que 
cayeron sobre Francia. Es necesario terminar con ella y rcscatnr lo que no ha mueno". 

c. Los positivistas. representados por Saint-Simon (1760-1825) y Augustc Comte (1798-1857). 
también atacan al pensamiento del siglo X\. 'JU. En la Lección XL VI del curso de filosofia positiva Comte 
comenta; "Las pretensiones de Jos enciclopedistas. que consisllan en explicar todo a través de su 
metafisica materialista. son tan ilusorias como las de otros materialistas. Sus doctrinas se apoyan sobre 
postulados desmoronados. Invocan la igualdad de los hombres. como si los düercntes individuos no fueran 
desiguales por su cuerpo. su espíritu. su carácter y virtudes". 

En la introducción al ya mencionado curso de filosofia positiva Comte explica; "Hay sin duda 
demasiada analogia entre mi filosofia y lo que Jos sabios ingleses entienden. sobre todo a panir de 
Newton. por filosofia natural; pero no acepto esta denominación porque no abarca todas las especies de 
fenómenos. mientras que la filosofia positiva. en la que inclu~·o el estudio de los fenómenos sociales, 
adetnás de los otros. designa a un modo uniforme de razonar aplicable a cualquier terna sobre el que pueda 
ejercitarse el espíritu humano". 

Una vez más. a pesar de la limitada expresión de estas corrientes del pcnsanliento. queda 
cxi>lícita la influencia de las caracterlslicas del momento tústórico. Es notable el cspiritu de la 
Restauración y la intención de la burgucsia de legitimar su toma del poder. Estos pensadores quieren 
devolver el orden desquiciado por la Revolución. pero conservando para su clase las ventajas obtenidas en 
ella. 

El orden propuesto no podía ser ya el orden superado del sistema teológico feudal. sino un orden 
que considerara los intereses de la burguesia. Comtc. apoyado en la idea de la ciencia positiva. creó un 
nuevo orden social en el cual los intereses de su clase quedaron justificados. El modelo general para este 
nuevo orden fue el antiguo orden teológico. pero sustituyendo a la iglesia católica por una nueva iglesia. y 
Ja religión cristiana por la religión de Ja humanidad. A la idea revolucionaria de una libertad sin limites 
opuso la idea de una libertad ordenada. una libertad que sirviera al orden social. A Ja idea de igualdad 
opuso la idea de jerarquía social. pero el puesto social no estaba detcnninado por Ja gracia dh;na o la 
sangre. sino por el trabajo. El nivel dependería de la capacidades individuales. ya que Comtc considera 
que es necesario que existan en la sociedad hombres que dirijan y trabajadores que obedezcan. pero todos 
deben estar supeditados a los intereses de la sociedad asi este orden se Jogrará conducirla al progreso 
ilimitado. 

Esta referencia mayor sobre el positivismo. es motivada por la influencia que esta corriente tuvo 
en el pensamiento y la educación mexicana durante el Porfiriato. No obstante las diferentes 
circunstancias. la burguesía mexicana. a scmc;.ianza de la europea. pasó por dos etapas. La primera. 
combativa. hi7..o triunfar a la RefOnn.a utilizando las ideas de la Ilustración, en la segunda. Jos "jacobinos 
nacionales". encabcz.'ldos por Mcchor Ocampo. se opusieron a la clase pri,;Jegiada con una filosofia 
combativa. que sin embargo resultaba peligrosa ~ la burguesía triunfante. pues alentaba a ouos grupos 
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sociales a exigir Jos derechos que ella babia conquistado. Era menester recurrir a una nueva filosofia que 
garantizara el orden y privilegiara el progreso. no hubo necesidad de crearla, el positivismo se adaptaba a 
estos requerimientos. 

Dos hombres iueron designados para elaborar el tipo de educación que estructurara la "sociedad 
moderna": Gabino Barreda y Justo Sierra.. quienes reformaron todo el sistema educativo. enfatizando Ja 
importancia de la educación superior que tenia Ja meta de hacer de México un país politicamente estable. 
científica y tecnológicamente moderno. 

Este paréntesis referente a Ja particular circunstancia mexicana del siglo XIX. sirve para ilustrar 
e insistir una vez más en la relación existente entre los fonómcnos politicos. económicos y sociales y la 
educación. 

s. El Materialismo Alemán. 

El pensamiento alemán se caracteriza por ser fündamentalmente teórico. moviéndose en el 
dominio del cspiritu puro. Ja ideología alemana se mantiene en la pasividad de las ideas. Los alemanes 
piensan. Jos demás pueblos hacen~ esta peculiaridad del pensamiento alemain se debe scglln Marx al atraso 
histórico. económico y social de esta nación respecto a Francia e Inglaterra. donde Quesnay. Ricardo y 
otros economistas escriben ya sobre cconomia politica. 

Como ejemplo claro está Hegel. quien asigna a las ideas puras el papel de ser Ja base de todo 
desarrollo. Hegel termina con el gran movimiento del idealismo aJemán y desde la aparición. en 1807. de 
su obra "La Fenomenologfa del Espirito". intenta superar los postulados de la Revolución Francesa para 
permitir que la razón logre el estado de bienestar social prometido a Ja humanidad entera. En Hegel. el 
concepto de razón es diforcntc al de Kan4 haciendo una comparación entre ambos se facilita la 
comprensión de la e\'olución generada en el pensamiento de Hegel. 

Kant afirma que el mundo no marcha espontáneamente hacia el bien y que es necesario obligarlo. 
someterlo como a un animal indócil utilizando Ja razón y el deber. Hegel cree que Kant se ha limitado a 
interiorizar e hipostasiar Ja coacción y el autoritarismo. 

Para Kant la razón es una exigencia clen1a :'.'-. absoluta que se opone al dalo empirico e intenta 
somelerlo a su legislación hetcrogCnca. 

El pensamiento kantiano opone a la realidad impcrfocta un absoluto. que debe imponerse. 
establece que el mundo real no coincidini jam:ás con lo absoluto. que Ja naturaleza no será nunca racionaJ 
y por Jo tanto se le deberá dominar racionalmente. 

Es pcnineme una observación: en los anteriores conceptos se considera a la razón como algo 
externo y ajeno al hombre. de existencia independiente que determina el comportamiento "natural del 
hombre": si esto es asi. si Ja razón no es subjetiva y atributo de cada individuo ¿.cómo puede el hombre 
elegir libremente su destino como el propio Kant promueve en su discurso sobre Ja Ilustración'/. Por otra 
parte. cómo discute Hegel el proceso de intentar someter la naturaleza a la razón en un esfuerzo eterno 
que jamás triunfará y por lo tanto es inútil. 
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Otro aspecto de Ja razón kantiana es la exi,e.encia de universalidad. contraria a lo contingente. lo 
empírico y lo individual. pero en la realidad los que actúan son los individuos. consecuentemente sct\ala 
Hegel que la razón kantiana queda :fuera de los hechos reales que constituyen la historia. En KanL la 
obligación moral pretenderla subyugar a la historia a través de Jos individuos. cada hombre lleva en si un 
amo autónomo al que debería someterse Ja totalidad del cspiritu del mundo. En cambio Hegel concibe una 
historia independiente. donde el espíritu se desarrolla sin someterse a ninguna esclavitud. 

Asf se enfrentan la obligación y la espontaneida~ Hegel concibe un alma que anima y no una ley 
que im1xme. por lo tanto la historia no es como un nifto a quien se corrige. sino como un ser que progresa 
y se enrique.ce gracias a su propia experiencia. "Nada tenemos que cnsei\ar a la historia y si todo que 
aprenderle". especialmente todo lo que el hombre cs. 

En Hegel la razón es producto de Jo indi'\idual y contingente. mediante la diaJéctjca consigue que 
la razón sin·a a lo universal y lo absoluto y se comprometa en el proceso histórico en el cual se realiza. La 
aportación hegeliana consiste en reconciliar a la razón con la realidad histórica. recuperando los ideales 
para el mundo concreto. 

Sin embargo. ambos autores caen en la pretensión enorme de imponer un cantina a la historia. 
aunque desde dirercntcs caminos. sin advertir que eUos mismos son producto de ella. 

6. El concepto marxista de razón. 

En la doctrina marxista es donde se encuentra d;:: manera más evidente In tendencia del siglo XIX 
a incorporar los sistemas económ..icos y políticos como determinantes para Ja construcción de la figura del 
mundo. El Jll3terialismo histórico marxista es el instrumento cicnlifico que pcnnile explicar las relaciones 
entre el modo de producción y la csuuctura social. para Marx todo cambio social tiene una causa racional. 
Dejando de lado las catcgorias abtractas y el pensamiento puro. presente atin en Hegel. eliminando 
cualquier reforencia a agentes o elementos que se encuentran más allá de los seres htunanos que trabajan y 
viven en sociedad. 

Marx invierte el concepto hegeliano, al poner la materia antes que la razón. como se denota en la 
declaración que forma parte de su obra "Contribuúon to the Criuquc of Political Economy": "No es la 
conciencia de Jos hombres lo que determina su cxis1encia. sino por el contrario es su existencia social la 
que determina su conciencia". Para Marx. las relaciones de producción ·no las condiciones de producción. 
ni las fuerzas productivas- son Jos cimientos de Ja cultura y del medio social. consecuentemente la 
educación estar.i detcnninada por las relaciones de producción. 

Difiriendo de los filósofos idealistas alemanes. Marx afirma que el proceso his1órico no está 
dctcrrninado por el "cspiritu del mundo"~ sino tan sólo por las relaciones ID.aterialcs entre los individuos. 
Otra opinión de Marx es que la diferencia fundamental entre el hombre y el animal es que el hombre debe 
producir sus medios de subsistencia. utilizando su razón. él decide a priori lo que le es útil o necesario. lo 
crea primero en la im:aginación y posteriormente sus ideas adquieren existencia independiente~ sin 
embargo. este proceso ind.i'\idual se dcsvinlla cuando vive en sociedad y la división del trnbajo establece 
una dependencia mutua entre los individuos. Ya nadie es dueño de sus propios medios de subsistencia. 
convirtiCndosc las relaciones humanas en relaciones mercantiles. El hombre se transfonna en una 
mcrcancfn tan pronto como su capacidad de trabajo es algo inútil y sin valor. a menos que sea '\'cndida. 
Marx intentó liberar al hombre de Ja escla'\itud de los poderes ajenos. para que dejara de ser un producto 



de las relaciones de producción. "Unicamente tras su liberación de las condiciones externas a su existencia. 
que adulteran sus verdaderas potencialidades. podrá el hombre desarrollar sus capacidades humanas al 
máximo". Esta idea indujo a Marx a concentrar sus esfuerzos a identificar los elementos que actll.an en los 
proceso de la realidad y que anulan la contradicción entre idea y realidad. El descubrimiento de las leyes 
de la cconomfa política füc al m.ismo tiempo el descubrimiento de las condiciones que habrlan de ser 
satisf'cchas para lograr la autorrcalización del hombre. Este fue el motivo del incansable análisis de Marx 
de las leyes económicas tal como se refleja en el Capital y otras obras sim.ilarcs. 

Marx expuso su tcoria de cambio social y cultural en sus escritos de 1844. definiendo al 
comunismo como el instrumento que JlC\."8.ria a cabo una transformación radical de la realidad social. 
económica y cuJt~ sustituyendo el concepto de propiedad privada por el de apropiación general y global 
del mundo. El individuo llegarla a poseer el mundo de Jos objetos no aducdándose privadamente de la 
cosas. sino uansfonnándolas en rca.Jizaciones de si mismo. concretas y positivas. 

Respecto a la conceptualización del mundo. Marx sosterúa que ésta es producto de Ja existencia 
social. de la vida colccti'\'a: por lo tanto. la burguesía piensa con catcgorias diferentes a las del 
proletariado. Jo que trae como consecuencia sistemas de pensamiento fundamentamente divergentes que 
conducen a pcrccpciones di'\'ersas de la verdad. 

En resumen. Mane: plantea que Ja división del trabjo deforma la visión del hombre y éste no es 
capaz de tener un pensamiento puro. verdadero. objetivo y correcto. El conccplo de verdad en Marx es el 
que considera Ja correspondencia de la idea con la realidad externa. El marxismo. al igual que el 
positivismo se convierte en la ideología de un sector de la sociedad. en este caso del proletariado. 
concediéndole a éste. pretensiones universa.listas y absolutistas. excluyendo otra posibilidad de estructura 
social. 

No obstante estas limitaciones. la tcoria ccónomica de Marx es Ja que ha estado más cerca de 
explicar y resolver los problemas reales y objetivos de la sociedades capitalistas occidentales. 

7. La herencia marxista en el siglo XX. 

La herencia mar.cista sobre el concepto de razón y la teoria deJ conocimiento es tan compleja que 
suscitó diversas interpretaciones y tendencias elaboradas por sus seguidores. que ·van desde la '\'ersión 
kantiana de Max Adler. hasta Ja sociologia de Ja cultura de Ernil Lederer. Paro facilitar su expresión es 
posible agruparlas en dos ramas principales: una positivista y la otra historicista. 

La corriente positi'\'isu. puede ser ilustrada por Jas ideas de ues pensadores: AJcx:mdcr A. 
Bogdanov. Paul Szcnde y Otto Bauer. El primero sostiene que Ja adaptación social y la adaptación 
biológica son esencialmente la misma cosa. y que existen dos f'onnas de adaptación social: la técnica y Ja 
ideológica., dependiendo ésta Ultima de las adaptaciones técnicas. Las :formas ideológicas son 
organizaciones de las f'onnas tCcnicas. 

El elemento novedoso. aunque se encuentra ya implicito en el concepto de "modo de producción" 
de f\.iarx. es el reconocimiento de la gran influencia que tiene el avance tecnológico en la 
conceptualización del mundo y el componamiento social. 



Por otra parte~ Szcnde plantea que el conocimiento sensible es veridico. pero que su 
interpretación está socialmente determinada. lo que forma una idcologia conveniente para la clase 
dominante. 

Por último. Otto Bauer intentó desarroUar una interpretación empírica de la génesis de las 
concepciones del mundo. arguyendo que el factor que determina Ja Yisión del mundo de una clase social 
detenninnda puede ser encontrado en la experiencia laboral del hombre. 

En este esquema de ideas es evidente que su grado de aportación no es muy significativo. puesto 
que siempre se conserva el principio marxista de que la verdad. el conocimiento y la fonna de pensar del 
individuo tiene un origen cxógeno: su contexto social. Georg Lukács ( 1 885-1971) protagoniza la vertiente 
historicista. en su libro "Historia y conciencia de clase" regresa al antcccdenac hegeliano del pensamiento 
de Marx y utiliza al materialismo histórico como el método que conduce a la comprensión univcTSal de la 
realidad histórica y de la totalidad dialéctica de los elementos que constitu>·en esa realidad. para dar un 
valor científico aJ marxismo. 

Lukács restringe su concepto de diaJCctica al movimiento de la realidad histórica. aplicable al 
mundo social. Difiriendo de Marx. que afirma que todas las sociedades. cronológica, geogr.ificamente y 
culturalmeme incluidas, se hallan sujetas a la influencia confonnadora de la mente a partir del ámbito 
c.oonómico. Lukács restringe éste concepto a las sociedades capitalistas modernas. evadiendo el 
absolutismo marxista. Para Lukács es necesario un análisis tnás proíundo para identificar la verdadera 
influencia de las fuerzas puramente económicas sobre los demás elementos estructurales de la sociedad. 
sugiriendo que el pensamiento es conformado por la existencia. rescatando el carácter individual de Ja 
razón~ 

Además. Lukács pretende destruir la prioridad metodológica de los hechos ex-presando: "el 
devenir es la verdad del ser. el desarrollo hitórico es ontológica.mente más real que los datos emanados de 
la experiencia. Los llamados hechos están constituidos por procesos. los hechos no son sino momentos 
congelado~ y artificialmente aislados del proceso total. el proceso histórico es la realidad". La pérdida del 
sentimiento histórico como totalidad impide la aprehensión de la verdad del mundo. Asimismo. Lukács 
previene contra el conocimiento determinado por la situación social, "una mentalidad que no es capaz de 
incorporar el carácter hum.ano al mundo social. ni tampoco su cualidad histórica. se halla condenada a no 
entender el significado verdadero de In realidad y es de hecho una mentalidad cuyos actos de conocimiento 
son en su totalidad ·y necesariamente erróneos." 

Para Lukács la sociedad burguesa vive en la irrealidad. Sólo el proletariado. que es sujeto y objeto 
de la historia porque vive en la realidad. puede tener conciencia de su posición en la historia y comprender 
la vida. mediante la verdad concreta del presente. 

Con esta perspectiva limitada el brillante Lukács sociólogo e hitoricista sucumbe ante el Lukács 
leninista. No obstante lo csquem.átic~1 de la presentación de las ideas que han pnn.icipado en la 
conformación del pensamiento moderno. a través de casi quinientos ailos. es posible establecer las 
siguientes conclusiones: 
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- Los modelos económicos. fundamentalmente el mercantilismo y el capitalismo, han 
determinado los cambios políticos y las caractcristicas sociales que hicieron posible el 
desarrollo de la racionalidad y del concepto de Ja superioridad del hombre sobre la 
naturaleza. 



- Los conceptos con más fTCCUencia inciden en el pensamiento moderno son: 

a. El hombre es el sujeto del mundo. 
b. La razón es el atributo supremo del hombre. 
c. El conocimiento libcrani al hpmbre de las calamidades naturales y sociales. 
d. El universo es ordenado. 
e. Este orden puede ser descubieno por el hombre y expresado en cantidades y 
relaciones matemáticas. 
r. Aunque existen otras formas de percibir la naturale7.a. sólo Ja ciencia puede alcanzar la 
verdad que permitirá el dominio humano sobre la naturaleza. 
g. La observación y la cxprimentación son Jos únicos medios genuinos para descubrir 
el orden de la naturaleza. 
h. Los hechos observados son independientes del observador. 
i. Todas las cosas de la tierra son para el uso del hombre. 
j. Ninguna cualidad no mensurable es real. 
k. La ciencia es neutral. exenta de valor. e independiente de la moralidad y In Ctica. 

La ma,.·or parte de estas premisas se originaron durante la Ilustración y actualmente no han 
tenido el resultado previsto. Ahora. la modernidad social se limita a ejercer las lcy·cs funcionales de la 
cconomfa que determinan a los Estados. a la ciencia y a la tecnología. generando una cuhura donde 
paradójicamente el hombre se ha vuelto esclavo de los sistemas creados por la razón. 

B. LA CRISIS DE LA RAZÓN INSTRUMENTAL Y EL PENSAJ\.1.IENTO POSMODERNO. 

"Era alguien sin imponancia colectiva. exacta.mente un 
indi\iduo". 
Jcan Paul Sartre 
La Nausea. 1949. 

Después de analiz:tr le evolución de los conceptos esenciales de In modernidad. es posible 
estabcccr que la crisis del pensamiento moderno es debido a los sit,..~mentcs fenómenos: 

- La sumisión de la cultura subjetiva. del pensamiento filosófico a la cultura o-gJct1va. 
cicntificn. al servicio de la cconomfa monetaria y la sociedad tCcnico-industrial. 

- La incapacidad de la razón instrumental para establecer los fines y el significado de 
la existencia humana. 

- El cucstionamicnto de la razón como atributo supremo del hombre al convenirse en 
generadora '.'-' coordinadora de infonnación ajena a sus fines esenciales. 

La gran paradoja gestada en la modernidad es que. por una pane. la razón proporciona al ser 
hutnano todos los elementos para asumir responsablemente y libremente su destino. y por otra. lo domina 
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con unn lógica que Jo condiciona y Jo reífica. convirtiendo al hombre en el instrumento alienado de la 
destrucción de si mismo. 

El otro concepto fundamental de la modernidad. que preconizaba el dominio humano sobre la 
naturaleza. ha quedado destruido por el agolamiento acelerado de los recursos naturales. lo que ha 
demostrado al hombre lo irracional que ha sido abusar de la naturale:t'.a con la razón. 

Finalmente. los sistemas económicos y sus concontitantes sociales creados por Ja razón humana 
al margen de los verdaderos requerimientos. han subordinado al hombre para perpetuarse a si mismos. a 
pesar de Jos grandes sufrimientos originados a la mayor parte de la población. 

En sintesis. en las sociedades industrializadas se une una indiscutible racionalidad en lo que se 
refiere a los medios. con una con una completa irracionalidad respecto a Jos fines últimos de la vida 
humana. 

Esta circunstancia ha originado. desde el principio del presente siglo. una fuene corriemc que 
cucstionn y critica a la razón como el eje del componamicnto humano y a los paradigmas emanados de 
este concepto. A continuación se analizan esquemoiticameme las tendencias más representativas del 
pensamiento. genéricamente denominado como posmodemo. 

1. La Escuela de Frnncfon. 

a. El pensamiento critico negativo. 

El pcnsamiemo negativo tuvo como precursor a Max Weber. quien critica a la racionalidad 
abstracta, fotichi:r..ada e indiferente a sus propios contenidos. exclusivamente cuantificantc v basada en el 
cálculo. · 

Weber intu~·ó que esta racionalización conduciria a una burocratil'.:1ción creciente de la 
organización social. con una clara tcndcncta a la no libcnad. a la n1asificac1ón. en contra de la opinión 
individual y a la manipulación de los sc:rcs hum.anos rcduciCndolos a unidades dentro de los sistemas 
económicos. fundamentalmente del capit..1.hsrno. Al que Weber consideraba como un estado insuperable de 
las sociedades occidentales. 

Las inquietudes de Max \Vcbcr fueron continuadas por Alfrcd Weber y Georg Luekács. quienes 
desde diferentes caminos buscan una definición exacta para las relaciones entre la realidad social ~· el 
modo de conocer. Su interCs se centra en los problemas de la ideología y su relación con Ja ciencia y 1:1 
sociedad. 

Este pensamiento critico pretende desmitifica• el cspccialismo derivado de la división del trabajo 
producido por la lógica capitalista racionnl y abstracta. denunciando la degradación ele este pensamiento. 

El mCtodo del pensamiento negativo es utópico :i-· critico. en CI se cxaminn al presente a panir del 
futuro. subordinando lo que cs. a lo que aún no cs. a lo aún ausente. Scglln estos pensadores lo mejor es a 
lo que se tiende. no el presente. El impulso hacia la verdad no debe traducirse en rendición de la verdad al 
dominio de los hechos. 



Posterionnente. en Franefort. se reúnen Marx Horkhcimcr y Theodor Adorno. quienes con sus 
opiniones coincidentes. construyen una nueva pcrspcctiva para el pensamiento. rechazando tanto la 
racionalización abstracta. como el inacionalismo místico y se preocupan por la rcconstnJCción de una 
razón no puramente formni. sino dirigida hacia la conciliación con la realidad. en la cual la razón pueda 
reconocerse a si misrn.a. 

b. Naturalez.."l y razón. 

Como poco a poco se hará evidente. el pcnsamiemo posmodemo se opone a cada una de las 
premisas modernas; en este caso. Hork.heimer contradice Ja afirmación de Pico de la Mirandola. rcspcclo 
al scftorio humano sobre la naturale:r...a, promoviendo Ja reconciliación entre el hombre y su Dmbito natural. 

La sociedad industrial exige al hombre renunciar a si mismo como parte de la naturaleza.. Ja 
razón fonnali:r..ada intenta convencerle de que la na1uralcza Je es algo ajeno. no obstante sólo logra 
reprimir los atributos que le hacen parte de ella. La civilización ha gestado la siguicntrc paradoja: la razón 
abstr:lcta acusa de irracional a la naturaleza y al nicgar ser panc de ella. toma un::i posición opuesta para 
sojuzgarla. en una opcr.tción que la conviene en irracional por no ser verdadera. 

1-Jorkheimer propone tenninar con la separación conceptual y arbitraria entre las r::icultades 
naturales del hombre. para que al aceptar su naturaleza interna. deje de subyugar a la naturaleza externa y 
puedan integrarse en un desarrollo comün. 

2. La critica de la razón instrumental. 

El tema predominante para el grupo de Francfon Jo constituye otra paradoja. en la cual en la 
cumbre de su desarrollo. Ja civilización humana se com'iene en una sofisticada barbarie. Para estos 
pensadores. no es lo irracional Jo que hay que condenar. sino a la razón que h::i originado esa 
irracionalidad. ejemplific..,da por toda la civiliz.aci6n burguesa-liberal. producto. ::i su vez. de la política 
social del capitalismo. que en Jos excesos del fascismo demostró su crisis. 

Oc la fe acrítica en el progreso. nacida en Ja Ilustración. se genera el terror totalitario. la 
mcionalidacl que se afinna como poder absoluto hace brotar de sí misma una ciega irracionalidad que 
provoca. la regresión a la barbarie. 

La razón reducida al ámbito del intelectualismo abstracto. es impotente para resistir la rucrza que 
la con,'ienc en el intrumenao que aleja al hombre de su propia naturale7.n y de una annónic..'I vivencia 
social y cultural. 

Horkhcimer y Adorno considemn al capitalismo como una racionalización de la sociedad. que 
libera a Jos indi'\'iduos de la autoridad aristocr.ítica y religiosa. pero que vuelve a encadenarlos cuando el 
hombre se vende a si mismo al ser cuantificada su fueT7.a de trabajo por el mercado. hecho que ni el 
nuuxismo fue capaz de revenir. 

Horkheimer abunda en su critica de la ra;r.ón. al establecer que desde el Iluminismo l::i razón es 
separada de: Ja metafisica y pierde. consccucntemenlc. su capacidad de establecer la relación entre Ja 
esencia y la realidad. 
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En su obra "El eclipse de la razón". Horkhcimer c.~resa: "la razón se resigna a dejarse 
·maniobrar desde afuera por fueras que la trascienden y que ella renuncia a poner en discusión". La 
reducción de la razón a un simple instrumen10. impide la relación dialéctica de sujeto y objeto. La razón 
deja de ser el lugar de reunión del sujeto y el objc10.. de la razón misma. la realidad. del pensamiento y del 
ser. 

Aian la razón subjetiva se convierte en contemplación y registro de lo conocido, anulando su 
capacidad critica. producth·a y su impulso creador. 

En esta circunstancia el "~ro" entra en crisis. el "~·o". que como esencia del individuo que decidía 
y actuaba sobre los impulsos. desaparece frente al esquema social que moldea en serie las caractcristicas 
hwnanas. 

El indhdduo parece no lomar conciencia de esta situación, pues en lugar de enfrentarla. la evade 
para no ser responsable de su propia degradación. En este proceso juega un imponante papel la industria 
de la diversión. apoyada por los grandes avances tecnológicos en los medios de comunicación. que 
proporciona una gran cantidad de prcxl.uctos compensadores que le pcnniten llevar al hombre una vida 
aparentemcme libre y feliz. 

A este fenómeno Horkhcimer lo llamó: "el <imbito de la cultura en masa donde el superhombre. 
parodiando a Nietzsche. es un "King Kong" y Hitler su promotor". Este comentario sitiaa a Horkheimer en 
su momento histórico. lo cual demuestra y afirma la influencia de la circunstancia politico-social. en el 
pensamiento aún de quienes deliberadamente pretenden ser independientes. 

El fin del i11db..;dualismo ha provocado en lns sociedades posindustriales una reacción de falso 
nihilismo. presente sobre todo en una pseudo vanguardia artistica. donde no se excluye a la arquitectura, 
que denigra e impugna a todo aquello que puede ser considerado como valor humano. Esta posición es 
falsa porque el aniquilamiento individual se realiza con el consentimiento de los sujetos que gozan al ser 
reducidos e integrados en la masa social. 

Ln industria cultural promueve el arte. que insiste en llamarse auténtico e individualista. que se 
construye con la negación de lo establecido. y que ya a nadie cscandali7..a. porque la tolerancia. o mejor 
dicho la indiferencia. se ha convertido en otro de los elementos sociales. Asi. este acto de supuesta 
rebelión. es admitido y íomemado por los gobiernos que no tienen que rccumr al discurso ideológico para 
alterar la realidad. haciendo de cst.a tolerancia el inuumcnto de un control tan eficiente que hasta les 
permite exhibir sus errores como prueba de honestidad. sin que los afectados tomen conciencia genuina de 
lo que realmente sucede. 

Dentro de esta c1rcustancia mundial prevaleciente desde las primeras dCcadas de este siglo. se 
abre una pregunta esencial ¿cuál es el papel y propósito de la educación en Cste tipo de sociedad? 

Para Thcodor Adorno la cducacion es el Umco medio para elintinar la barbarie de la civilización. 
en su articulo "La educación despuCs de Auz.ch·witz" ( 1969) este autor expresa que: "Auz.chwitz simboliza 
la m:ixima degradación racional del hombre. cuando utiliza su razón para crear el sistema político. la 
ciencia y la tccnologia nl<is eficiente para el genocidio. lo que va al extremo de la contranatura" _ 

El problema. segtin Adorno. reside en la pérdida de la indh.;dualidad. en la incapacidad para 
emitir juicios personales. por lo tamo. plantea una vuelta a la subjetividad como solución. "Debemos 
descubrir los mecanismos que vuelven capaces a los hombres de tales atrocidades. mostrárselas y tratar de 
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impedir que '\uelvan a ser así. Hay que combatir el odio. la :1gresh·idad y la insensibilidad que 
convirtieron a Jos hombres en asesinos. haciéndoles capaces de golpear al exterior. sin cuestionar y sin 
reflexión sobre si mismos. La educación en general. carecería de sentido. si no es una educación para una 
autorreflexión critica". 

La educación de hoy. en la que la técnica ocupa una situación privilegiada. produce hombres 
tecnológicos con una fuerte dosis de racionalidad. un gran culto a Ja eficiencia y una especial competencia 
en un estrecho campo. En este afán. el hombre olvida que la razón. la ciencia y la técnica sólo son medios 
para Ja conscn•ación y el desarrollo de la especie humana. porque los fines trascendentes de su vida lmn 
sido expulsados de su conciencia. 

La educación para la reflexión individual. propuesta por Adorno. engendraría una cultura social 
que ~itaria la manipulación de la sociedad por los gobienms y el resurgimiento de los nacionalismos 
dirigidos al dominio del mundo. 

La vivencia personal en un contexto social dctcm1inado. el fascismo nazi. influyó para que 
Adorno no condenara el otro caso evidente de Ja barbarie civilil'-1da: el uso de las bombas atómicas. 

3. La opinión de Jürgen Habennas. 

l-labcnnas se diferencia de los demris pensadores posmodernos. distingue como concepto de 
modernidad exclusivamente a la reacción estética europea de principios del siglo y que tuvo como sus 
corrientes más representativas al surrealismo y al dadaísmo. Y denomina como pro:yecto de modernidad al 
proceso del pensamiento iniciado en el Renacimiento. del cual se han hecho repetidas referencias. 

Habermas coincide en condenar a la racionalidad cognoscitiva e inln1n1ental. que se aleja de la 
realidad cotidiana. Critica al Iluminismo por "tener la extravagante expcctati\"a de que la ciencia proveerla 
el control de las fuerzas naturales. la comprensión del mundo y del yo. el progreso moral. la justicia )' la 
felicidad de los hombres". Cuando el siglo XX ha demolido este optimismo demostrando que la 
diferenciación entre la ciencia y la Clica han tenido nefastos resultados. 

Habcnnas acredita a las vanguardias artisticas. en particular al surrealismo. el primer intento por 
romper Jos conceptos heredados de la Ilustración. sin embargo durante las dos primeras dCcadas la cultura 
racionali,,..ada sólo se modificó en la esfera del ane. La modernidad estética se revela contra las funciones 
nonnali7..adoras de la tradición contenida en el proyecto de modernidad. como una forma de neutrali;,o.ar las 
pautas de su moralidad y de su utilidad. Como ilustración de esta idea de Habermas se cita la primera 
cuarteta del prefacio a "Las Flores del Mal" de Baudelaire. considerado el poeta de la neurosis moderna: 

"L1 estulticia. la ro1la y el vicio son amigos 
a los que nuestros cuerpos y almas abandonamos: 

y los remordintientos. perros que alimentamos. 
lo mismo que alimentan su lepra Jos mendigos". 

En esta primera fase de su pensamiento. Habermas propone utilizar el anc para construir un 
pensamiento critico que permita la comprensión del mundo por las personas comunes y asl iniciar su 
transformación. 
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Postcriomcmc escribe su obra "El discurso filosófico de la modernidad'\ donde analiza las 
diversas ideas surgidas durante la primera mitad del siglo. la modernidad. entendida ya como el 
racionalismo occidental. tnl como Ja denominara Max Weber. Habcnnas cita a Amold Genhlen para 
explicar el cambio ocurrido durante este siglo: 

"La modcmi ...... "lción ya no puede entenderse como objetivación histórica de estructuras 
racionales". de esta afirmación comenta: 

"Ln modernidad no es un estado final tras el que pudieran ponerse en marcha otras concepciones 
diferentes. sino un proceso que discurre. aún desprendido de sus orígenes" citando una vez más Genhlen 
prosigue: "las premisas de la Ilustración cstan muertas. pero sus consecuencias continuan su marcha". 
Según Habermas. la modernidad cultural ha sido ya superada. la manera de conocer. la posición del 
hombre frente a la naturaleza. sus valores y la concepción del mundo son difercmcs. pero el aspecto social 
sigue aún atrapado y dctenninado por las 1(:)-'CS económicas. 

En el ami.lisis de Habcnnas se encuentran dos corrientes ideológicas que plantean el cambio de 
pensamiento llamado posmodernismo: la ncoconscrvadora. representada. entre otros. por Daniel Ben. que 
pretende incluir nuevamente los antiguos valores éticos y religiosos para humanizar al razón y conscb"Uir 
el equilibrio que pcnnita eliminar los defectos y efectos negativos. que la escisión de la ciencia y la ética 
produjeron. Y la postura anarquista. sustentada en el pensamiento de Heidegger. que desea construir una 
poshistorin füera de la tradición tradicionalista. terminando totalmonte con la modernidad. pues 
consideran que Ja razón conduce a una subjetividad represora de la personalidad. A la vez. la razón 
individual es sojuzgada y utilizada como instrnmcnto de dominación. en lugar de vehículo para la 
liberación. como lo expresaban las consignas de la Ilustración. 

Los anarquistas piensan que la modcmidad social no podrá sobr~'ivir al ocaso de la modernidad 
cultural ya realizada. y que irremediablemente se llegará a una epoca posmoderna. la cual no se atreven a 
definir . 
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-&.. L)''Otard y el saber en las sociedades post-industriales. 

"La ciencia puede descubrir lo que 
es cierto, pero no lo que es bueno 
justo y humano". 

Marcus Jacobson, 1930. 

"Lu ciencia se puede aprender de 
memoria. la sabiduria no". 

La\\TCncc Stcmc, 1768. 

"¿Por qué esta magnifica tecnolo
gía científica. que ahorra trabajo 
y nos hace la vida más iácil. nos 
aporta tan poca iclicidad?" 

Albert Einstein, 1950. 

Lyotard ( 1989). denomina como posmoderno al estado de la cultura que prevalece después de las 
traJÜormaciones conceptuales sucedidas en el arte y el pensamiento. a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX. 

Lyotnrd define al saber moderno. producto de la rncionaliclad cxtrcmn de la Ilustración, como el 
medio idóneo para llegar a un fin: la paz universal. Siendo que este hecho no ha acontecido. la 
posmodernidad cuestiona el papel de la ciencia y de la institución universitaria en el desarrollo social y la 
felicidad individual. 

La ciencia y la tecnología no han sido ni pertinentes ni adecuadas para juzgar lo bueno y lo justo. 
La ciencia moderna construyó sistemas económicos totalmente carentes de ética y equidad y legitimó con 
cifrns a los gobiernos que los utili:airon. 

En cambio. el saber posmoderno intenta integrar los atributos humanos no mensurables. como la 
intuición y la sensibilidad. para construir una nueva sociedad. Según Lyotard. el saber cambia al mismo 
tiempo que las sociedades adoptan sistemas posindustriales. basando su desarrollo en un equilibrio 
cicntifico. ecológico~· humano~ y donde la cultura se convierte en posmoderna. Situación que se inicia en 
In Europa occidental a finales de la quinta década. al concluir su reconstrucción después de a Segunda 
Guerra Mundial. 

En esla nueva época. la generación del conocimiento y el desarrollo del pensamiento. cuentan 
con nuevos instrumentos. tanto conceptuales como las teorias lingüísticas y de la comunicación. 
Materiales como las computadoras recursos que. sin embargo. requieren de la adquisición de nuevos 
idiomas como Jos utilizados por la cibernética y las matemáticas~ por esta razón. tanto la generación del 
nuevo comocimiento y su transmisión requieren de un nuevo criterio de forn1ación y de un proíundo 
replanteamiento de la didáctica. 



Lamentablemente. a pesar de las buenas intenciones iniciales. en este proceso Ja natumle7.a y 
función del s.,ber humano cambian: del antiguo principio en que la adquisición del conocimiento es 
inhc..-ente a la formación del espíritu y de la pe..-sonnlidad. se va cayendo. cada ve7. mrls. en una relación 
netnmente mercantil. donde la producción y consumo del conocimiento se com·icne en fueme de rique.l'-U y 
poder tanto individual como nacional. 

El desarrollo del conocimiento es actuahncnte el instrumento de dominio de los países del primer 
mundo y el principal escollo para los países subdcsanollados. Como conc;ecucncia. aparece unn tendcncin 
a ..-elncionar el saber con el poder. ya que los conceptos del primc..-o se utilizar pnra legitimar a los 
gobiernos que lo usufn1ctú.an. en ,;sta de lo cual. quienes confommn a los estados. se convienen en los 
dccididorcs del desarmllo del s;iber conveniente a sus propios objetivos. 

Sin embargo. paralelamente se está generando otra imponame corriente independiente. donde las 
grandes tirnms transnacionales han tonmdo al patrocinio de la investigación como la inversión segura 
para conscrYar o llegar al liderazgo comercial. desplazando paulminamcme al Estado que tenía el 
privilegio de conducir la educación. Eslc fenómeno influirá definilivameme en la decadencia de los 
valores culturales nacionales. disntinu1dos también por el grave avance de los medios de comunica~ión 
que difunden masivameme la cultura de los países que los monopoli7 ... ,n. 

En este nuevo contexto. el conceplo de la Universidad cambia diametralmente. no es más el lugar 
donde se genera el conocimento para trasmitirlo ni pueblo para reali7 .. ar el prnpio desarrollo económico y 
social. sino el sitio que debe producir el conocimiento ~· los recursos humanos para afrontar la 
compclividad mundial y mantener la la coherencia ir.terna del sistema politico. 

El tipo de conocimiento a desarrollar. est."'i determinado por las prioridades en la competencia. lo 
cual privilegia el conocimiento tecnológico en detrimento del saber filósofico. motivo del decaimiento 
nxiológico: y de la p:11ologia del componamiento social e individual al no contar con el sopone que 
conduzca o justifique la existencia humana más allá de los satisfüctores materiales. que dado a diversos 
factores económicos y sociales son. también pri\·ilegio de las minorias. 

Otra cualidad requerida por la cnserlanza superior. demro de las sociedades des.1rrolladas. es Ja 
pcrfonnntividad. es decir la ..-elación entre el out-pul (lo que se obtiene) y el in-put (la energia o recursos 
gastados para obtener el om-put). Esta pcrfonnatividad es considerada como la mayor legitimadora del 
saber. al ser la referencia de la eficiencia. pretendiéndose. con ella evaluar la contribución óptima de las 
universidades al sistema social. Ante este panoramn L~ atad propone una nuevo concepto para el saber 
humano el cual es posible sinteti.l'..ar de Ja manera que a continuación se expresa: 

160 

- El saber no es la cienci::1. aunque las sociedades modernas así lo hayan considerado. 

- El conocimiento es el conjunto de enunciados que denotan o describen objetos .. 

- La ciencia es un subconjunto de enunciados denotativos. que se refiere a objetos en 
condiciones de observación explicitas. 

- El saber implica un conjunto de enunciados denotativos que incluven las ideas de: saber hacer. 
s.,bcr vivir. saber sentir. etc ... que requieren del desarrollo de compc;tencias que exceden el criterio 
de verdad. promoviendo los criterios de eficiencia (calificación téenica).justicia y felicidad 
(sabiduria ética> y belle:r . .a (desarrollo de la sensibilidad). De donde el saber no consis1e en Ja 



posibilidad de elaborar enunciados cognitivos. e:..:clu~·endo Jos dermis. sino respecto a un objeto: 
conocer. decidir. vulorar y trasfonnar n tmvCs de una formación amplia de compc1encins. 

- La afinidad del saber con la costumbre y Jos par:imeuos de la justicia. de la bclle.I',.¡¡. 
de Ja verdad,, de la eficiencia: emanan de la cultura. del consenso de opiniones de 
quienes conslituyen una sociedad. el saber ya no es el sujeto. su legitimicfud depende de su 
relación con Ja sociedad. 

De Jo anteriormemte expuesto se desprende que Lyorard. tiene en común con los pensadores yn 
anali:aidos su convicción del error de haber privilegiado a la raLón. sobre los demás atributos humanos. 
Pero adcmris. aporta el concepto sobre la importancia de una fom1ación integral en relación de Ja sociedad 
donde se ubique. un sentido localista. contrario a la corriente universalista del conocimiento. 

Además. prevé cambios profundos en el desarrollo de Ja epistemología sustentados por nuevas 
maneras de conocer. eman.."ldas de nuevas teorias de un conocimiemo integral. Incluyen desde nue,·os 
lenguajes. Ju percepción. Ja intukión. hasta la paralogia. entre otros medios de cstrncturar el pensamiento. 
apoyados por el uso de los nuevos instnm1entos electrónicos que potencian la eficiencia en la construcción. 
almacenamiento. organización. operación y transmisión del conocimiento. 

En sfmesis. para L:yotard lo esencial es denotar que la ciencia posmoderma es diferente n la 
ciencia tradicional en sus fines. medios y relación con la sociedad. 

5. Situación actual del pensamiento. 

El propósito esencial de realizar el análisis del pensamiento moderno fue encontrnr la causa de Ja 
reacción denominada como posmodenm. para poder comprenderla. evaluarla y considerarla como la 
nuC\.'a visión del mundo. donde la educación tiene un concepto y una función diferente. pnra que de esta 
manera. hacer que la propuesta elaborada para la formación del arquitecto sea realmente congruente y 
pertinente con el escenario mediato. 

Finalmente. el posmodcmismo puede definirse como: un conjunto de teorias filosóficas ,. 
movimientos anisticos de vanguardia. que desde la dCcada de los sesenta incluyen a la .arquitectura. qu~ 
coinciden en los siguientes punlos: 

- La obsolescencia del pcnsan1iento exclusivamente racionalista y científico. 

- La ineficiencia de los sistemas políticos y de las teorfas económicas para generar el 
equitativo bienestar de la población. prometidos por las consignas de la Ilustración. 

- La necesidad de crear una nueva manera de conocer y valorar. que pcnnita el 
desarrollo integral de todos los atribmos humanos. no sólo de la ro.J":ón. 

- El cambio del ideal del progreso ilimitado por el cncuemro del verdadero sentido de la ,ida 
humana. 

- El indispensable rcconocintcnto del fin del dominio y nbuso sobre In natumJc .... a. 
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En resumen. el posmodcn1ismo condena a la modcmidad por sus cviden1cs cfcc1os negativos que 
se han 1raducido en cnonncs pnrndoj:1s como: 

Loi posibilidad. a 1rnvCs del dominio de Jns enfermedades. de incrementar cada vez m:is el 
promedio de calidad de vida. que se cnfrema al incrcmemo de la mortalidad infantil por desnutrición y 
epidemias que pudicrnn tomlmcntc controlables. Los soristicados niveles de confort alcanzados para unos 
cuantos. gracias n la tccnologia dela 'ivienda. contra millones de personas sin tecito. 

El gran avance en Ja bio1ccnologia. que permite la gran productividad agrícola y la deserti;roción 
diaria de la tierra. y el incremento del hambre de millones de habitantes de los paises del tercer mundo. La 
inconmensurable generación de conocimiento y el analfübctisrno real y funcional en las poblaciones 
rumies y urbanas. que las conden;m al desempleo y la miseria flsica y moral. 

Eslos y otros hechos. igualmente dramáticos y reales. son atribuidos por el posmodernismo a la 
'\isión racional del mundo ,;genlc duranle Jos Ultimas cuatro siglos. pero no plantea soluciones claras. ni 
operativas. ni probables para llcgnr a las metas de equidad y desarrollo humano deseables. Esto cual 
coloca a nuestro momento histórico en un gran vacio. manifestando que lo moderno ya no es válido. 
comprobando porque. y sin proporcionar siquiera ninguna mela definida hacia donde se puedan construir 
cnminos. el único paradigma admilido por el posmodemismo es: no elaborar mas paradigmas que 
condicionen el pensamiento humano. 

Esta posición no puede ser considerada absolu1a. ya que. de ser asi. no cxistiria ninglln elemento 
que pcnnitiera la vida social del hombre. es por tanlo ncces.ario establecer las nuC\.'OS características de la 
'ida en común y en consecuencia una nueva cultura de las sociedades posindustriales. basada en el 
conocimiento de la na1uralc:r .. a. potencialidades. requerimientos y expectativas existenciales del ser 
humano. para hacer posible una educación mas adecuada. Fundamentalmente. es preciso que la labor 
educativa busque la congruencia entre las potencialidades humanas y el futuro del mundo. para ~itar o 
disminuir. en lo posible. las desdichas descritas ni fomentar en cada indh·iduo el desarrollo de su integro 
ser. 

Una forma de logrnrlo es inlcntar establecer las características de las variables más importantes 
de la sociedad del futuro. las que. a su vez. delenninarñn a la cultura y harán posible definir una 
alternativa educativa adecuada u Ja circunstancin prevalcc1en1e entonces. eliminando la obsolescencia y su 
consecuente deficiencia. Pnn1cularmcnte la arquitectura en su triple función como satisfactor humaño y 
social. expresión cultural y sujeto de educación requiere del conocimiento de los requcrinticntos y 
cualidades de la sociedad a Ja que habr.i de servir para cumplir este triple cometido. Por esta razón se 
recurre a continuación a elaborar un estudio prospectivo que avale Ja calidad y pertinencia de Ja propuesta 
sobre la fbrmación del arquitecto. tema de este trabajo. 
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CAPÍTULO V "PROSPECTIVA: ESCENARIOS PROBABLES A INICIOS DEL 
PRÓXIMO MILENIO". 

Como ya se lm manifestado. la intención central de este 1rnbnjo es elaborar una propucstn para Ja 
formación de los arquitectos realmente congruente con su circunstancia. invirtiendo el proceso tmdicionnl 
de Ja plancación educativa actual. sustentada en el presente. siendo que el hoy se singulari;,.a por una 
acclcmda dinámica en todos los campos, incrementándose notablemente la posibilidad de discrepancia Y 
error. por lo cual es indispensable recurrir a instrumentos como los que proporciona la prospcc1iva. para 
que desde una ,·isión del futuro. se construya una respuesta más acorde y eficiente. 

Siendo que esta labor requiere de conocimientos y mCtodos cspcciali7 .. ados. se realizó el estudio 
de un documento sobre la prospectiva de la educación superior elaborado en 199 ..... Reali:t"--."Jdo por un gn1po 
mullidisciplinario coordinndo por el Dr. Tom:is Miklos. miembro de la Fundación Barros Sierra. 
especializada en esta materia. Con base en los datos y cri1crios gcncrnlcs ahí expresados se confonnan los 
escenarios. ;idaptados al ñmbilo de la cnscr1anLa de la arquitectura. de acuerdo a un contexto probable en 
las primeras décadas del milenio que está por iniciarse. 

A. CONCEPTO Y METODOLOGiA. 

La prospectiva difiere de las fomtas tradicionales de planeación en su enfoque dinámico. pues no 
se contenta c ... n extrapolar las tendencias del pasado. sino que considera los cambios de todo orden y su 
incidencia en todos los paráme1ros de cada uno de los sistemas que conforman el contexto estudiado. 
generando una gran gama de altenmtivas con las cuales es posible constnlir no uno. sino varios futuros 
posibles. eliminando Ja rigidez y Ja susceptibilidad de error cuando se modifica alguna de las variables. lo 
cual es sumamente probable. Los fundamentos conceptuales de la plancnción prospectiva se pueden 
resumir en Jos cuatro grandes bloques metodológicos que a continuación se expresan: 

- Para todo fenómeno complejo. en cualquier momento. se abre una multiplicidad de futuros. L"I 
prospectiva elabora futuros. en plural. Nonnalmcntc. ni el futuro incrcinl o proyectivo. que se esbo.1.a a 
tra\'és del amilisis de tendcncms del pasado y de su extrapolación acríticn. ni el presente proyectado como 
futuro. correspondiente :i la manera tradicional o reactivo de la plnneación. son los mas imponantes. ni los 
más probables futuros posibles para efecto de la fonnulación de planes contigentes. 

Generalmente. para fines del análisis. futuros probables (libres de sorpresas). futuros deseables 
(utópicos) y futuros indescnblcs (catastróficos). cadn cual con sus probabilidades de rcaliznción. y cada uno 
con promesas o amena7.as de impactos diversos. entre ellos se elaboran íuturos intennedios. En esta gama 
de futuros es posible aprender a prever contingencias. programar nccioncs con flexibilidad. apertura de 
miras y saber aceptar la incertidumbre esencü1l que todo proyecto encierra. como un elemento más de 
trabajo que no se puede ignorar_ 

• El futuro no es sólo un objeto potencial de pronóstico probnbilfstico. sino tambiCn el resultado de 
acciones sobre las que. en ocasiones. se puede tener influencia directa o tangencial significativa. El futuro 
es en parte pre,;sible y en parte diseñable y construible. Por lo tanto. los futuros no son tanto destinos 
exógenamente impuestos sino la consecuencia de las ideas. acciones. errores y omisiones rcali7..ad.."'ls por 
los protagonistas de un determinado momento. 

Los determinismos de todo género son ajenos :1 la prospectiva donde el futuro existe como 
potencialicL.-id plural. desde luego dentro de un rnngo de factibilidad. Cada sistema se ve limitndo. en su 
evolución. por sus mribu1os y cotas que le son propias. Jo que delimit:1 un :imbito denominado "campo 
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previsional de lo imposible". sus1entar en esto el estudio es inexacto como caer en el polo opuesto. 
sobreestimar las tendencias identiflcadas. lo cual conduciría a futuros inexorables. los que no existen. 

- La calidad de los pronósticos rcnlizados depende de la comprensión adecuada de Ja dinámica de los 
fenómenos cu\•os futuros se busca delinear. no es indispensable hacer una valoración totalmente 
sistematizada ¡, cuantitativa. pero Jos pronósticos raramente serán eficientes sin una estructura definida. 

La prospectiva requiere del concurso de expertos de diversas disciplinas. conectados con el 
fenómeno. que aporten su propia pcr:spccth-a y opinión en una tarea interactiva que genere diversas 
alternativas del devenir sustentados en el conocimiento o la experiencia. 

- A diferencia de In plancación tradicional. la prospccth·a no panc del análisis del presente sino que 
empieza por identificar holisticamentc fu1uros a la vez posibles y deseables. para volver dcspuCs al análisis 
de sus tra~·cctorias. bifurcaciones. inserciones y de los eventos que permitirán alcanzarlos. 

La plancación en prospectiva se enfoca desde el futuro hacia el presente. Para la construcción de 
escenarios. el procedimientos más frecuentemente utilizado es el aruilisis reiterado de las conclusiones 
emitidas por los expertos hasta que las diferentes opiniones converjan o delimiten sus divergencias. En la 
determinación de Jos escenarios lo debe pesar es el razonamiento imparcial del expcno y no la dinñntica 
eventual debida a las estructuras de poder o de influencia. 

1. Escennrios. 

Con el propósito de respetar la estructura comim de todo este trabajo, yendo de Jo general a lo 
panicular. se dcscribic. en primer término. el escenario mundial más probable. al cual se referirán 
postcrionnentc los eventos nacionales. ya que la relación parece consolidarse cada YCZ más por la 
creciente tendencia a privilegiar la interdependencia económica sobre el concepto de soberania nacional. 
El escenario que se describe como el mas probable puede ser alterado por eventos no considerados que 
modifiquen al!:,"'llna de las variabl"cs. por lo cual es indispensable que las acciones sustentadas en este 
an=ilisis sean lo suficientemente flexibles para construir diversas alleniativas para que exista alguna que se 
ajuste al mediato contexto real. 

Como lineas rectoras. o categorías de análisis más indicativas para definir el fenómeno de la 
educación superior. se han identificado a la economía y a la demografía. ya que el comportanticnto de Ja 
primera detenninara las caracteristicas de Ja segunda; y al conocer las requerimientos de la población. 
será posible planear las acciones educativas pertinentes y oportunas. que desde Juego incluyen Ja función y 
la naturale7.a de las instituciones de educación superior. 

La arquitectura como satisfnctor humano individual y social. como ex-presión cultural y como 
sujc10 de enscñ.."ln7 .. a. necesita de un estudio que abarque e incorpore estos tres aspectos. con el próposito de 
que los nuevos planteamientos sobre la formación de los arquitectos sean integrales. Teniendo en cuenta el 
tiempo requerido para una e\·olución del concepto y función de las instituciones de educación superior. su 
reestructuración. el lapso de la fonnación escolarizacL.1 y la inserción de los egresados en el contexto 
sociocconómico. 



B. ENTORNO GLOBAL HACIA PRINCIPIOS DEL PRÓXIMO MILENIO. 

a. Población. 

Hncia el mlo 2020 Ja población de planeta lmbrñ alcan:t'--.'ldo un pcx;o müs de los siete mil millones 
de habitantes. cüra fruto de un gran dcsacclcramicnto de las tasas de crecimiento demográfico. debido a la 
mm,·or eficiencia en los sistemas e instrumentos del control de la fcnilidnd. sobre todo en Jos paises del 
lla;.1ado primer mundo. y la mortalidad provocada por la pobrc7 ... 1 extrema de un sector impon.ante de la 
población en los paises no desarrollados. cu~·as economías no serón capaces de producir los elementos 
indispensables para la sobrcvivcncia. Las guerras xcnofóbicas y religiosas se producirán aün en la proxima 
década. El perfil demográfico mostrará. sin embargo. un paulatino envejecimiento de la población, 
consecuencia de los avances mCdicos y biogenCticos. Jos que pcrmitinin el control de las enfermedades y el 
mejoramiento de la calidad de vida, para quienes puedan pagada. 

El grueso de la población se ubicaci en los paises en das de desarrollo. con un poco más de cinco 
mil millones de personas contra de dos mil millones en los paises desarrollados. incrementando el 
desequilibrio entre pobres y ricos. Las migraciones sur-nene se reducirán hasta casi desaparecer. dado que 
la mano de obra no calificada será sustituida por la amomati.r.nción y Ja robotizaci6n. La población urbana 
representará el 80% del total. lo que implicará. la necesidad de planificar cstrmCgicamcnte el dcs.."lrrollo 
urbano a fin de evitar el agotamiento de las tierras productoras de alimento. no obstante que estas den 
ma~·or producth.;dad a través del desarrollo de Ja biotecnología agrícola y la ingeniería genCtica. La 
conservación del enlomo natural se convertirá en un aspecto vital p.ara la pcrnmnencia de la especie 
hunwna. 

b, Economia. 

Para los pró:\:imos treinta ailos no se vislumbra In creación de un nuevo sistema económico. por Jo 
cual es de esperarse la pcnnancncia y radicali.aición mundial del capitalismo basado el consumo masi\·o y 
Ja producción innovadora. Para definir Jos mercados de competencia se fonaleceroin los bloques 
ccónomicos nacidos en l 989. a raíz de la unificación de Alemania ~· la desintegración de la URSS. con 
nucleos más definidos. Asi. los Estados Unidos tendrán como su i".011<1 de influencia al continente 
americano. Alemania tomara el liderazgo europeo y Japón el asiático. Los demás paises. como los árabes. 
los del medio orieme y Oceania intentarán ligas más flexibles que les permitan intercambios mixtos. 

Estos bloques económicos competirán por los mercados. utili,,_ando su desarrollo tecnológico para 
lograr eficiencia y calidad. tanto en la producción como en los sistemas de comercialil'..ación. Por lo tamo. 
la generación oportuna del conocimiento se conviene en el instrumento de dominio. sustituvendo a Ja 
lenencia de la tierra en el periodo de coloni;,o..ación. que se prolongó en el caso de Africa y A¿ia hasta la 
primera mitad del siglo XX. y a la acumulnción del capital que pcmütió la hegemonía de los Estados 
Unidos y su posterior crisis financiera. 

Las cconomias capitalistas tenderán al mayor desarrollo del sector terciario. ya que el ;ivance 
tecnológicos en cuanto la amomati7..ación. la roboti,...ación y la implementación de nuevos sistemas de 
producción. reducirán el empico de mano de obra en los sectores primario y secundario. reducción en las 
jornadas laborales ~· un incremento de la industria del uso del tiempo libre. 

Los cnergCticos actuales. lns materias pnmas naturales y Ja mano de obra no calificada. dejarán 
de ser significmivas parn la economía. por lo cual los países del lcrcer mundo deber.in buscar alternativas 
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para sustituir estos elementos que aün ahora son sus fuentes mayoritarias de ingresos. 

c. Educación. 

En la educación tambiCn se m::mifcstará el fenómeno de Ja polarización, a pesar de que los 
medios electrónicos facilitar.in el abatimiento del analfabetismo. un gran sector de Ja población quedará 
fuera de Ja educación espcciali:t.ada para el 1rabajo y de la educación superior. provocando que no tengan 
oponunidad de empleo. Estos grandes núcleos de desempleados generarán grandes conflictos de conducta 
tanto individual. como social. Es1e problema aparecerá agudi7.ado en Jos paises de altos indices 
demográficos. donde además exislc una fucne limitación de recursos y un creciente rezago educacional. 

En general. la 1endencin educativa seguirá la pauta tecnológica y la ecológica para hacer posible 
una mavor eficiencia en el uso de los recursos naturales. cada día más escasos. La economía se 
fundam~ntani en Ja creatividad. en la investigación. la diversidad y oportunidad con que se ofrezcan 
nuevos productos hani que se g:men más mercados. por lo que las grandes empresas invertirán para 
generar nuevo conocimiento aplicable al desarrollo tecnológico. Este conocimiento se producirá a una 
velocidad tal que sera imposible trasmitido en las formas tradicionaJes, por lo que se requerirá de un 
cambio estructural en Ja didáctica y el dise1lo curricular. 

La solución de los problemas en las distintas disciplinas. requerirá no sólo del conocimiento de 
infom1ación especifica. sino de una manera diferente de planteamiento Y~ muy frecuentemente. de la 
concurrencia de conocimientos de otras ma1erias. incrementando la dificultad para que un sólo indi,iduo 
abarque todo la infonnación. por lo que el trabajo intcrdisciplinario debe formar parte de la formación de 
los estudiantes. Muy lejanos están los dias en que el conocimienro humano podía concentrarse en una 
Enciclopedia. tal como lo hizo Diderot. 

Este planteamiento no es de manera alguna absoluto e inf.i.lible. pues el desarrollo de las 
sociedades humanas. por su propia natumleí".a. está sujeto a mulliplcs factores impredecibles e 
inmensurables~ sin embargo. es evidente que la educación. y fundamentalmente la educación superior. no 
puede continuar con lns rigidas estructuras actuales. No es aventurado afinnar que Ja evolución humana 
irremediablemente será producto de la revolución educativa que se ha iniciado ya con la toma de 
conciencia de la necesidad del cambio. 

Pero ¿cómo es posible cstnblccer Jos panimetros de la evolución educativa parn obtener un grado 
aceptable de congruencia con el futuro'! Elaborando escenarios en los que se manifiesten las diversas 
altenativas probables para el fuluro. A continuación se expresan cuatro escenarios nacionales para 
principios de milenio -particularmente el año 2020-. en los cuales se incluve una somera visión el entorno 
mundial corno rcferem:ia. que van desde las perspectivas más optimistas hÚsta las visiones más negativas. 
con el proposito de identificar las acciones que permitan prever. modificar y beneficiar el contexto futuro. 

1. Escenario A. 

a. Panorama mundial. 

La población totnl contará con entre ocho y nueve mil millones de habitantes. de los cuales sólo 
dos mil millones pertenecerán u los actualmente llamados paises desarrollados. pero serán ellos los que 
consumirán la rna)·or panc de los productos elaborados en todo el mundo. Alrededor del 20% de la 
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población será mayor de 65 arlos. en promedio. es decir. entre nul seiscientos y mil ochocientos millones 
de personas. en Jos paises del primer mundo el promedio de ''ida alc:mn1ní Jos se1cn1a y cinco arlos. La 
población menos de 25 arlas disminuirá del SOo/u en 1990 a 35•~1. en el mio 20 1 O. 

En el aito 2020. aproximadamente cua1ro mil millones de seres humanos penenedcnlcs a las 
regiones en vias de desarrollo. incluyendo a Mé.~co. vivirán en ciudades. En lodo el mundo el 6:5'!-ó de Ja 
población total será urbana. El crecimiento urbano exponencial en los países menos desarrollados se 
estabilizart; desde Ja segunda mitad de la década de los noventa. 

La globalización incluirá no sólo a Ja economía sino a toda In cultura. desde el derecho que 
deberá homologar la nonnath·idad y reglamentos comerciales y ecológicos hasta las formas de 
pcnsnmicnto. ane y cultura que serlin profusamcme difundidos por los cnda ,·ez más sofisticados ~

eficientes medios de comunicación. 

b. Contexto nacional. 

Para facilitar Ja comparación de los datos que aparecen en los cuatro escenarios se respc1arti el 
mismo orden de aparición. 

b 1. Población. 

En este escenario. parn la fecha elegida. se pre,·é una población de 133 millones de personas. con 
un promedio de expectativa de vida de KO arlas. generando un perfil de la población con un incrememo en 
el envejecimiento. fenómeno generado por la políricas de comrol natal y el avance de Ja medicina pam 
reducir las enfermedades. 

El 88o/o de la población será u,·bana. porcentaje mayor que el promedio mundial. cambiando 
totalmente la imagen mexicana. que hasta mediados de siglo cm la de un pais eminentemente rnral. Lu 
población económicamente nctiva crec:era hasta el 58'!11 en comparación del actual 51 ·~1 •. como rcsuhado 
del envejecimiento de Ja población. 

b2. Economia. 

En ténninos generales se considera la continuación del sistcmu neolibernl prob:iblctnentc más 
flexible hacia inicios del próximo milenio. La pcmmncncia de este modelo se deber:i m.:is a Ja 
interdependencia de las políticas económicas internacionales. que a la estabilidad pol.itica. y cu~·o efecto 
tiende a generar profundos cambios como lo son: el fin del presidencialismo absolu10 y del monopolio 
panidista. 

La crisis polftica puede. sin embargo. reflejarse en Ja velocidad del crecimiento económico. ya es 
un hecho que el PIB esperado para 1995 de 3.6 no podrd alcan.l' .. :trsc y que de seguir la 1endencia actual de 
inccnidumbrc politica. el promedio anual del PIB. en el lapso de los atlas 2000 al 2020. scr:i apenas 
mayor del 1.5. 

La distribución del ingreso ser:i aUn m:is polatizadn que Ja nctual. reduciéndose cada ,·ez más el 
porcentaje de personas ricas e incrcmcnlándose el número y grado de pobre.l' ... 'l de la población. 



La discribución scccorial de la cconomia. resultado de la relación entre el sector terciario Y la 
suma del primario y secundario. podria ser de 1. 75 en el mlo 2020. indice mayor que el acttml de 1.58. Ln 
tasa de desempleo nbicrt.a general sera del 14% mayor que la reconocida actualmente de 10.3%. lo que 
significa que el dcsnrrollo económico no serri suficiente para generar Jos empleos requeridos. 

Otro factor que amnent:tra el desempleo es el requerimiemo de productividad basado en el :n·ance 
tecnológico. Ja eficiencia de Jos sistemas de producción utilizan Ja automati7.ación y la mano de obra más 
multicalificada. to que dejarj sin oportunicb:d de trabajo a un gran nilmero de la población mexic:ma que 
tiene un bajo ni\"el de escolaridad y sólo una precaria capacitación empírica. 

Como efecto de la globaliznción económica. las grandes empresas trasnacionales tcndertln a 
lomar cacL-.. '\'eL: mayor peso en las decisiones económicas nacionales. por ejemplo. la ubicación de sus 
plantas. lo cunl originará desarrollos regionales y migraciones; f"cnómenos que antcrionnente eran 
pro,·ocados por las polilicas emanadas del Estado. 

La cs1ructura centralista del Es1ado cederá ante el desarrollo regional y municipal originándose 
una nueva "geografía económica" y nuevas caractcristicas en la distribución de la población. Ln función 
del Estado se enfocara a resoJ\"er Jos problemas sociales resultantes del desempleo. que incluye una 
explosi\'a oferta de servicios laborales profesionales. que el sector productivo será incapaz de absorber, 
sobre todo por Ja incongruencia en Ja formación de los egresados con los requerimientos reales, 
consecuencia de una deficiente plancación de la educación. 

b3. La educación superior. 

Dentro de este escenario sociocconómico. el efecto de tener bajos o nulos crecimientos del PIB se 
reflejará en la incapacidad paro crear Jos empleos profesionales pam los egresados de las IES. lo cual. a 
mediano plazo. reducir:i Ja matricula en las universidades. El papel de las !ES se irá definiendo hacia dos 
funciones: la primera. satisfacer 1.a demanda de un tipa especifico de fonnación académica que garantice 
la versatilidad de los egresados para rcaJi7.ar funciones diversas demandadas por Jos nuevos procesos 
productivos. conceptos empresariales y formas de comercialización. La segunda estará orientada a 
determinar y generar las condiciones sociocconómicas requeridas para el cambio estructural. 

Para inicios del próximo milenio los sistemas educativos tradicionales serán inoperantes. 
sistemas en los que un grupo de maestros sin formación pedagógica transmite conocimientos o 
información indicacb: en planes de csludio reglamentados. a un conjunto de aprendices clasificados. en un 
lugar y en un tiempo cambiCn definidos. que son evaluados por nonnas rígidas y son así ntismo 
cenificados por instituciones creadas ex-profeso. 

Para hacer congntente la educación con los requerimientos de la sociedad. será imprescindible 
recurrir n las herramientas cibernCticas para almacenar y difundir la infonnación. haciéndose posible Ja 
ensellanza ¡1 distancia. inclu~·cndo los lugares de trabajo. lo que permitirá actuar oponuna y eficientemente 
sobre los problemas reales. Los curricula ser.in flexibles e interdisciplinarios de acuerdo a la formación 
requerida. La función de los docentes será modificada de transmisores de irüormación a promotores del 
desarrollo del pensanllen10 y educadores del aprendi7 ... 1.ie. es decir. conducirán las formas de aprender. 
pero fundamentalmen1e scr:in los encargados de la producción del conocimiento nuC'\'O, mediante la 
const..-inte investigación .. que pcmlitir3 Ja actualfr.ación y la solución de los problemas. sobre todo de los 
propios del contexto nacional. disminu)·endo la dependencia de las ciencia y Ja tccnologfa del extranjero. 
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La globali:r.nción económica provocnni una homolognción intern:1cio11nl de los conocimientos. por 
to que el cstnblccimicnto de alian.l'.as académicas entre diversos centros de enseñan..,_., !o de in'\"csligación 
ser.i pr:ictica frecuente y necesaria. Se crear.in m1e'\"os tipos de instituciones de cnsetlanl'.a superior tales 
como la unh:ersidad-industria. universidad-empresa. universid~1d-centro de culturo. cte .. en los cu;:1les se 
llevarán a cabo funciones diferentes: la formación de recursos humanos. 1:1 creación de nuevos sistemas de 
producción o comcrcinli.1.ación. la ge11cmción de conocimientos ~· de metodologías. demandados por la 
sociedad. 

En este escenario se lmce evidente un cambio estructural de la i.:ducnción superior. que inclu~·a los 
aspectos acadCmicos. administrati'\"os y legales. 

2. Escenario B. 

a. Panorama mundial. 

Dentro de este escenario se pre'\"é un incremento ma;\or de la poblnción. estabilil'.:indose en 9 mil 
millones de personas para el año 2020. permaneciendo casi constante el volumen de habitantes en los 
paises desarrollados con 2 mil millones. con un importante aumento de población en los paises mas 
pobres. · 

El perfil de la población se modificará. produciéndose un fenómeno general de cnvejecnniento. 
alrededor de un 20'Yo de ta pobl:1ción scrñ mayor de 6:5 :ulos: en contraste. las personas menores de 25 
mlos disminuir.in del so•y,, en 1990 a menos del .15'% en el afio 2010. La relación con respecto a la 
distribución de la población scrtl de 7 mil millones de habimmcs urbanos y sólo 2 mil millones de 
pobladores rurales. 

Bajo una visión pesimista .:s posible esper.tr. como consecuencia de las crisis económicas 
internacionales. que el promedio de PlB mundial sea del 3.2.~{, anual durante el período 2000-2020: éste 
precario crecimiento puede ser reducido por C\"entos poco probables pero no imposibles. como los que :1 
continuación se expresan: 

- Guerras convencionales. no atónücas. producto de mal entendidos nacionalismos y 
conflictos de intolerancia étnica o religiosa. La ex-Unión SoviCticn. Yugocslavia. el 
Medio Oriente. Africa y la India se han detectado como zonas proclives a la 
beligerancia. 

- El desarrollo de políticas económicas proteccionis1:1s. como las que ya ha iniciado la 
Comunidad Económica Europea. que originen grandes depresiones económicas. de 
mayores consecuencias a la ocurrid.."1. en los Estados Unidos en 19JO, por la muyor 
interdependencia existente. 

La distribución sectorial de In economía estará de1erminada por el predominio del sector 
terciario. El desempleo previsto en este escenario para el 2020 sera del 1 7~-n. lo que significa 1111 
incremento del 42'!11 sobre las tasas actuales. la causa fund::uncnrnl es que el sistema cconó111ico no será 
capa7. de generar el número de empleos acorde al crecimcnto den1ognifico. 
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La globafümción o regionah/..ación económica en bloques. tendencias ahora reconocidas con10 l::Js 
más viables. csta.rán lintirndas por urm multitud de circunstancias paniculares nacion::1les. como lo son 
proycc1os políticos dh"ersos y pobl::1ciones con procesos sociales en etapas desfasadas. que pueden 
dcfini1i,·amcn1e allerar Jos proyectos. 

Adicionalmenre. muchos de los países in,·olucrndos en la rcgionaHzación no pueden asumir en 
forma inmediata el cos10 de Ja globali7..ación. las medidas impuestas desde el exterior pueden causar 
graves crisis económicas. Como ejemplo tenemos el caso mexicano. donde el gobierno suslcntó el 
crccimienro económico en 1::1 im·ersión extranjera con Jos resultados ya conocidos. que afectan no sólo a 
MCxico sino a todos Jos paises que pan1ciparon en el proceso. 

Culturalmente. este escenario detecta una tendencia a la uniformidad cullurnl promo,•ida por Jos 
cada vez más influyentes y eficientes medios de comunicación. La moda global podría convenirse. al cabo 
de dos dCcadas en la homologación de creencias. valores y estilos de vida bajo la dirección sutil de una red 
telemática global. 

b. Panorama nacional. 

b 1. Economía. 

La ndnerabilidad de la cconomia mexicana se hizo e'\.;dentc al decretarse una devaluación que ya 
existía de hecho y no se reconoció oponunamente. la crisis económica generada a panir de este evento 
tiene además fuenes componentes polllicos. que se inician con el agotamiento de un modelo basado en el 
presidencialismo absoluto. el monopolio partidista. el centralismo. en la corrupción que generaron Jos 
asesinatos de personajes que antcrionnente hubieran sido intocables y un manejo supuesramente 1olerante 
del Jevantamien10 pre1cndidamente insurgente en Chiapas. 

Con el propósilo de dar.una imagen de cambio respecto a Jas anteriores prácticas polfticas. pero 
sujetado por cnorn1es presiones. el gobierno del Presidente Ernes10 ZcctiJJo ha tenido actos que manifiestan 
una gran indecisión. lo cual ha generado incertidumbre en los invcrsionisras financieros extranjeros que al 
no sentir confimt7..a han sustraido sus capilales en dólares. precipitando Ja caída de Ja economía. 

El PIB del 6'!1. pre\isto para 1995 pasará a ser negativo. Ja inflación regresará a valores de dos 
digilos y el desempleo abierto crccer:í del 2.8o/n (cifra del INEGI) hasta un 6% con un incremento 
aproximado del 300o/.,. llegando a cifms de 15% en 1999. 

Estos datos altamente aJannantes lodavia pueden empeorar si el malestar social. agravado por el 
incremento de la pobre ..... -.. estalla en violencia generali7.ada cuyos efectos no son de ninguna manera 
previsibles y mucho menos mensurables. 

Como medidas drásticas para aminorar Jos efectos de la crisis cconóm.ica en la sociedad el 
gobierno puede adoptar las siguientes: 
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- Profundi7.ación del modelo liberal para reducir la brecha con las economías 
internacionales. y lograr u1111 nueva establidad macrocconómica. a pesar del enorme 
COSIO social. 



- C'-isminución drástica de la jornada de trabajo para conservar parcialmente eJ empico. con Ja 
consecuente reducción de salarios. del poder adquisitivo y Ja retracción de la economía. 

- Jubilación obligatoria con ingresos minimos a Jos mayores de 60 allos, para aliviar la presión 
sobre el empico. • 

- E:-.:pansión cronológica del sistema educativo. para retardar el ingreso de los jóvenes al mercado 
de trabajo. 

- Políticos de empico no productivo (burocracia y obra pliblica) para aliviar el costo social del 
desempleo. 

Todas estas uccioncs no conducen a una mejora de la cconomta sino que son medidas 
emergentes. que a un largo plazo detienen el desarrollo nacional. 

b2. Educación superior. 

Como consecuencia directa de Jos severos problemas económico-sociales pl"C'\.istos dentro de este 
escenario. la educación superior se verá profundamente impactada los efectos más evidentes se sintetizan a 
continuación en los siguicmes puntos. 

- Drástica disminución del financiamiento gubernamental a las universidades ptiblicas. que de 
un OA3o/o del PIB asignado en l 994 se reducirá a O. 1 % de un PIB estancado. menor o negativo. 

- Desempleo proíesional cercano al 60%, provocado por el descenso en Ja calidad de Jos 
egresados y Ja retracción de la economia que no ampliará la demanda laboral. 

- Reducción de la matricula universitaria en aproximadamente un 20% por la incorporación 
precoz al trabajo. gcnerahnente en subcmplco. que proporcionará ingresos precarios al 
trabajador. colocándolo dentro del rango de la pobreza. incrementándose éste sector en la 
composición social del pais. 

- Devaluación de los certificados universitarios. fundamentalmente por avalar fbrmacioncs para 
trabajos sin aplicación productiva. hecho originado por la incongruencia entre los planes de 
estudio y la demanda laboral real. 

·Predominio de la carreras administrativas sobre las científicas. ingenieriles y humanisticas. 

- Excesiva y precoz cspccializ:ición del conocimiclllo en las carreras. Jo que inhibe un desempeño 
profesional vers.-itil y eficiente acorde con la flexibilidad requerida por Jos nuevos procesos de 
producción y comercialización. 

- Reducción al minimo de la investigación básica. relativo desarrollo de la investigación aplicada. 
ya que seria patrocinada por las empresas transnacionalcs para resolver sus problemas 
inmediatos. 
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3. Escenario C. 

a. Panorama internacional. 

La disminución o el equilibrio demográfico se sustema en los fenómenos socioeconómicos que a 
continuación se expresan: · 

- El desarrollo de anticonceptivos más eficientes de acción más prolongada para ambos sexos. el 
progreso y permanencia de las c.,mpañas de control natal. 

- La rcnparición de enformedadcs infecciosas con virus. bacterias o microbios. resistentes a los 
antibióLicos. como la tuberculosis. la viruela y Ja peste bubónic:i. Asi como la proliferación de 
enfermedades endémicas como el cólera. fomentadas por la pobre..-..a. 

- La aparición y/o incremento de enfermedades con etiología desconocida o ntuy compleja. para 
la cuales no hay cura. como lo son el cñneer y el SIDA. 

- La inserción femenina en la educación y en el trabajo. que modifica Jas expectativas de vida de 
Ja mujer. su deseo y oportunidad de procre:1r. sobre todo a edades tempranas_ lo que reduce la tasa 
de fünilidnd y contribuye a la disminución de la población. prcfi::rememente urbana. 

Sin embargo. estos importantes factores de control y balance poblacionaJ tienen una contraparte 
en el avance genético y mCdico que proporcionan tratamientos que permiten aumentar cada ve:T. mñs el 
promedio de la vida humana. sobre todo en los paises del primer mundo. donde a la fecha se ha llegado a 
un nivel de 75 años de expectativa de \ida: en contraste. los paises africnnos tienen media de sólo 55 mlos. 
Este proceso generaria un dramático envejecimiento del perfil poblacional hacia el arlo 2020. cicunstancia 
inédita en el planeta. lo cual dificulta prever sus consecuencias. 

De suceder los fenómenos expresados. es posible establecer que Ja población mundial pata. el arlo 
2020 sólo llegue a 6.5 mil millones de lmbit.1n1es. es dC"Cir. un pcqueil:o incremento en relación a 1995. En 
cuanto a la distribución de la población. ésta seguiria la tendencia a la urbanización con un seria del 80'Yo 
del total. Las condiciones generales de vida serian más favorables. pues el desempleo se reduciría 
notablemente. permitiendo un crecimiento del PIS que llegarla al 8o/c1. lo cual. a su vez. elevaría en 
general la calidad de vida. a través de una mejor distribución de la rique;r.a. 

manera: 
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La reducción del crecimiento demográfico incidiria en la economía mundial de Ja siguiente 

- Con menor población seria m:is factible la capacitación laboral para todos. reduciCndose 
notablemente el desempleo. no obstante el incremento de la automatización". Ja roboti7.ación en 
Jos procesos productivos. · 

- Sin el lastre de grandes núcleos de población sin capacitación. Ja globali,. .. ,ción de la economía 
podria ser efectiva y equitativa. eliminando la necesidad de que el desarrollo de cada país se 
sustente en la producción nacional de conocimiento. ni en el ahorro doméstico. al contar con una 
distribucion más .adecuada de la tecnología y el capital. 



b. Panorama nacional. 

b 1 . Poblnción. 

Para México. de conjugarse las expectativas favorables. Ja población en el arlo 2020 sería de 
aproximadamente 1 J 5 millones de personas --en lugar de Jos 133 millones prC1.·istos si se respeta Ja 
tendencia actual·. un incrcmemo menor de la población permitiría disfhuar las ventajas comunes. ya 
descrilas. con el rcs10 del mundo. Respcc10 al abatimiento del desempleo. éste llegaría a ser del l %. en 
comparación del conser\"ador 3 .6o/o mencionado por Jos organismos oficiales para 199.J. 

En Ja distribución económica prevalece el criterio de predominio del sector terciario. Igualmente 
se conserva la tendencia a la urbani7.ación. que llegaría al HO'Yo de Ja población totaJ; sin embargo. los 
números absolutos menores establecerían condiciones m.-"'is favorables para un crecimiento urbano 
orgnni7.ado. mejor distribuido y menos agresivo para el entorno natural. 

b2. Educación superior. 

Se esperarla que el desarrollo económico aportaría considerables beneficios a Ja educación 
superior. algunos de Jos rruis relevantes se expresan a continuación: 

- Elevada demanda de empleos profesionales. 

- Revalorización de la educación superior y crecimiento de sus instituciones. 

- Vinculación de la educación superior con las necesidades reales de la sociedad. 

- La educación superior recupera su función de faciJitadora y aceleradora del desarrollo social. 

- La educación superior incorporará la I"onnación ética. con lo que se producirá una evolución 
a.xioJógica que promoven:i Ja equidad económica y social. 

- La educación superior abandonará el modelo de acopio de conlenidos a través de Ja 
rnemori:il"..ación. para conducir el desarrollo del pensamiento y habilidades. a fin de que Jos 
egresados sean capaces de elaborar soluciones creativas y eficientes. Los currícula privilegiarán 
Jos elementos y métodos formativos sobre Jos puramente infonnativos y perecederos. 

- La planeación educati\'a determinará la matncula congruente con los requerimientos mediatos 
del país. 

- La cspccfali7.ación rcali.1'.ada en Jos Jugares de trabajo vinculará a Jos egresados con los 
problemas concretos. 

- Existirá una sólida instancia de in\"cstigación orientada a dar rcspuesla a los problemas sociales 
a trnvés de Ja \"igcncia educativa. 
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-t. Escenario D. 

En este escenario están combinadas circunstancias intem1edias de las dos variables principales: población 
ycconomia. 

a. Panorama intcnmcional. 

a 1. Población. 

Considerando que las políticas de control natal sean las adecuadas. particulanncnte en los paises 
subdesarrollados. que poseen ma)·ores tasas de fecundidad y crecimiento dcmognifico. podni esperarse una 
poblnción mundial para el 2020 cercana a los 7 mil millones de habitantes. De igual manera que en los 
casos anteriores puede predecirse un em:cjecimiento de la población. siendo el perfil poblacional 
aproximadamente igual a o.-t. 

También es compartida la tendencia a la urbani7.ación de la población. eBtableciéndosc una 
relación de 8Uo/o de habitantes urbanos y :!.0'?-1. rumies. Se observa una inclinación hacia una mejor 
distribución. con un decrecimiento de las grandes metrópolis y una ma~oor prolifcrnción de ciudades 
medias Jo cual alentara una mejora en la calidad de vida de Jos ciudadanos. 

a2. Economia. 

No obstante las graves crisis econórnicas en países como los que confonn:uon la ex~Unión 
Soviética. Ja mayoría de las naciones africanas y algwms latinoamericanas. Se espera que para el arlo 
2020. el PJB mundial se eleve respecto al ahora vigente. gracias al desarrollo de economías emergentes 
como las del sudes1e asíatico y la consolidación de la Comunidad Económica Europea lidereada por 
Alemania. Producto de Ja inlerdependencia económica. el PIB mundial será mejor distribuido y ayudará a 
lograr una disminución de la brecha entre países pobres y ricos. 

Se prevé un mejor apró"·cchamicnto de los recursos naturnlcs y el desarrollo de materiales 
sustitutos. Jo que promovera una baja en la explotación y uso de materias primas. lo que deprimirá a los 
sectores primario y secundario. Fonalcciendo al sector terciario. incrementándose su relación de 1.22 
actual a 2. 78. 

El desarrollo económico prcvislo no podrá absorber a más de 2 mil miJlones de personas que 
intenten ingresar al mercado lolboral en los próximos 25 arlos. aumentando el indice de desempleo del 
12'H:i al I...i.% y donde sólo el 20% de Ja PEA trabajara en actividades primarias. 

El componamíento económico descrito modificar.i las caractcrislicas laborales actuales 
adoptando nuevas modalidades como las que adelante se enlistan: 

- Disminución gmdual de la jomad.'l de trabajo hasta llegar a 20 horas por semana. 

- Ampliación de lo!;. periodos de permanencia en el sistema educativo. 

- Reducción obligatoria de la edad para el retiro. 

- Incremento de las actividades conocidas como subcmplco. 
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- Disminución de las planlas administrntivas exclusivas de una empresa. sustituidas 
por el trabajo a distancia a través de instrumentos electrónicos que permitirán Ja 
ncxiblidad de opcrnción. como asesorías. parn distintas firmas. 

Todas estas acciones tienen en común el aumento de tiempo libre. que n su ''cz se muestra como 
allcrnativa para generar nuevos mcl'"cados de actividndcs y profesiones. 

b. Panorama nacional. 

b 1. Población. 

Mamcnicndo las actuales campañas de control natal. la población mexicana será para el 2020 de 
125 millones de habitantes. con un perfil pobJacional de 3.6. menor que el mundial~ que implica un 
incremento sustantivo de la población mayor de 25 arlas. 

La urbanización de la población representara un 70o/o. con una migración rnral mucho más 
controlada y mejor distribuida. La urbani7~ción de Ja población facilita el propocorionar Ja educación 
básica. por lo que se espera un significativo abatimiento del anaf'all3betismo. Y un avance en el Indice de 
escolaridad que es actualmente de cinco años. siendo uno de los factores esenciales del desempleo y la 
pobreza. 

b2. Economía. 

No obstante Ja inserción de la economía mexicana en el bloque noncamericano a través de 
Tratado de Libre Comercio de América del Nonc (TLCAN), el ef'ccto de la crisis financiera iniciada en 
diciembre de 199..J dctcndni el crecimiento dómcstico y retardará las metas previstas. así el PIB se 
pronostica para el mlo 2000 con un crccimienlo del 3% y para el mlo 2020 de sólo 5% cuando el núnimo 
requerido. desde ahora. para proporcionar el empico demandado por Ja PEA es de 3%. 

Como consecuencia de la urbanización de la población se contraerá la actividad en los sectores 
primario y secundario. y el seclor terciario pasará a tener un valor de 2.S que es notablemenlc nmyor que 
la cif'm actual de J.58. 

La distribución del ingreso lcnderá a una cierta equidad. pero sin lograr reducir 
significativamente la distancia cnlrc Jos estratos sociales. Ja brecha entre los más ricos y el grado de 
pobrc7..a de Ja mayor parle de In población se verá acrecentada porque la ccnificación universitaria dejará 
de ser f'actor importante para la movilidnd social y económica. 

b3. La educación superior. 

La cduención superior mexicana hacin el :ulo 2020 estará regida por una planeación general de 
las actividades económicas que determinarán Ja cantidad y cualidades requeridas en Jos egresados. 
limitando y clnsificnndo la matricula de acuerdo a un esquema global. Disminuyendo la actual tendencia a 
la creación indiscriminada de instituciones de educación superior y tcrntinando con el concepto de la 
universidad de masns. La función de la las instilucioncs de educación superior será dif'crcntc porque 
deberá ser n:dccuada a los procesos de producción y de servicios entonces vigentes. que necesitarán 
personas formadas para la solución de problemas diversos. ya que Ja vida misma de muchas empresas. ya 
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sean industriales o de servicios se ,·crtl limitada por el acelerado cambio en la producción de satisfüc1orcs. 
Las universidades estnnín más enfocadas a la producción de conocimiento nuevo que ::1 la capacitación 
para el trabajo. labor que será asignada al nivel medio superior. siendo esta otra circunstnncia la que 
contribuiní a disminuir la demanda de la matricula universitaria. 

El Estado 1endni más el papel de coordinador de la educación superior que el de patrocinador. 
pues se rcducirrin notablemente Jos recursos gubernamentales pnrn este propósito. L~ iniciativa privada 
costeará la investigación aplicada útil para su desa.rrollo. por Jo cual las universidades se convenir.in en 
vínculo entre el Estndo y el sector productivo. 

El uso de los instrumentos electrónicos modificanin radicalmente los métodos didácticos. el papel 
de docente. haciendo posible la educación a distancia y el flujo cnsi instantáneo de Ja información. 

El crecimiento de la población mantendr.i Ja matricula universitaria. no obstante la reducción de 
la demanda del lrabajo profesional en un So/o y seguir.i representando un 25-V.1 de la población adulta. 

Dada la acelerada producción del conocimiento. Jos egresados de las Jicencimuras buscarán la 
actuali7.aeión en los estudios de posgrado. nivel que se cxpandcrá y consolidará. 

El cambio de métodos de nprendi7.aje. así como la dinami:r..ación y Ja flexibilidad de los cunicula. 
cambiarán los conceptos de evaluación de la educación tales como la eficiencia terminal. el cumplimiento 
de programas. índices de reprobación etc. 

En sinlesis. el contexto sociocconómico mexicano de la segunda década del milenio pronto a 
iniciarse plantcnr.i unas condiciones que sólo prodrán ser satisfechas con un cambio estructural de la 
educación superior el cual debe ser concebido desde ahora. 

C. RESULTADOS V CONCLUS.IONES DEL ESTUDIO PROSPECTIVO. 

Aunque los estudios prospectivos deben ser caracteri..-..ados por la neutralidad. a fin de no 
con1aminar las acciones de Jos decididores. en este caso en panicular. el propósito es diferente pues de los 
resultados se obtendrán los datos que permitan orientar la propuesta. 

Al comparar los cumro diferentes escenarios. que contemplan desde la perspectiva más optimista 
hasta la 'isión mñs negativa. se encuentran elementos comunes que permiten suponer que a pesar de que 
las circunstancias prevalecientes en la iccha de referencia elegida. senin diferemcs ellos formaran parte de 
todas las alternativas. 

Así. el reconocimiento de estos factores persistentes mris que la identificación de las divergencias. 
permitirá elaborar la propuesta de las acciones pcninentes para dirigir las 1endencias hacia las metas 
deseadas. En el panorama internacional. es posible reconocer como Jos eventos más probables Jos que a 
continuación se cnlistan: 

- Persistirá una ineludible interrelación entre el componamiento económico. las caracteristicas de 
la población y el sistema educativo. 

- No se preve Ja sustitución del sistema capitalista. al menos en las próximas tres décadas. pero 
las formas de producción y comercialización serán serán modificados en lapsos muy cortos por el 
acelerado nvance tecnológico. 
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- La población mundial se incremcnrnní en número absoluto. el promedio mundial de vida se 
clcvnni. originando un envejecimiento general de la población. fomentado también por las 
politicas de control natal ejercidas en casi todos los países. La población se concentrará en 
ciudades mcdins en un porcentaje cercano al 80%. 

- La economía internacional no logrará una globalización total por la diversidad en los 
procesos económicos nacionales y una tendencia a las prácticas proteccionista de los bloques 
económicos desde ahora definidos. 

Las condiciones sugeridas para fonnar parte de los escenarios probables para el 2020. no se 
consideran inexorables o rigidas. sino referencias para modificar las tendencias de acuerdo a los objetivos 
deseados. 

a. Circunstancia nacional. 

a 1. Población. 

El crecimiento demográfico considerado en los escenarios extremos. abre un rango que va desde 
los 113 millones a los 135 millones de habitantes. por tanto es posible prever una población promedio 
alrededor de los 120 millones de habitantes. 96 de los cuales vivirán en ciudades con más de 15 mil 
personas. 

Existe como dato común en Jos cuatro escenarios. la tendencia al envejecimiento de la población. 
ampliándose el nt.irnero de personas entre Jos 1 S y los 60 aalos. es decir de la PEA. a la que hay que sumar 
la mayoría del sector femenino que se incorpor.irñ casi en su totalidad al trabajo. 

a2. Economia. 

La crisis financiera mexicana, hecha evidente en diciembre de 1994 con Ja devaluación del peso 
frente al dólar. tuvo como erectos inmeruatos una. gran alza de las tasas de interés. una gran falta de 
liquidez -sobre todo en la pcquc1la y mediana industria-. el incremento de precios y de la inflación. la 
reducción del poder adquisitivo de Jos salarios y retracción general de la economía. 

Es importante considcrnr la siluación económica de los Estados Unidos. que tienen un enOrme 
déficit en su balan7..u comercial y una gran dificultad para colocar sus productos en otros mercados que no 
sean los americanos; por lo tanto. es relevante para la economía estadounidense que al menos un sector de 
los consumidores mexicanos consen:en su poder adquisitivo Y~ en otro aspcc:to. evitar que tos 
desempleados mexicanos emigren. 
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a3. Educación superior. 

La circunstancia sociocconómica del país afcctnni dcfinitivnmente a todo el sistema educativo. 
por una parte. el reto de otorgar educación básica de nue\'e ailos se harú mlis dificil por la pauperi:l'.nción 
de la población. que obligará a los adolescentes a incorporarse desde muy temprana edad al subcmplco. ya 
que no comnrán con ninguna capacitación. iniciando un círculo vicioso: sin capacitación no será posible 
obtener un trabajo medianamente remunerado. la carencia o escasez de ingresos provocará la pobre4-i que 
impide la educación. evento con el que vuel\'e a empe.l'.ar el círculo. Lamentablemente. el porcentaje de 
personas en esta simación llegará a ser de aproximadamente un 20<?1, de la población total. es decir 2~ 
millones de personas no tendnin acceso a la educación. 

AJ crecer la de,·aluación del certificado universitario como promolOr económico. y por el cambio 
de Ja mentalidad empresarial. que comprenderá neccsidnd de cont.."lr con personal capacitado. Ja iniciativa 
privada se interesar.i por participar en la capacitación para el trabajo. Fomentando esta capacitación en el 
nh-el medio superior. que paulatinamente aumentara su matricula y su opción terminal para que sus 
egresados asuman la parte operativa dentro del esquema laboral vigente en ese contexto. 

En cuanto a la educación superior. es probable que se incremente Ja tendencia a la privati;r .... 1ción. 
ya que el Estado reducirá notablemente los recursos destinados a las universidades públicas. 

La investigación básica. mayoritariamente realizada en las universidades públicas. será tan 
precaria que no impactara significativamente en la solución de los problemas nacionales. La investigación 
desarrollada en las instituciones privadas patrocinada por las grandes corporaciones. estará dirigida a 
resol\'er los problemas concretos e inmediatos de estas compafüas a fin de garantizar su competitividad y 
vigencia dentro de los mercados. 

La educación superior. concebida como un número predeterminado de conocimientos v dcstrc7.as 
que una persona debe adquirir P.ªra obtener una certificación que le permita desempeñar uná actividad 
especifica. no podrá seguir vigente en un contexto donde la velocidad v la cantidad de conocimiento 
generada harán obsoletos los planes de estudio ames de que acaben ctC ser cursados. Scni necesario 
entonces formar al estudiante para que sea capaz de comprender los problemas. discriminar Ja 
información. constrnir el conocimcnto pertinente y elaborar las respuestas convenientes. en un lapso de 
tiempo que les permita ser oportunas. 

a~. La educación superior como principal promotor de Ja movilidad social y 
económica. 

Para Ja sociedad del futuro próximo será prioritario eliminar la polari7.ación que hoy existe entre 
un gran scclor de la población que es analfabeta. real o funcional. y la generación indiscriminada de 
profcsionistas. que al no poder ser absorbidos por el mercado laboral. se subcmplcarán. perdiéndose este 
tradicional \'ehiculo social particularmente de la clase media. 

Es posible que la estructura social y la axiologia de la población respecto al prestigio de los títulos 
um\'ersitarios se modifique sustancialmente. al crearse nue,·as v m:is eficientes alternativas de 
capacitación para el uabajo. · 

"" 



1: 

. '~ 

-¡ 
.1 

-, 
' 

La dcmocrati7.ación de la educación superior. Este es un aspcc10 mucho más polltico que 
académico. que licnc su origen el Ja fundación del IPN. cuando se intentó los crear cuadros profesionales 
requeridos por Ja industria nacicruc y proporcionar educación a Jos hijos de Jos obreros. privilegiando fa 
educación superior como medio de superar los estratos económicos y sociales. de acuerdo con el auge de 
Jos regímenes socialistas. Los gobiernos subsccucmcs utilizaron este criterio de 01mpliar la educación 
superior gratuita. como medida populis1a sin hacer una plancación seria que advirtiera sus precarios 
resultados. 

a5. La autonomín univcrsitari::1. 

En el periodo posrcvolucionario era necesario C\itar que Ja UW\'crsidad se convirtiera en 
instrumcmo político del Estado. y que éste impusiera su ideología evitando que los alli fonnados tu,;eran 
la oponunidad de clegh" o construir su forma propia de pensar. dentro del universo de ideas que Ja 
constituyen: Ja autonomia académica y jurídica era una condición sine qua non para la vida uni'\'ersitaria. 

No obstante. con el paso del tiempo. este noble concepto ha sufrido de mterpretaciones que han 
llegado a ser dolosas y han lesionado el desarrollo de las uni'VCrsidadcs públicas. Ucgando a conf'undirse 
con Ja impunidad para no cumplir con Jas leyes generales. 

Si se considera que una función central de las las universidades es Ja de resolver Jos problemas de 
Ja sociedad. ~· que el Es1ado es rcspons."lblc de coordinar las acciones tendientes a m~orar la calidad de 
,;da de todos los sectores de la población. se hace evidente Ja conveniencia de la \':inculación entre ambas 
entidades para realizar el diagnósHco. la planeación. Ja organfaación y la aplicación de las actividades. Jo 
que penniliría Ja eficenti:T..ación de Jos recursos humanos y materiales de la nación. 

Una adecuada normmividad de la ,.¡nculación Estado~Uni,·ersidad permitiría un mejor 
dcscmpeilo de ambos. sin menoscabo de la libertad ideológica de las universidades. respetando el legítimo 
concepto de autonomía. 

a6. La libertad de ctltcdra. 

Este concepto fue fundametal parn las primeras uni\'crsidadcs mcd..i~'3Jes, cuyo método didáctico 
se sustentaba en el saber de los Maestros. personas que habían logrado un desarrollo sobresaliente en 
aJguna acli\'idad. que gcnernlmcmc incluia di\'crsas materias. cslc saber se transmitía directamente a Jos 
discipuJos y su calidad dependía directamente de Ja calidad de Ja persona a Ja cual se Je daba libertad de 
acción absoluta. Esta tradición perdura hasta nuestros dias en muchas instucioncs de educación superior. 

Sin embargo. en arlos recientes. en que In prolifürnción de IES en México ha sido m:ís frecuente. 
la creciente demanda de profesores y el desempleo profesionaJ ha originado una imponante impro,.;sación 
de docentes. que no cuenL"ln con cxprericncin laboral ni con f'ormación dldáctica y a los que no puede 
dejarse sin orientación alguna para su desempeño. 

La Jibcnad de cátedra ha propiciado dos erectos negativos. el primero se refiere a los maest~s 
antiguos que no aceptan adoptar los a\'anccs did.;ctkos. ni la actuali.?.ación del conocimiento e imparten 
cursos en ambos aspectos obsoletos. Segundo. protege también a los profesores para Jos cuales la docencia 
es su segunda acti\·id.-id. a la cual no Je conceden importancia y nunca asumen su importante función. 
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Por las razones antcrionucntc cxprcsndas el nue,·o conccplo de unhcrsidnd dcbcni superar es1<1s 
tradiciones y aceptar un cambio radicnJ. Lns funciones. atributos y la organización de las IES. deben 
formar parte de un nu~·o concepto global de sistema educmivo nacional. en el que se definan los 
propósitos y caraclerísticas de cada nh·el y las relaciones que deben existir entre ellos. haciendo 
congruentes los requerimientos de la sociedad. las expectativas individuales y el desarrollo del país.· 

Evidentemente. los cambios aqui esbo.T.ados. no scrtin los únicos ni tal vcL los n1ejores. pero el 
propósito ineludible de este trabajo es promover ahora la reflexión profunda. seria: y libre de intereses 
creados. sobre la función de la educación superior en el próximo con1cx10 me:-.:icano. _ya que de su 
ndccuada reestructuración dependerá en gran pnne la elevación de la calidad de vida de Ja población. 
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CAPÍTULO VI "PROPUESTA.PARA LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO 
EN EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE MEXJCO HACIA INICIO DEL 
PRÓXIMO MILENIO" 

"El conocimiento cicnlíflco nos ha 
proporcionado las herramientas para 
dominar nuestro medio fisico. pero al 
hacerlo ha agravado cnonncmcntc Jos 
problemas que enfrenta el hombre consigo 
mismo. de manera que su bienestar y. 
probablemente la conlinuación de su 
existencia. dependerán del resultado de la 
carrera entre Ja rc3lización de su 
capacidad. cada vez nmyor de manipular al 
mundo y Ja evolución de una csuuctura 
social y polftica capaz de controlar tas 
poderosas fuerzas que han quedado sin 
n-cno". 

Jcromc B. Wicsncr 1965. 

Ln cnsctlanza y Ja práctica de Ja arquitectura forman parte importante del comcxto social. 
económico}º cuhural de nu::stro país. A través de Ja invcstigacióa también se ha hecho cvidcn1c que dicho 
contexto no sufre un cambio coyuntural. sino que participa de la modificación y/o suslutición de Jos 
principios teóricos y axiológicos que constiluyeron et pensamiento moderno. creándose una nueva visión 
del mundo en la cultura occidental. Ja que influye. en di\'ersos grados. a casi Ja totalidad de la humanidad. 

Es por tanto indispensable que el plantca:ntiento de una alternativa para el aprendi,.""-tje que íonne · 
a los arquilcctos de las generaciones venideras. considere a las nuc\'as circunstancias como su punto de 
partida y de rcícreneia. Es decir. no se trata de introducir modificaciones aJ sistema de enseñanza \'igentc. 
sino de comprender con una perspectiva holística y un modo sintético de pensamiento. cual es Ja fw1ción 
de Ja educación. Como parte activa de este uni\'erso mayor. establecer cuales deber ser las carnctcrísticas 
de Ja cnsc1lan7..a de Ja arquitectura para alcanzar Ja congruencia con las necesidades de Ja sociedad futura. 
y ser expresión legitima de es.'1 cultura. Respetando el enfoque de ir de lo general a lo panicular. Ja 
propuesta se estructura con Jos remas que a continuación se enlistan: 

- EJ propósilo general de Ja educación mexicana. 
- Estructura del sis1ema educativo. 
- El aprendi7..ajc requerido para la formación de Jos arquitccaos. 

A. EL PROPÓSITO GENERAL DE LA EDUCACIÓN MEXICANA. 

Cuando se escucha los discursos que continuameme se emiten acerca del precario füturo de .Ja 
humanid:1d. provocado por el constante incremento de Ja población y la también permanente disminución 
de recursos y oportunidndcs. se encuemra como elemento omnipresente y panacea a la educación. 
considerada como el método infhlible para reducir o eJiminar la pobreza y generar Ja riquc7.a de las 
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naciones. como ya lo serlalaba Adam Smith. La parndoja se produce cuando la misma pobreza niega a 
millones de nillos su acceso a la educación. 

En el México posrc\·0Juc1onario. el gran educador José Vnsconcclos también quiso transformar al 
país mediante Ja educación y: sin embargo. aU.n en nuestros barrios urbanos. proliferan por miles 
adolescentes alfnbctizados que expresan su incomprensión del mundo y de su propio :yo. destru:ycndo y 
destruvCndose a sí mismos. Desde el primero de enero de 199~ no es posible ya cerrar Jos ojos y Ja 
conci~ncia. distraída por el modo de Yida exaltndo en los medios de comunicación. a la dolor-osa re:tlidad 
de millones de mexicanos iletrndos y confinados por su condición de monolingOes. a una vida que por su 
avance tecnológico y grado de bieneslar. corresponderia al periodo neolitico. 

Se entiende entonces que la educación no es un concepto abstracto. que en su sentido lato designa 
al proceso de asimilación a la cultura de los individuos que a ella pcnenecen. sino un conjunto de acciones 
operativas organi;.-.. ad.as para lograr este objetivo. 

El pr-oblema no está realmen1e en el concep10 de educación. sino en su interpretación e 
instrumentación. Existen repetidos planes y programas educativos. realizados para la circunstancia 
contemporánea y en gcner-al acor-des a la ideología del gobierno en tumo, que se han perdido a causa de su 
incongruencia con las necesidades reales y por la falta una instrurnen1ación adecuada. que incluya a los 
recursos humanos capaces de operarlos. 

Poco a poco. la enscfümz .. 1 básica. incluyendo Ja preescolar. se han convenido en lugares. en 
guarderias donde los niños y Jos adolescentes pasan el tiempo sin que nadie '\"erdaderamcnte les ayude a 
comprender que pasa consigo mismos y con su comunidad. 

Se les instruye exhaustivamente sobre lo que pueden y deben hacer solos: anali1"..ar los objetos y 
los conceptos para descubrir el conocimiento. limitando el placer de apr-ender. el placer de crear. evitando 
la conciencia de su propio yo y la relación con su entorno. Se les da respuestas a preguntas que no hacen y 
se les niega las correspondic11tes a las que sí plantean. se les coserla a responder preguntas 
automáticamente y no a cuestionar. a criticar y a opinar: no obstame que el pr-ogr-eso del conocimiento 
depende de cuánto y cómo se pregunta. todo este equi'\"ocado compon:1miemo se realiza en aras del 
cumplimiento riguroso de un curriculum que determina la infonnación que. memoristicamente. debe ser 
adquirida para que el cslUdiante adquiera una ccnifucación. 

En el actual sistema de unidades de ense1lanza preescolar-. primaria y de asignaturas en el nivel 
medio y superior. los profesores no relacionan las fracciones de infommción por lo cual una elcvadisima 
pane de ella se pierde después de la evaluación tradicional por exámenes. Rara \"ez un curso utiliza o se 
refiere al contenido de otro. a pesar de que se marque una secuencialización en el plan de estudios: esta 
separación refue17..a el concepto en los estudiantes de que el conocirniento se forma de muchas panes no 
relacionacfas. aunque solamente cuando se compr-enden estas relaciones entre dichas partes. es posible 
transformar la información en conocimiento. éste en comprensión y la comprensión. en sabiduria. 

"Para que un concepto sea generalizable. es necesario que el alumno apr-cnda a constrnirlo. es 
decir. que se le dé la posibilidad de seguir lodos los pasos para su descubrimiento" (Mor-cno: 1993 ). Hasta 
ahora Ja educación fomml niega el aprendizaje que ocurre sin la cnse1lan:1"..a. fuera del plantel escolar. 
aunque es un hecho que Ja mayor- pane de los profcsionislas uni\"ersilarios recién egresados no pueden 
pmcticar su profesión con los conocimientos adquiridos en las aulas. hasta que tengan un periodo de 
apr-cndiz .. 1jc laboral. La mayor panc del conocimiento que aplican en el trabajo proviene de este periodo de 
cn1renamiento y no de la enserlanza formal. 
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La educación tradicional todavía pretende lograr el conocimiento utilizando un proceso de 
estimulo-respuesta. premiando las conductas esperadas. de acuerdo a un rígido patrón preestablecido. y 
castigando las respuestas difrentes. no necesariamente incorrectas; lo que conduce a un 
acondicionamiento. no a un aprendiz.'tje. Este concepto se ha "modernizado" utilizando computadoras 
como instructores. lo cual se convierte en un ejemplo tipico del tratar de intentar cambiar Ja educación sin 
comprender que la modificación no debe ser imrumental y/o parcial. sino esencial y conceptual. 

En el concepto \"igente de cducaCión. Jo que se valora es la cantidad de contenidos adquiridos. 
cuantos nuis sean obtenidos por el estudiante. ma:yor será el éxito de la cnscilanza. aunque no se haya 
logrado el aprendizaje. Bajo este mismo criterio. el tiempo es también una variable principal. pues la 
reducción del tiempo utilizado pa.ra asimilar la infonnación permitirá una mayor acumulación de 
conocimientos incncs e insignificantes. 

Estos son algunos de Jos problemas acádemkos que han impedido el éxito de los sucesivos 
proyectos de educación en México. no se incluyen. por prolijas. las variables politicas, económicas y 
sociales. que indiscutiblemente también han limitado el progreso pedagógico. 

Para llevar a cabo el cambio necesario para adecuar la educación a la nueva cultura. es preciso 
modificar sus enfoques y premisas esenciales. En una sintcsis extrema. a continuación se expresan algunos 
conceptos y acciones que pueden contribuir a dar origen a una nueva concepción de la educación en 
general. y otros que en particular sirvan para que Ja educación en México contribuya a mejorar la calidad 
de "ida de todos sus habit..·mtes. 

1. La educación es un proceso continuo que se sucede dentro y fuera de la instituciones. 

2. El aprendi;r..ajc es el producto y culminación de un proceso constructivo. que se debe centrar 
precisamente en dicha construcción, posibilitando al individuo a realizar nuevas construcciones en 
contextos distintos (comprender el problema y encontrar diversas soluciones). es decir. a generalizar Jo 
aprendido y. simultáneamente. a desarrollar Jos sistemas de organización de la realidad del individuo. su · 
capacidad estrucmranle y comprensiva del mundo que le rodea. 

3. La planeación educativa debe establecer los propósitos de todos los nh·eles que conforman el 
sistema educativo. considerando que cada uno es parte de un solo y gran proyecto general . 

.J. La educación deberá enfatizar el aprcndi7..aje. no la enscilall7.a. Organizando la educación con 
base al desarrollo del deseo de aprender y de Ja habilidad para satisfacer este deseo. enscilando como 
aprender más fácil y eficientemente a encontrar el conocimiento requerido para que el estudiante obtenga 
sus metas. 

5. La educación estará dirigida a hacer congruentes la comprensión del yo. y el desarrollo de las 
potencialidades individuales con las metas sociales. la participación personal será asunlida por convicción 
porque cumple con las propias expectativas de ,;da. 

6. Es necesario una nueva normatividad que haga posible la flexibilidad de los curricula v las 
instituciones para que el proceso de aprcndi7.aje pueda adaptarse a los requerimientos personales y ~ las 
circustancias sociales particulares determinadas por el tiempo. la ccononúa.. Ja gcografia o las 
características de Ja población. 
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7. La educación debe eliminar el prh;Jegio del saber cicmifico :'.\. su nemralidad Ctica. El avance 
cicmifico y tecnológico dcbcrd reJcrirsc :1 los valores hunanos y sociales. 

8. La educación debe reconocer cuáles son las habilidades básicas -las necesarias para ólprendcr 
otras- v los conocimientos instn1menrnlcs -no contenidos- en cada nhel para organi.1..ar ;idecuad;unenle el 
desarr¡,Jlo de Ja personalidad de acuerdo a suc; etapas de evolución. El lenguaje y las ma1em:í1icas son 
considerados como ins1n1mcn1os pam esrructurar el pcnsamicn10. 

9. La educación no debe ser pl~uncad.'1 como un proceso terminal restringido a un lapso de tiempo 
ni ll instituciones escolares. ni como el tnedio capacitador para el trabiijo. sino como Ja e'\·oJución 
permanente del individuo hacia su propia rcali:r .. ación. 

Industrializar la enserlanza. considerando a los alumnos de primer ingreso como materia prima y 
a Jos egresados como produclo terminado. Ha sido una ardua tarea programar. determinar la duración y 
llevar el control de calidad de un proceso unifonne e invariable de m:ixima cficicncü1 como un sistema 
forúista: pero es mucho mas sencillo que implementar y hacer operativo un proceso creativo y Oesible con 
los conceplos anrcs expresados. Hay que lener un especial cuidado en que la libertad no se con\"ierta en 
imprecisión. Ja flexibilidad en confüsión y la creatividad en desorden cstCril. 

Afortunadamente. los resulrados negativos de la educación tradicional han generado el 
dcsairoJJo de nuevas teorfas pedagógicas. emre las cuales destacan las crcad.'1.s por Skincr. Piaget. Bruncr. 
Ausbel etc. -cuyo estudio escapa al alcance de este trabajo- que han apoJOtado enfoques paniculares como 
el conductista. el constructh;sta etc .. donde se ha sustentado una nueva didáctica más congruente con los 
rcqurimiemos actuales. Esta didáctica critica es un ejemplo \"aJioso de cómo es posible evolucionar Ja 
educación. por Jo que a continuación se establece una comparación entre sus conceptos escenciales y las 
premisas de la didáctica trndicionaJ. 

ASPECTO 

Sociedad 

Educación 

Hombre 
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DIDÁCTICA TRADICIONAL 

Medio externo que actil.'1 sobre 
el individuo para la modifi
ficación de su cond11cta. sin 
intcrnctu.ar con CJ. Es estñ
tica. rígida)." no puede ser 
transformada. 
Todo en ella csra preestable
cido y cada quien juega un 
dc1erminado papel_ 

Es un proceso de rransmisión 
de conocimientos v domes1ica
ción de indh·iduoS de acuerdo 
a Jos fines del sistema socinL 

Sujeto succptible n ser nrnni
pulado. rcccp1or de un cono
cimiento acabado. Ser sin po
sibilidnd de acción y/o trnns
fonnación sobre el medio. 

DIDÁCTICA CRÍTICA 

El sujeto actúa v la 
transfonua en s"u in-
1en10 de apropiarse 
del conocimicmo. es 
una sociedad inacaba
da y en constante 
1ransfonnación. 

Plantea analizar crí
ticamente la prrictica 
doccn1e. las insti1Ucio
ncs. la dinámica de la 
sociedad v los roles 
de sus mi'Cmbros. 

Pnnicipante. que ope
ra sobre el objeto. 



ASPECTO 

Actividades 

Contenidos 

Objetivos 

E,·aluación 

Relación 
macstro
Alumno 

Sustentos 
teóricos. 

DIDÁCTICA TRADICIONAL 

C.orrcn a cargo de un profesor. 
quien únicamente expone. 

DIDÁCTICA CRÍTICA 

Son dirigidas a los in
tereses y necesidades 
de Jos a"1umnos y del 
maestro de manera que 
el alumno pueda operar 
sobre sus recursos. 

No requieren comprensión No son algo acabado. 
ni interpretación. Son está sino que la infonna-
licos y acabados. sin posibi- ción esta sujeta a 
dad de crítica o análisis. cambios. se actualiza 
Dominio de contenidos. conl a realidad. 

Se formulan como los grandes No maneja objetivos 
próposilos de la institución sino finalidades o 
explicita los aprcndi¿ajcs própositos. 
esperados de los alumnos. 

Acth;dad terminal del proceso 
es estática e intrascendente. 
Tiene una función mecánica de 
aplicar exámenes y asignar ca
lificaciones. Se utiliza como 
tnímitc administrati,·o 
del aprendizaje. Pani-
cipan el grupo. el in-
dividuo y el docente. 

Juega rolesjer:irquicos pre
establecidos. Donde el maes
tro posee el conocimiento y 
la verdad absolutos. 

Se ubica en la psicología 
sensual-empirista. 
Concibe las cosas y los 
fenómenos educativos como 
derivados de imágenes men
tales. intuiciones y percep
ciones. 

Es un proceso perma
nente. eminentemente 
didáctica. es planea
da y ejecutada para 
relacionar. verificar 
y mejorar Ja calidad 

Existe una relación 
tot..'1.1 entre el alumno 
y el maestro. las ins
tituciones y autorida
des. 
Se da en un ambiente 
de empalia. donde to
dos juntos van constrn
yendo el conocim.iento. 

Se rundamenta en el 
Materialismo Histórico 
La teoría de Ja Gestalt. 
el Ncoconductismo 
y la Epistemología 
Piagetiana~ donde para 
llegar a la esencia 
del conocimiento. el 
objeto y el sujeto in
teractúan sib-nificati
,·amerue. 
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Es imponante el avance que csiste en pcdagog.i:i y didáctica. que es conocido :- cnscrlado :1 los 
alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional. creada desde 198-l para nctuali;r.;1r al magisterio y dar la 
oponunidnd de unificar la preparación de cs1os profesores con los egresados del nuevo plan de estudios 
(198-l). que proporciona el nivel de licenciatura a los maestros normalistas. 

Los resultados de esta reforma son: la reducción signHicativ.a de la matricula en las escuelas 
nonnales. que tradicionnhnen1e se considcradan como una opción rápida para incorporarse al trabajo. 
ahora. a pesar de que los sueldos de los docentes se han incrementado. se considera no rentable tener que 
invenir un largo periodo de estudio para dcs..1rrollar una actividad que ofrece una precaria reuibución Y 
pocas oponunidadcs de desarrollo. 

A la fecha las cscuek1s públicas y la mayoria de las privadas en el 1úvel b<isico. aún tmbajan con 
el sistema didácuco tradicional. lo que hace evidente que um1 plnneación parcial. y que no comprende una 
adecuada instrumentación facilmcntc conduce al desperdicio de tiempo:--· recursos. 

La slluación en el nivel medio superior y superior es todavia más grave. pues los planes de 
estudio en general tienen un gran re.lago en cuanto a contenidos :--· si existe alguna metodologia did<ictica 
sugerida. Csta en 1a ma:'o'·oria de los casos no se lleva a cabo porque los docentes son egresados de 
liccnciaLUra. de diversas carreras. sin preparación pedagógica que les pcrn1ita aplicar eficientemente las 
lineamientos expresndos en los programas y planes de estudio. 

B. LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

El incremento de la población. su heterogénea distribución y su diversidad cultural. asi como el 
lento desarrollo económico. son los elementos principales del contexto mexicano hacia la segunda dCcada 
del ntilenio que está por iniciarse. Estos eventos dificultarán el acceso a Ja educación a nh\os y jóvenes que 
tienen el derecho constitucional de obtenerla. La cada vez ma~·or escasc..-: de recursos hace necesario un 
planteamiento que permita su m.ejor aprovcchamiemo. con Ja finalidad de lograr reducir el nU.mcro de 
personas marginadas del sistema cduc~ni,·o y. por lo tanto. de la oportunidad de trabajar. 

Esta eficiencia no puede ser lograda sin una plancación educativa con una perspectiva global que 
contemple todos los ni,·eles y altemmivas. para evitar duplicidades u omisiones y que contenga diversas 
opciones para satisfacer los requcnmientos. expectativas individuales y sociales. 

La estructura general constaria de dos panes: la primera. obligatoria para todos los ni11os y 
adolescentes duraria quince años. repartidos como hasta ahora en c1 nivel precscol~1r de 1res años. la 
primaria de seis años. la secundaria de tres m1os y la cnscr1an/ .. n media superior tnmbiCn de tres nilos. Al 
finali ... .ar. todos los egresados cstarian en posibilidad de incorporarse al trabnjo. 

Los dos primeros niveles (3-12 mlos) estarian fundamentalmente dirigidos al desarrollo de 
habilidades motoras. psicolób.-¡cas y cognitivas. De acuerdo con diversas etapas de maduración y a los 
gradientes de crecimiento fisico. hasta lograr el reconocimiento de tas propias potcncialidn.dcs. la 
comprensión de la cultura y la imponancia de la "'\inculación de Csta con el individuo. integrando l.a 
persona a su medio. 
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Coincidiendo con el desarrollo cronológico. biológico y psicológico~ durante Ja secundaria ( J 3-15 
allos). Jas lineas rectoras de la educación deben ser el desarrollo del pensamiento. de la creatividad y los 

· valores. Cuando se alude a la axiologia. en general. se considera que este es un aspecto subjetivo que no se 
puede pr-ccisar y menos hacer que los estudiantes los descubran y adopten. 

Sin embargo existen ya tcorfas que sustentan la educación en el desarrollo de los valores y otras 
que no sólo los r-cficrcn. sino que Jos definen y los relacionan con Ja calidad del comportamiento humano. 
Tal es el caso de la clasificación hecha por Roben Ha.run::m. quien. con base a la definición aristótclica del 
hombre como animal racional. explica el conjunto de valores que intrcgran la naturnle7.a humana. de 
donde el individuo debe aprender a evaluar todo aquello que lo conforma. en una interrelación indivisible. 
Mediante este proceso. el ser hmnano será: capaz de realizar su autocducación conviniéndose en un ente 
independiente. pcr-o comprometido consigo mismo y con su entorno. En una breve esquematización del 
planteamiento de Hanman se expresan los valores que considera como esenciales pam el desarrollo de la 
personalidad: 

- Valores fisicos. en ellos se incluye la salud. Jos económicos. los sociales y tienen como finalidad 
el bienestar. 

- Los valores racionales. se integran con el valor intelectual que tiende a la verdad y la sabiduría. 
el valor estético que se refiere al descubrimiento. goce y creación de la belleza y el valor mornl que 
ejercita la voluntad. el control y la responsabilidad para alcanzar la bondad. la f"elicidad y cncontrnr el 
significado de la vida. 

El pmpósito esencial de este nivel. medio básico. será lograr que desde la adolescencia se inicie la 
construcción de metas sóJid.."'ls que permitan tomar la dirección adecuada y c\'itar las hoy tan gcnemlizndas 
conductas cmre los jóvenes como la drogadicción. el consumismo. la irrcponsabilidad. el cgoismo. el 
cinismo. y la indif"cr-encia ante su propio futuro y Ja comunidad. Producto en gran panc de la confusión. 
muy difundida. de que el concepto de la educación laica es sinónimo de educación sin ética. 

Con la formación lograda podrá sustentarse el cambio sociocconómico. sustilU~·endo los actuales 
valores supr-cmos del desarrollo económico a lrnvés de la captación de mercados, y la acumulación · 
nacional y pri\'ada de dinero por los \'alares existenciales del hombre. 

El énfasis hecho en Ja fonnación axiC'lógica. es1a determinado por el abandono que este aspecto 
tuvo durante largo tiempo. siendo irnponantc subrayar que un desarrollo pleno del individuo sólo se 
conseb~iroi en la C\'olución equilibrada de todas sus potencialidades. 

El propósito central del nivel medio superior será la capacitación para el trabajo. esto no significa 
que los egresados. quieran continuar estudios universitarios. no puedan hacerlo. 

Pero considerando las probables características del empico en el contexto mediato. la mayor 
demanda se ubicara en este nivel. ya que los procesos productivos altamente automatizados y flexibles 
requericin de personal capacitado para rcali7.ar diversas actividades. en contraste con la actual demanda 
del obrero especializado. El ni\'cl medio superior. rcfor7.ado con Ja f"onnación ya descrita en los ni\'eles 
precedentes. podrá ser- el nivel idóneo para dotar del personal técnico que realice la mayor panc las 
actividades dcmandadns por el mercado lnboral. 

En ndición a lo anterior. es un hecho que actualmente la ma~·or parte de los jó\'enes estudian una 
licenciatura por dos motivos: el primero es obtener la cenificación que les garantice un empico bien 
remunemdo. con el consecuemc ascenso en el estrato económico. El segundo. demostrar que se es 
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inteligente y por lo tanto merecedor del reconocimiemo social. Estas opiniones han sido exprcs:idas en 
cuestionarios aplicados a alumnos del primer y sexto semestre del CECyT # 1 del IPN durante quince ailos 
e 197X-t99J>. 

Evidcnlen1en1e. Jos volares del bienestar material ,.. la rn.1:ón. caractcristicos del pensamiemo 
moderno y premisas de la Ilustración. aún prevalecen en la conciencia social. provocando un 
desfasnmiento entre lns nucvns corrientes del pensamiento y la realidad. La congn1encia sólo podr.i 
logrnrse con el cambio conceptual de a educacion. 

Lo mas grave es que ni hoy. ni en el futuro mediato. los jóvenes obtendrán estas metas a tmvCs 
del camino tradicional. es por lo tamo indispcns..-ible crear nuevas alternativas. Un sistema educativo que 
ofrece multiples ventajas en este nivel es el denonünado sistema dual que ya se reali/.a en Alemania desde 
199 l y cuyas características generales son: 

- Bajo la premisa: "La educación en la escuela la capacitación en el trabajo". se estnblece una 
sólida 'inculación entre la escuela y el sector productivo. 

- Utili:t_."lndo la infrnestn1ctura de las empresas es posible obtener la capacitación actualizad.a y 
realmente requerida. 

- La inversión de las empresas está retribuida por la calidad. oportunidad y peninencia del 
personal obtenido. que mejorará sus procesos. elevará la calidad de sus productos. logrando ser 
más compctitivns y rent:iblcs. 

- Este ciclo consta de tres arlas. En el primero. las escuelas proporcionan conocimientos y 
habilidades generales. pero ya orientadas en áreas haci::i las preferencias del estudiante. así. por 
ejemplo. todos deben cursar un nivel "a" de mmemáticas. pero aquellos que hallan elegido esta 
área deberán cursar el equivalente a "2a" 6 "3a" según sea el caso. Durante el segundo at\o los 
conocimientos estarán ya. francamente dirigidos hacia el campo scleeccionado. y el estudiante 
iniciará ,;sitas a diversas empresas pnrn definir el tipo de capacitación que dcsarrollar:i y.n dentro 
del sector laboral en el último mio. Esto no significa que Ja persona recibirá una 
monocapacitación. ~·n que precisamente las características del personal requerido en los sistemas 
productivos posfordistas son la flexibilidad. la multicalificación y la creatividad. 

Para implementar este sistem;:1 de educación du.al se requiere: 

'"" 

- Que Jos empresarios comprendan el beneficio de contar con el personal que permita el 
desarrollo de sus negocios. y del ahorro que esto significa para que se decidan a fonnar parte 
activa del sistema. 

- Elaborar la reglamentación que nonnc la vinculación escuela-empresa. para hacer posible 
la ccnificación escolar y el reconocimiento oficial de estos estudios. 

- Capacitar a los docentes y a los asesores en las empresas. para hacer posible unn real 
vinculación y la secucnciali/ . .ación del aprendi:t.aJe. 

• Elaborar los curricuta correspondientes considerando el nuevo concepto y metas de la 
educación media·supenor. 



Dentro de este sistema los estudiantes podr:in integrarse al trabajo desde los 18 aftas. en un 
trabajo de acuerdo con sus expectativas. justamente retribuido y con una sólida f'onnación ética. Lo cual 
invalida Jos motivos actuales de Ja mayoría de los aspirantes a ingresar a la educación superior. 

Unn educación obligatoria de quince afias en un pais que tiene un promeWo actual de ocho parece 
una utopia. pero vale la pena intentarlo. con una plancación holistica. clam y con base en los 
rcqurímientos mediatos. para iniciar el proceso de equidad económica y social que toda la población 
merece. 

La culminación del sistema educativo nacional corresponde a la educación superior que conserva 
Jos niveles de licenciatura. especialización. maestria y doctorado. Una vez liberada de su papel de 
capacitadora laboral y promotora de la mm·ilidad social ccónomica. podrá realizar eficientemente sus 
funciones sustantivas: 

- El diagnóstico de los problemas sociales. 
- La planeación holistica e interdisciplinaria de soluciones de esos problemas. 
- La construcción del conocimiento requerido para el desarrollo nacional. 
- La fonnación de los investigadores. docentes y profcsionaJes. 
- La crcnción y di.fusión de ,;alares culturales. 

Uno de los errores más frecuentes en las IES es Ja de intentar sustentar el desarrollo dómcslico 
con los mCtodos de los países que han alcanzado un gran avance tccnólogico. sin considerar que si bien es 
cierto que la ciencia abstracta es culturalmente neutra. el conocimiento para resolver los probleftlas 
nacionales debe ser especifico. ~·a que las circunstancias y la cultura donde se aplicarán son diferentes. 
Con frecuencia. la educación superior. en su afán de ser equiparada con la de los países desarrollados. se 
relaciona más con esas culturas que con el contexto donde se ubica. 

El desarrollo requiere de Ja habilidad de aprender cómo mejorar lo que se tiene. es decir. tener la 
habilidad de crear y utilizar el conocimiento par:i resolver los problemas reales existentes. no cualquier 
conocimiento. 

Por esta razón tambiCn es recomendable planificar el tipo de educación que adquieren los 
estudiantes mexicanos en el extranjero. porque es comUn que las habilidades obtenidas sean innecesarias. 
inaplicables o se puedan utili?..ar sólo parcialmente. con el resultado de la frustración individual y el 
consecuente desperdicio de taleruo y recursos económicos. 

Los actuales conceptos de modernización y globali7.ación. alientan este recurso sin considerar que 
esta fonnación debe también corresponder a un plan general. Para que Ja educación superior pueda 
cumplir con sus funciones. es necesario llevar a cabo las siguientes acciones: 

- Anicular la educación superior con el Estado y con el sector productivo. 

- Lle,·ar a cabo el diagnóstico de Jos requerimientos mediatos para lograr el desarrollo 
nacional. que pcnnita Ja plancación oportuna y adecuada de la investigación. tanto básica. como 
aplicada. Para ~itar Ja fragmentación. la discuntinuidad. la duplicidad. la superficialidad. 
actualmente frecuentes en los proyectos que se realizan. con el consecuente desperdicio de Jos 
precarios recursos. y resultados poco significativos para Ja solución de los problemas. 

- Estructurar el sistema de cduc.1ción superior para que sus diversas entidades coordinen sus 
funciones y acciones. para lograr la mayor eficiencia en la satisfacción de los requerimientos 
regionales y nacionales. 
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- Invenir Ja prioridad de Ja cnsci1aru..n por la prioridad del nprendil'.nje. 

- Flcs:iblizar los currículn parn hacer posible la movilidad de los cs1udinmes hacia dislintas 
instituciones. instn1mentando un sistema de equivalencias. 

- Establecer una fluíd:1 y oportuna comunicación intcrinstitucional. regional e intcnmcional que 
permita el in1ereambio de conocimientos. sistemas pedagógicos. de docentes y recursos 
materiales. Hnciendo posible tambiCn la panic1pación multidisciplinaria e imcnnstitucionaJ en 
los proyectos de investigación. 

- Hacer del posgrado la inslancia n;llurnl para Ja formación de los docemes y/o investigadores. 

- Establecer un sistema común de seguimiento de resullados. con el propósito de rcnli:air la 
evaluación particular y general del sistema de instituciones de educación superior. 

- La educación superior terminará con la instrucción exclusivamente cicntifica. e incluirá la 
fonnnción Ctica que consolide la personalidad del unfrersilario. 

- El sistema administrativo de las escuelas superiores se hani más eficieme para apoyar la runción 
acadCrnica. que es la sustantiva de estas instituciones. 

Este esquema sobre Ja planc:ición educativa requiere de una C\.~aluación ~· un gran desarrollo. en 
el cual deben panicipar no sólo pedagogos. sino todas aquellas entidades y personas que deben aponar los 
puntos de vista paniculares de sus funciones para integrar una respuesta global. oportuna. penmcntc y 
eficiente. Asi. el gobierno federal. los gobiernos estatales :Y las autoridades municipnles. lmbr.in de reunir 
sus opiniones con las de la iniciativa privada. y las de las instituciones educnuvas e investigadores. para 
construir el sistema educativo que el cambio estructural mexicano necesita. 
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C. PROPUESTA PARA LA FORMACIÓN DE ARQUITECTOS. 

"La arquilccturn cmpic7..a donde la 
función 1cnnina'". 

Sir Echvin Lutyens. 

"El objcti\.·o de Ja arquitectura es Ja 
obtención de la eficiencia pcñccta :r. 
por Jo tanto. más bella". 

Bruno Taut. 

"En la actualidad, las necesidades de 
programa. estructura. equipo mecánico 
y de expresión alln en Jos edificios más 
sencillos o de un contexto simple. son 
diversos y conflictivos de una manera 
antes inimaginable. La dimensión y 
escala creciente de Ja arquirccmra en 
Jos planeanticutos urbanos y regionales 
aumentan Jas dificultades". 

Robcrt Vcnturi 

Las repuestas a las preguntas: ¿Para qué? ¿Qué? ¿A quién'! ¿Cómo? enseñar arquilcctum. son 
sumamente importa.mes como punto de partida para acotar y definir el propósito. los conocimientos .. 
habilidades. Jos métodos y los protagonistas de éste proceso educativo. Las respuestas dctcrminrm a Jos 
elementos que Jo conforman. por esta razón y para faciljtar la exi>resión de Ja propuestri. se describirán 
cada uno de estos elementos. sin perder de vista que son parte de un todo y que ninguno tiene validez por 
sf ntismo. 

Los elementos en que se ha dividido la propuesta son: 

La meta. el plan de estudios. los métodos didácticos. los alumnos. Jos docentes. las instituciones. 
Ja investigación y la producción del conocimiento. 

l. L<J meta. 

Definir Ja meta de la cnsefüutza de la arquitectura implica referirse a Jos valores. función y 
naturaleza de Ja arquitectura. cuestiones que han sido tema de una discusión milenaria. cuya memoria se 
remonta a Vitruvío. Tal \'e.7. porque. siendo la arquitectura un fenómeno eminentemente cuJturnl. estos 
conceptos han \"arlado de acuerdo al pensamiento rector en cada comc.xto. Así. cada época histórica e 
ideológicameme definid.1 se concreta en edificios que la caracterizan. 

De este planteamiento se desprende la pcninencia de establecer Jos rasgos esenciales del futuro 
contexto socioeconómico y cultural. para hacer posible Ja correspondencia entre la eneñan7.a se la 
arquitectura~· Ja circunstancia entonces prevaleciente. 
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Los problemas inéditos que incidirán de manera directa en Ja definición de la función de la 
nrquitectum son: 

- El crecimiento demogrúOco. 
- La urbanización de la población. 
- El lento crecimiento de la economía. 
- La nueva rcgionali;.ación económica. provocada por las nuc\'as fomms de 
producción. 
- La pérdida de poder adquisili\·o de un gran scclor de la población. que no podni 
pagar las propias necesidades primarias de habitación. educación:"' salud. 
- La disminución de la obra oública. 
- El fortalecimiento del federalismo y el municipio. 
- La pluralidad política nacional. 
- La interdependencia económica internacional. 
- El agotamiento de los recursos naturnlcs. 
- El a"\'ance tecnológico. 

Dentro de este contexto. la formación de los arquitectos debcni trascender el enfüsis al dise1lo y a 
Ja obra particular para incorporarse al desarrollo urbano en la escala del diseño de espacios. A diferencia 
de lo que acttmlmentc sucede. para lograr el crecimiento armónico de las ciudades y el eficiente uso del 
sucio. se tmbajará relacionando las tres escalas del desarrollo urbano: 

- La planificación. que de acuerdo al estado de la economía. podr.i definir el desarrollo 
regional y la conveniente ubicación o ampliación de Jos asentamientos humanos. 

La relación de la plancación con Jos demás ni\'clcs es indispensable. porque hasla ahora la 
planificación se ha rcali:.-.. ado en nbstrncto. generando un gran número de planes de desarrollo urbano. 
desde 1976. que aún no han tenido los resullados esperados. 

- El urbanismo. que diseilar.i. de acuerdo a los programas ya elaborados. la 
infraestn1ctura necesaria. 

- La arquitectura. que discrlar:í los edificios con base a los requerimientos sociales e 
indi\'idualcs: es decir. aún tratflndosc de una obra panicular se deber.in respetar los 
lineamientos emitidos en consenso por los tres niveles. 

En sintesis. la arquitectura abandonara su car.icter de hecho sin!,'lllar. para ser ubicada en la 
realidad de su contexto. 

Esto no quiere decir que fa cre:Hh-idad del arquitecto debe quedar supeditada a una uniformidad. 
no. el reto es crear una eficiente armonin en las ciudades que han de nacer o crecer en el futuro. 

Todo esto no podrá ser posible sin una normalividad clara y opcrati\'a que verdadcrmcntc regule 
las camctcristicas del crecimiento urbano. evitando la especulación inmobilaria y la especulación politica 
que ha generado numerosos grupos y mo\'imienlos que toman como bandera el derecho a la vivienda y que 
Onnlmentc se convienen en escalones politicos para individuos y/o partidos políticos. 



Es1c punto de '\is1a·contrasta con la actual tendencia de pri'\ilegiar la forma de Ja envolvcmc de 
Jos edificios. como consecuencia de haber sido. casi generalmente. adoptado el posmodemismo como una 
moda internacional. 

El posmodemisrno no es un nuevo concepto de arquitectura. sólo es una reacción al abuso 
irracional del racionalismo íuncionalista. que no logró resolver totalmcmc Jos problemas del e:\.-plosivo 
crecimiento urbano. 

Es ta llamada de mención sobre los errores funcionalistas. entre los que se encuentran: imponer 
un orden de formas geométricas puras. sobre el "desorden" del mundo natural. tal como el pensamiento 
científico pretendió doinin.ar a la naturale;r..a. y que sólo condujo a la falta de relación entre las necesidades 
del usuario y Ja respuesta arquilec1ónica. En cambio. en el posmodernismo. la arquitectura es consideradn 
como un hecho artístico independiente de Jos problemas de la sociedad moderna. revelándose contra el 
ideario de Gropius. dentro del mo'\imiento de la Biluhaus. que pretendía un mundo nuevo y mejor a través 
de Ja arquitectura. El posmodemismo sólo quiere presentar un mundo ecléctico para establecer relaciones 
entre Jos hechos y las imagénes cotidianas. en Jugar de ta estética funcionaiista. el posmodernismo 
propone la fórmula que estimula la memoria del usuario. 

Para facilitar Ja comparación entre las características de estas dos corrientes que han confbrmado 
la arquilccturn de este siglo. a continuación se relacionan una serie de elementos que distinguen a cad&l 
una: 

ARQUITECTURA FUNCIONAL 

Muestra cómo está hecha. 
busca la verdad. 

Exalta la tecnología a la 
cual nutre y de Ja cual es 
nutrida. 

Nicg¡i el onmmenlo 

Pretende no ser un estilo 

Busca Ja riqueza del espacio. 
de lo tridimensional. 

Es heroica y de vanguardia. 

Ignora la tradición y preten
de comenzar desde cero. 

Busca la coherencia. Ja unidad 
de los conceptos del proyecto. 

ARQUITECTURA POSMODERNA 

Es esccnognifica. busca el 
el efecto. es provisional. 

Es indiferente a Jas posibi
lidades ofrecidas por Ja tec
nología. 

Usa el ornamento como wio de 
sus elementos clave. 

Adopta estilos como temática 

Es bidimensional. la fachada 
es lo mtls importante. 

Acepta ser una continuación 
del mo"\imiento moderno y no 
rompe con él. 

Alude a Ja arquitectura del 
pasado. 

La fonna es ecléctica. contra 
dictoria. ambigua e incoherente. 
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Es seria. adulta 

Su sistema es In misma arqui
tectura. 

La forma sigue a la función. 

Construye correc1amente y 
respeta la namralezn. de 
Jos materiales. 

Busca la coherencia del todo 
y las partes. 

Pretende ser duradera. 

Es una creación original. 

Se opone al cclcctisismo del 
siglo XIX. con una ruptura 
total 

Tiene compromisos con los valo
res sociales. económicos y po
líticos. 

Es dogmática 

Obedece a modelos 

Es jerúrquica 

Busca reproducir sus propios 
elementos fonnalcs. 

Es lüdica. irónica. 

Sus sistemas cstan en el pasa
do. en Ja memoria del obser
vador 

La forma sigue. entre otras 
cosas. a 1:1 moda y a la fan
tasía del arquitecto. 

En construcción. lo que cuenta 
es el efecto obtenido. 

Es un collagc de panes. 

No le importa ser efímera. 

Es una parodia. 

Se opone a Ja rigidez del 
Movimiento Moderno aün sien
do pane de él. 

Es alienada. anticicntifica 
sin compromiso. 

Es libre. 

Obedece y crea tipos. 

Es anúrquica 

Recrea códigos formales cxis
temcs. 

Esta comparación hecha por Strocter (Strocter. 199-'~ 163 ). denota que el posmoden1ismo no es el 
cambio definiti\'o de la arquilecturn. sino solamente un escollo que permitirá a la nrquitccturn eYaluar su 
verdadera función y reconocer Jos recursos necesarios para encontrar su nueva dirección acorde a la 
cultura del nue\'o milenio. 

Esta consideración se da porque un nuevo concepto de la :uquitectura y su función determinan 
consecuentemente la mela de la ense1\anza de la arquitectura. La arquitcctum dejara de ser un hecho 
aislado y particular. para resolver los requerinucntos de una sociednd con un nuevo concepto del mundo y 
una enorme capacidad de producir y difundir el conocimiento. 



La meta de la enseflanza. entonces. cambiará de proporcionar un conjunlo de búormación 
terminada y rígida. que supuestamente desarroJJa habilidades lambién prcdelennina<bs. la construcción 
del conocimiento pcninentc para rcsoh-er inlegraJmentc Jos problemas de una nrquilcctura 
conle . ..:tualiznda. es decir. relacionada con la cuJlura a Ja que penenecc. 

2. EJ plan de estudios. 

De acuerdo con Jos datos en Ja in~·esligación realizada por Ja ASlNEA (1994). ya comentados con 
anlerioridad en este documento. es posible establecer que existe una gran diversidad de propuestas de 
planes de estudio: sin embarso. en el objelh'o general e.x.istc un acuerdo que puede sinteli7.arse en la 
definición elaborada por rvtnnueJ Aguirre que dkc: 

"Formar profesionales de Ja arquitectura. por medio de cursos informativos básicos que 
concentren Jos conocimientos de Jos campos panicipativos en torno del oficio de arquitecto. dotándolos de 
Jos conceptos genemJcs. sólidos y organi7.ados, asi como de habilidades y destrezas. valores y actitudes. 
que les permitan aplicar con creatividad y rcponsabiJidad social. Jos avances de las ciencias relacionadas 
con los problemas del diseño y edificación del habitat hwnano. convirtiéndose en promotor para 
solucionar Jos di.f"erenles géneros de edificio necesarios para satisfacer las e.xigencias de las diversas 
acth-ida:des y aspiraciones de los usuarios en relación directa con la realidad del lugar en qe se implante". 
<Asuirrc~J99-..J:59). 

En realidad no lodos los planes adoptan estos conceptos. sino que en ésta definición pueden 
enconunrsc lodos Jos objetivos expresados. No obslante la convergencia en el objetivo. las altcrnati\'as 
muestran enf'oques. estructuras y contenidos diferentes. esta Wvergencia demuestra que no c . ..:istc un 
consenso sobre los conocimicmos. Jas habilidades y Jos mClodos didácticos que son necesarios para Ja 
formación de Jos arquitectos. 

En la mayoria de Ja instituciones se pri,·iJcgia al cfiscrlo como Ja acthidad suslantiva del· 
arquitecto: pero el diseño se considera una acti\'idad abstracta.. rruto del talento del creador. y en una 
lendcncia que no aJcan7..a todavia a todas las escuelas. se anali7.an Jos fundamenlos y métodos del disello. 
dirigidos a obtener rcspuesL-is fOnna.Jes estéticamenle intcrcsanlcs. pero que no involucran las demás 
''ariablcs de Ja arqui1cctura. 

En muchos casos. principalmcme en los planes de estudio organizados con asignaturas. el 
aprcndi7..aje es deficiente. porque Ja infonttación es recibida por los estudiantes sin ninguna ,'incuJación 
entre Jas otras asignaturas y sin referencia al proceso del disello o a las decisiones de materialización. 

Por esta razón existe un alto indice de reprobación en asignaturas abstractas. donde el almnno no 
csrablccc Ja relación con el problema concrcta:mcnlc arquitectónico. caso clásico "Resislcncia de 
Materiales". que es frccuen1ementc considerada por Jos alumnos como un requisito )' casi un obstáculo 
para su cenificación. 

Existen ouos planes de estudio que intentan lograr Ja comprensión holistica del p~!:-!cma 
arquilcclónico. como el sistema modular establecido en la UAM-Xoc:hintilco. el cual adolece de Jas fallas 
que a conrin1.1.:1ción se e.xprcs:m: 

- La f.alla de una susrcmación didáctica que permita la. estructuración adecuada del 
conocimjento. para establecer la relación conceptual que posibilite la construcción del 
aprcndi/..aje. 
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- Los programas son muy generales. no expresan clan:unemc el obje1i\·o. ni la 
vinculación con el conocimiento. ni especifican Jos contenidos que supuestamente han 
de realiwrlo. 

- Los maestros. dentro de esta generalidad. impanen los conocimientos que juzgan 
pcrtincnlcs. sin a.tender a los objcth.os. 

- La integración del conocimiento en tomo del diseño arqui1ectónico tampoco se lleva a cabo 
principalmente por no haber labor de equipo entre los profesores. 

Así. como frecuentemente sucede. una alternativa interesante en el papel no se consolida por falla 
de una adecuada instrumentación. que incluya la preparación y compromiso de quienes han de ejecutarla. 

En esta breve mención sobre los planes de estudio tenemos que. para que la cnsci\an7..a de la 
arquitectura corresponda realmente :ti contexto mediato. es necesario provocar un cambio sustancial. a 
panir de las modificnciones ya apuntadas en relación con la educación superior en general. y erradicar los 
conceptos pcnenccientcs a la educación tradicional. 

Los lineamientos generales para la estrncturnción del plan de estudios de la carrc:ra de 
arquilcctura se sintetizan en los conceptos que en seguida se anotan: 

- Considerar a Ja arquitectura. no como un problema de disc1lo. abstracto. "singular~· aislado. sino como un 
hecho social. perteneciente a una cultura detcnninad.-i. 

- Establecer que todos los aspectos que convergen en la concepción y materialización de la arquitectura 
son parte integral de ella y que por lo unto no pueden ignorarse. menospreciarse o evitarse y que una 
buena solución sólo se lograra cuando se resuelvan. intcrrclacionadamcnte todos y cada uno de ellos. Esto 
supone el cambio del mCtodo analítico al método sintético del pensamiento. 

- Desarrollar ta creatividad y la capacida.d del pensamiento mediante la solución de problemas. que inciten 
la necesidad del conocimiento teórico para resolverlos: estableciendo la relación real entre la tcoria y la 
pr.ictica. 

- Fomentar el adiestramiento de las capacidades critica y discush·a. que permitan la comprensión holística 
del problema y estrncturar el método de solución adecuado. 

- Organizar el curriculum de manera secuencial e integral para lograr el aprendi:1.a.jc significativo. 

- Dirigir la educación hacia la formación que posibilite el aprendizaje autodidacta de la información 
generada por el continuo avance del conocimiento. 

rnanera: 
Con base en eslos lineamientos. la propuesta del plan de estudios se organiz..1ria de l.a siguiente 

a. Identificación de los conocimientos. habilidades. dcstrc7.a.s. actitudes y valores que 
deben ser adquiridos por los estudiantes. 

Existen conocimientos básicos que tienen como propósito estructurar el pensamiento y/o servir 
como instntmento para construir otros conocimientos. es el c:1so de las matemáticas. En general 
imparten en cursos independiemes. lo que impide su función. En esta propuesta deben integrnrsc como 
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pnrtc del problema a resolver con Ja finalidad de que el alumno comprenda su relación y aprenda a 
utili.r.nrlos eficientemente. 

El conocimiento secundario está fonnado por la irúormación que varia con el avance de la 
tecnologia o las circunstancias particulares del problema. esta no será incluida dentro de Jos contenidos Y 
sení adquirida por los estudiantes ;ll considerarla necesaria para un problema definido. 

b. Jerarquización de estos elementos en orden de complejidad. 

c. Elaboración de contenidos. (conjunto de conocimientos habilidades. dcstre7..as. 
actitudes y valores de complejidad o caracteristicas similares) que. integrados. 
constiluycn Ja fünnación del arquitecto. 

d. Sccuenciali7.ación de contenidos. 

c. Estucturación del curriculum. Definiendo el propósito. alcance. ubicación Y valor de 
los contenidos. 

Hasta este punto la propuesta sera elaborada de manera conjunta por representantes de las 
instituciones que imparten las carreras. con Ja finalidad de establecer un consenso sobre los atributos 
esenciales de esta carrera. 

La intrumentación se podrá hacer indcpcndicntcroente en cada escuela. pero siempre 
construyendo el aprendiz.aje de los alumnos mediante la solución de problemas. substituyendo a las 
organizaciones por asignaturas o módulos. para que desde los problemas iniciales. más elementales. se 
haga posible Ja integración y construcción del conocintiento a través del siguiente proceso: 

1) Comprensión del problema. 
2) Identificación de Ja información requerida. 
3) Obtención. discriminación y organiznción de ta información. 
·O Aplicación de Ja información. 
5) Solución del problema. 

Los problemas estarán perfectamente definidos. en cuanto su propósito. alcance y conocimientos 
y habilidades que deben ser adquiridos. de acuerdo a la estructura cunicular. La intención fundamental de 
este procedimiento es Ja de conseguir que el alumno aprenda a identificar. obtener. discriminar y 
organi7.ar el conocimiento necesario para solucionar un problema concreto. Tal y como sucede en la 
realidad. 

Desde luego no debe confundirse el témlino problema con el de género de edificio. ya que no se 
trola de entrenar a los jóvenes para que mcc:inicamentc o a través de la copia de soluciones ya dadas den 
una solución parcial. Los problemas. como ya se expreso anteriormente. tendrán un propósito didáctico 
definido que f"onna parte del propósito general. 

Para obtener su certificación. cada alumno habrá de haber resucito satisfactoriamente el núm~ro 
de problemas establecido para adquirir Jos conocintientos. habilidades y destrezas. que sustenten su 
continuo desarrollo. 
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Se pretende tnmbién que. mediante este proceso la educación se convicr1n de un fenómeno 
c.'\:ógeno. arbitrario e impuesto a un proceso de crccimiemo interno pro\'ocado por el imcrés de quiCn lo 
pro1agoniza: el estudiante. 

El maestro abandonara su posición de transmisor de información para tranfonnarsc en 
colaborador en Ja solución de problemas. cada problema tendrá a un sólo profesor que. como los alumnos. 
también tendrá que adquirir la inf'onnación pertinente pam resolverlo. Unicamcnte que él cuenta con un 
rnayor entrenamiento y conocintlentos para conducir el proceso. ~,. crear las condiciones para lograr 
aprendizaje. 

Us ventajas obtenidas con un plan de estudios con estas caracteristicas son: 

- El alumno aprenderá a trabajar para obtener resultados. como se requiere en la realidad. no para 
adquirir información abstracta y frecuentemente inútil. 

- Denlro de un rango dctcmtinado. cada alumno podrá establecer su propio ritnm de aprendizaje. 
personalizándose el proceso de acuerdo a las aptitudes de cada uno. 

- El aprendizaje se hará a travCs del descubrimiento. respetando el proceso de la construcción de 
la cstrucmra cognitiva. por lo tanto será realmente significativo. 

- El maestro participará en el proceso cnsc1l.ando u aprender y aprendiendo. Jo cual gnranti7..a su 
'igcncia. 

- Se incrcmcntani la creatividad de los nlumnos. admitiendo que la solución de los problemas 
debe ser múltiple y flexible para adaptarse al cambiar las varianles que la originaron. 

- Fomenta el desarrollo personal. al adiestrarlo en Ja critica y Ja evaluación de situaciones y 
resultados. 

- Pennite el consenso imeristit11cional respecto a la formación básica de los arquitectos y abre 
numerosas posibilidades para la especiali;..ación y la investigación. 

3. Los alumnos. 

De acuerdo n la propuesta acerca de la estructuración general de la educación. los alumnos que 
ingresen a las instituciones de educación superior. y particularmente a las escuelas de arquitectura. 
contarán con los siguientes atributos: 

l9M 

- Tendrán un claro y legítimo interCs por cursn.r la carreru. por ser congmcntc n sus 
expectativas de vida y no por representar un medio de obtener beneficios ccónomicos. 

- Como efecto del punto anterior. se reducirtl notablemente el ntimero de nspimntcs y 
los problemas surgidos de la masificación de la educación. 

- Como consecuencia de su fom1ación anterior. tendrán dcsnrrolladas las habilidades 
para la constn1cción del conocmucnto )" la tonta de decisiones. scrjn creativos y se 
reconocerán como los protagonistns del aprendi/...1:1.Je. 
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- Tcndnin un sólido fundamento en el correcto manejo del lenguaje. las mátcmálicas. 
los métodos de investigación. y cstarlln integrados a su contexto cultural. 

- El nivel medio superior les halmi proporcionado conocimientos especificas sobre 
expresión gráfica. manejo de programas para microprocesadores. los elementales 
materiales y procedimientos de construcción. como parte de su capacitación paro el 
trabajo. Esto es necesario reconocer :il elaborar el curriculum de la carrera. 

- Su meta será la formación no la certificación. pues deben estar conscientes de que la 
licenciatura es la panc inicial de una fonnación que deberán incrementar 
pcnnancntcmcntc. 

Si los alumnos cumplen con estas caractcrlsticas. Ja deserción escolar y el alto índice de 
reprobación tenderán a desaparecer. 

""· Los métoóos dictacticos. 

La selección del método didáctico estará supeditada al propósito de problema especifico por 
resolver. El oprcndiz.ajc podrá obtenerse mediante la investigación. la lluvia de ideas, la construcción de 
modelos o en la combinación de '·arios: sin embargo. la adecuada elección de la estrategia didáctica tendrá 
mucho que ver con el tipo de resultado obtenido por lo cual es indispensable que; 

- El docente cono.r.ca multiplcs mCtodos. estrategias y acciones didácticas. para lo cual 
requiere de una formación en este campo. 

- Que el docente comprenda pcñectamente el p¡-opósito del problema para sugerir los 
mCtodos más adecuados. para que dicho propósito no de desvie o desvirtilc. 

- Que los alumnos tambiCn conozcan diversas técnicas de aprendizaje. para 
comprender y evaluar el método sugerido y realizarlo eficientemente para conseguir el 
resullado previsto. 

- Que los métodos de ensc1lanza no estén restringidos al aula y a la relación alumno
maestro. sino que permitan el trabajo de campo y la experiencia laboral. 

- Que los sistemas de evaluación no sean unilaterales. autoritarios y arbitrarios sino 
que se conviertan en una estrategia didáctica al conducir al alumno a evaluar sus 
resultados y dcsmpci\o. 

Es evidente que estas acciones sólo serán posibles cuando se establezca una nueva relación entre 
el alumno y el maestro. y cuando los maestros asmnan con convicción y como realización personal su 
función docente. 
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5. Los docentes. 

Ningim plan de estudios. por pcñecto que sea. podrá tener Cxito sin que exista el personal 
acadCmico con la fommeión ndcew1da para llevnrlo a cabo. Es por tamo esencia) contar con una planta 
docente que rcuna las siguien1es características: 

- Una mm:oria de maestros investigadores de tiempo completo. que en adición a su quehacer docente. 
tengan a ~u cargo Ja producción del conocimiento nuevo que tendrán a su disposición Jos alumnos de la 
licenciatura y del posgrado. Esto pcnnitirti una infomiación oportuna para Jos alumnos y la posiblidad de 
una actuali/.aeión pcnnanente para Jos egresados. mediante Jos diferentes niveles del posgrado. elevando 
continuamente Ja calidad de la enseftarv.a y el desempc1lo profesional. Promoviendo el desarrollo del 
quehacer arquitec1ónico mediante la emisión del conocimento necesario para resolver los problemas 
tccnólogicos y sociales carac1eristicos del contexto n.."'lcional. función priorit..·uia de las instituciones de 
educación superior. 

- Todos Jos maestros debcr;in cursar cuando menos un ailo de formación pedagógica que les permita: 

a. Comprender y valorar Ja imponancia de su función. 

b. Comprender el próposito de la cnsc11acu..a. de la carrera y d~ la C.!>tructura curricular. 

c. Participar en el disc1lo del curriculum y de Jos problemas que senirán para Ja 
adquisición de Jos contenidos precisados en él. 

d. Conocer dh·crsos métodos didaclicos que Je permitan instnJmemar sus propias 
estrategias de aprcndiz .. ,je acordes con los problemas que debe asesorar. 

e. Desarrollar su habilidad de aprender. con lo cual podr.in aquirir Ja irúbrmación 
recientemente producida y pcnincntc para la solución de Jos problemas. además podrá 
companir con sus discipUtos cst..'1 habilidad. lo cual es más valioso que Jn trasnntisión 
linenl de la información. 

f. Podrá crear las condiciones ideales para el aprcndi7.aje. 

El criterio de que el maestro de asignatura es quien apona Ja actuali7.ación del conocimiento a 
través de su experiencia laboral. debe ser recmpJa...-.. ado por el hecho de que es una función principal de las 
universidades generar el conocimiento nue\·o penincnte para Ja solución de los problemas de la sociedad. 
Evitando que conocimientos obsoletos o incongruentes con Ja cultura nacional sean los que se inlcgrcn a 
los currlcuJa. _ya que es pr.íctica frccuenle que las tecnologias y Jos conocimientos generados en los paises 
desarrollados sean considerados como las soluciones ideales de las sociedades emergentes. siendo que en 
realidad los problemas son diferentes y requieren de soluciones propias. 

Esto de ninguna ma.ncra significa que se ignore el avance generado en otras paises. sino que es 
preciso discriminar y adoptar los conocimientos que sustenten el progreso doméstico que. como también 
ya ha sido manifestado. estñ. vinculado con Ja evolución inten1acional. 

ConcJu~ cndo. los maestros de Ja carrera de .arquitectura ser.in en mayoria docentes-
investigadorcs. panicipantcs en Jos proyectos especificas o imcrdisciplinarios para solución de los 
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problemas vigentes y la plancación de las acciones mediatas: por lo tanto. generadores del conocimiento 
innovador que debe nutrir el aprcndi7""''tje y el eficiente desmpci\o profesional. 

6. La investigación 

Dentro de la propuesta la investigación adquiere un papel esencial. porque en ella se sustentará la 
flexibilidad.. la actualización y. en una elevada proporción. la calídad de la enseñanza y. 
consecuentemente. del desempcrlo profesional y de la obra arquitectónica. Sin embargo. no es el tipo de 
im:stigación que se realiza actualmente. paniculanncntc precaria en los diversos campos que abarca la 
arquitectura. la que podrá realizar dicha tarea. es indispensable evolucionar su concepto. su propósilo y 
sus métodos. para lo cual se sugieren Jos siguientes cambios: 

a. El concepto. La investigación no debe ser considerada más como un hecho individual e 
independiente. realizado por personas intelectualmente privilegiadas que buscan la verdad: y dirigido a 
crear conocimiento totalmente original. ignorando cuanto se ha realizado o se esta gestando y cuyos 
sujetos de estudio no estan relacionados o son irrelevantes para Ja solución de lo problemas prioritarios de 
Ja sociedad. 

En adelance la investigación debe ser una búsqueda común. organi7..ada y panicipativa de las 
soluciones viables a los problemas reales que f"orman pane de la evolución social y cultural. Este enfoque 
servirá para realizar la eficiente planificación de la investigación, identificando los sujetos de estudio. 
integrando los grupos interdisciplinarios idóneos para desarrollar los proyectos. Dif"undiendo los 
resultados para permitir Ja integración de Jos descubrimientos. la continuidad y profundización de la 
investigación. su evaluación y el cambio de dirección o de sujeto cuando resulte peninente. Este 
procedimiento evidentemente hará más eficiente y significativo el trabajo de los investigadores y Ja 
u1ilización de la infraestructura y Jos recursos destinados a Ja investigación. 

b. Propósito. El propósito de la investigación será la generación del conocimiento necesa.rio para 
la solución de los problemas nacionales. regior1'ales o locales. Ya sea directamente resolviendo problemas 
concretos o a través de la formación de los profesionales. actualizada pcnnanentcmente por Ja 
investigación. 

En el caso panicular de la arquitectura. la investigación permitirá la 'inculación con los 
hallazgos y propuestas de la plancación urbana )' el urbanismo. Esto sustentará y relacionará la obra 
arquitectónica con su contexto. por otra parte. la investigación tecnológica nutrirá las decisiones del 
d.isci\o con alternativas congruentes a las carncteristicas climatológicas y culturales del lugar donde se 
materiali7.aró el edificio. 

c. El mCtodo. Para obtener los resultados deseados no es suficiente con planificar. organizar y 
definir a la investigación~ es adem:is necesario formar a Jos investigadores para que utilicen o disei\en la 
metodología adccuacia. ya que actualmente es frecuente que. independientemente a los requerimientos de 
la investigación. se utilicen metodologías de "moda". Como es el caso de Ja corriente instrumentalista
cuantitath·a. que sólo considera válidos para obtener rigor cienúfico a los datos cuantitativos obtenidos 
mediante encuestas. estadísticas. y otros instrnrnentos. En contraste. existe otra tendencia que rechaza 
todo instrumento de investigación dirigido 01 la cuantificación y la abstracción. emitiendo sus juicios en 
base a opiniones subjetivas. Estos ejemplos muestran que no hay métodos universales sino que deber ser 
adoptados los más convenientes a cada tipo de in,·cstigación. 

Por lo consiguiente. es necesario proporcionar a los investigadores una formación dirigida a la 
versatilidad en la constnicción de mCtodos y tCcnicas de investigación. Por último. es preciso indicar que 
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la invcs1igm::ión. como promotora de 1:1 evolución culmral. no debe dcslignn.c de la colidianeidad. entre los 
intclccumlcs y Jas demás pcrsom1s debe existir la misma unidad que emrc Ja tcoria ~ la pr.ictica. 

7. Las ins1i1uciones. 

Ahora parece muy lejana la época cuando la enseüan/.a de la nrquitecturn era exclush:n de la 
UNAM.. en un breve k1pso. comparado con el tiempo transcurrido desde la fundación de Ja Academia de 
San Carlos. Ja formación de los arquitccros de ha di\"ersificado notablemente. de acuerdo a la particular 
ideología de cada insliución que imp:ute Ja carrera. Esta diversidad es tambiCn prodticto de la complejidad 
del quehacer del arquitecto. que comprende una gran g.1ma de conocimicmos ~· habilidades tan diferentes 
que a veces parccerian c:'l::cluyentes corno Jos aspectos tccnóJogico ~- el estético. por citar aJgtin ejemplo. 
Sin embargo. todo arquitecto debe cs1ar conscieme de que en Ja arquitectura cada uno de sus clen1emos es 
tan importanrc como cada uno de sus órganos Jo es parn el cuerpo humano y. asi como Ja disfunción de 
uno de ellos altera Ja salud. así tambiCn el menosprecio de alguno de los aspectos de la arquitectura 
men!,.rua.ni su armonía y cal ida d. 

Esta rcnexión es pertinente porque. en general. Jos planes de cs1udio de las instituciones 
enfatizan un determinado aspecto en la fonn:1ción de sus alumnos. lo que ha lenido como resultado Ja 
existencia de arquilcclos. a los cuales con base a extracción escolar. se les puede identificar como 
constructores. formalistas. empresarios. cte. 

Esln situación revela. a simple ,·ista. que no existe consenso acerca de Jos conocimientos 
sustantivos. de la estructura curricular y de los métodos didácticos. En nlgunos c-Jsos. no se delimita 
claramente la formación del arquilcc10 ~· se incluyen conocinüentos correspondientes a 01ras carreras 
afines pero con funciones diferentes. Tal es el caso de la Jicenciatura en Diseño de Asentamientos 
Humanos. dirigida rcaliz:1r la planificación del des<irrollo urbano y regional; y la de Urbanismo. referida 
al diserlo de la infraestructura y el crecimiento urbano: que si bien tienen puntos con,·ergcmcs con Ja 
arquitectura. sus funciones no soí! sinónimas sino complementarias. 

Por Jos moth·os unterionnente anotndos y con Ja finalidad de establecer un criterio conveniente 
sobre Ja fonnación del los arquitectos. como ya lo viene promoviendo la ASINEA. se deben convocar a 
tod¡1s las instituciones para que. con base a los rcqucrimcnros mediatos de la sociedad. se establezca el 
perfil. las actividades sustanth·as y la formación requerida por los arquilectos. Una ve;: definida y 
aceptada la meta de Ja carrcrn. cada inslllución podrá elegir entre las teorías pedagógicas las que jw:guc 
más convenientes para lograrla. Es decir. el curriculum podni tener diferencias formales pero no 
esenciales. Esta congruencia posibilitara la labor conjunta intcnnsti1uciona.J y un saludable tránsito de 
alumnos docentes y conocimientos. 

Otro rubro de la mayor importancia es el de Ja invesligación. que debe ser una de las finalidades 
esenciales de la 'inculación imcristitucional. ya que si existe una buena disposición se podrán elaborar 
pro~·ectos conjuntos de investigación. ya sea aplicada para resolver problemas concre1os de la comunidad o 
de Ja iniciativa privada. Se podni planificar Ja investigación básica requerida para Ja :1ctualización del 
conocimienro en los curricula ~: en el dcscmpctlo profesional a tr:n:Cs de cursos de educación continua. esta 
colaboración pcnnitir.i sumar esfuer.r.os. recursos y talemos. para la obtención de metas t::imbiCn 
conjun1amentc elegidas y jerarquii'.adas. que tcndr:in como objeti\"o común y final la eJe,·ación de Ja 
calidad de Ja nrquitccturn mexicana. 
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---,, La ASINEA se perfila como la instancia idónea para rcaJi7.ar las funciones de coordinación de la 
cnscrlnru.a y la investigación inlcrinlitucional. para lo cual se requiere una nueva reglamentación que 
defina estas funciones y le olorguc las atribuciones respectivas para lograr este cometido. 

Por úllinto. es imponantc scrlaJar que Ja matricula. Ja apertura y ubicación de las instituciones 
que impartan Ja carrera. deberán l'"Cspondcr a los requerimientos sociales reales. diagnosticados por una 
rigurosa investigación y determinados por plancación de Ja educación superior. Y no como ahora. que 
frccucntcmcntc domina la ,·oluntad de particulares que lcgílimamcntc pretenden tener un negocio o las 
uni,·crsidadcs públicas que dcsc.111 incrementar su prestigio. 

8. La relación Estado-Escucla-Ernprcsa. 

De acuerdo a los pronósticos elaborados. el desarrollo económico de México dentro de las 
próximas dos décadas. serti muy lento y precario. disminu)•cndo las oportunidades de la mayor parte de la 
población para superar su calidad de vida. El estrato de Ja clase media alta tenderá a disminuir en 
números reales. con lo cual el ejercicio libre de la profesión de arquitecto perderá a su cliente tradicional. 
limiL'Uldo cada vez mils el campo de las empresas medianas y pequeñas. así como la posibilidad de este 
tipo de desarrollo profesional. A pesar de Ja dificil situación política y económica el gobierno en sus tres 
niveles federal. estatal y municipal se conscr\'aril como el principal promotor de Ja construcción en general 
y de Ja edificación que gracias a la creciente urbani:r.ación de la población. mantendrá su predominio 
dentro de los demás rubros de la construcción. 

Es de Ja mayor importancia re,·enir Ja actual tendencia de asignar Ja mayor parte de los proyectos 
a las empresas denominadas gigantes por Ja CNIC. en razón de su capital. ya que esto priva de trabajo a la 
mayor parte de los profesionales. En 199.J. 325 empresas gigantes acapararon el 61 o/o de la producción 
total. siendo que estas emprestas representan sólo el 2o/o de las que están registradas en Ja Cámara 
Nacional de Ja Industria de la Construcción. tCNIC; 1995). en cont.raste. desaparecieron. en el mismo atlo. 
625 empresas medianas y pequeñas. 

Como consecuencia de la apcnura comercial. las empresas gigantes impulsan su crecimiento en 
la asociación con firmas extranjeras que ya intervienen en Jos más grandes pro)'CClos mexicanos. Jo cual 
limlta aún mtis el desernpc1lo de los arquitectos nacionales. En adición a Ja siluación anteriormenae 
expresada. durante el periodo salinista se cominuó con la tradición scxcnal de contratar para las obras 
públicas mñs rcleva01cs. a una reducida élite de arquitectos, que por su reconocido prestigio son también· 
los preferidos de la iniciativa privada. Este fenómeno. descrito desde el análisis hecho de la época 
porfirista. del desequilibrio entre el número de arquitectos exislcntc y el número de quienes realmente 
tienen un desarrollo consis1cn1e. es tan grande. que cuestiona la cantidad de escuelas existente y la 
magnitud de Ja matrícula. Para lenninar con es1as costumbres que evitan el des.n.rrollo más equitativo del 
gremio. donde existe una indiculible cantidad de talento. proponen las siguientes acciones: 

- Que la planificación urbana se realice en las instancias de investigación de las lES. con base a 
una planificación gcnernJ. también desarrollada en las IES correspondientes. Reconociéndose una 
de las funciones sust.anth:as de las universidades como cl'cadoras de las soluciones de los 
problemas sociales. 

- Vincular en esta planificación a los tres niveles de gobierno: federal. estatal y municipal. para 
que las obras puedan ser debidamente jerarquizadas y programadas. 
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- Rc\'isión ,. modificnción de In reglamentación que nonm1 el concurso o nsign:1ción de la obrn. 
para distribuir equitativamente los pro~oec1os de acuerdo a sus carnc1cristic:1s. pnrn que sea · 
renli7-nda por Ja cmidad ndecuada. Dando oponunidad a las empresas medianns. pequeñas y n las 
escuelas. de reali.1'.nr obras de ;:1cucrdo a su c:ipacidad. 

La imerYcnciórt de lns universidades en la realiz.nción de obra pública no es novedosa y ha 1cnido 
nm~· buenos resultados: los doccmes y los alumnos tcndrian la oportunidad de !.Olucionar problemas 
reales. las instituciones educntivas podrán obtener recursos para su mejor desarrollo y el g.obien10 obtendrri 
mas alternativas. En consecuencia. mejores resutados al establecerse unn leal compctcncin. 

- Vincular a Ja iniciativa prin1da con las escuela!. de arquitectura. para ellns realicen la 
investigación aplicada. que la industria requiere para su nctuali.1:ación o efic1cnti/.ación. 
promoviéndose sinmlttlncamente el desarrollo de la investigación. 

- Se puede integrar la fimción del seryicio social. definiendo acth·idades que pueden ser 
dcsempciladas por Jos rcciCn egresados. tales como ascsoria para la :mloconstrucción. disc1lo de 
\'i\iendn popular. de escuelas. mantenimiento etc .. que realmente sean útiles a Ja socicdnd. a Jos 
jóvenes arquitecros y a las autoridades. 

La aniculación de estos tres sectores: gubernamental. empresarial y escolar. permitirá rcali7.ar 
una plancación verdaderamente eficiente. ya que Ja practicada desde~ 1976 no ha tenido rcsuJtados 
relevantes por su limitada perspectiva. falla de continuidad y de instrumen1ación. El sistema político 
mexicano debe reconocer la imponancia de una planeación que trascienda los intereses creados y Jos 
criterios sexenales. los pro)·cctos y acciones que incluyan a todos los sectores de Ja sociedad parn lograr el 
incremento de la calidad de vida de toda Ja población. 



CONCLUSIONES. 

Cuando durante cuatrocientos arlas la cultura occidental ha exaltado a la razón como el nubdmo 
atributo del ser humano. al conocimcnto cicntifico como el instrnmcnto idcnl para lograr el bienestar Y la 
felicidad. y n las universidades como los templos de donde emana toda posibilidad de la excelencia 
humana. rcsultn tcmcmrio cuestionar la existencia de estas instituciones como requisito para que el 
hombre sea capaz de construir las sociedades que propicien el desarrollo de sus potencialidades Y la vida 
en plenitud y annonia. 

Si bien es cierto que el conocimiento generada en las escuelas superiores ha hecho posible la 
tccnologia que ha permitido atisbar las profundidades del wtivcrso. manipular la gcnCtica.. prolongar Ja 
vida humana. y construir gigantescas ciudades: la ciencia no ha sido capaz de eliminar la ambición 
individual y nacionalista que mantiene l::is condiciones de pobreza extrema y sufrimiento a la mayor parte 
de la población mundial. ni ha proporcionado los elementos de juicio suficientes para que la generalidad 
de los individuos definan el significado y finalidad de su existencia. 

Esta situación. aunada a los grandes y continuos avances de los medios de comunicación y de la 
cibernética. que hacen factible el almacenaje y reproducción de enormes cantidades de infonnnción de 
manera casi instantánea. hacen evidente que las Universidades taJ corno existen actualmente no podrán 
continuar funcionando. por lo que es imprescindible modificar la concepción misma de la educación 
superior dentro de la sociedades mediatas. 

Por esta razón. desde su planteamiento. esta investigación ha estado dirigida a encontrar y definir 
las circunstancias y causas que han de dc1enninar el cambio radicaJ en la educación en genernl y cJt la 
enseñanza de la arquitectura en particular. Considerando que los escenarios mediatos donde los 
arquitectos de la próxima generación habrtln de desempctlarsc. tendrán características inCditas. causadas 
por el cambio en la cosmovisión que ya se está gestando en la cultura occidental y en cvcnlos más 
prngrruiticos. pero no por eso menos importantes. como el ya mencionado avance cicntifico y tecnOlogico. 
y por las politicas económicas de Jos paises Hdcres. 

Teniendo la certeza del cambio. la formación de los f"uturos arquitectos no puede ser diseñada dC 
acuerdo a h1s pautas tradicionales ni a Jas circunstancias acluales. pues la obsolescencia seria original. Es 
necesario entonces. rcaJiz:u no una simple actu..'lli7...ación de contenidos o modificación de la estructura 
curricular. sino construir una nuevo1 manera de realizar la plancación educativa. con base en Jos 
requerimientos reales definidos en los aspectos sociales. económicos. y culturales de la nueva sociedad que 
se plantea: para que Ja fonnnción de los arquitectos corresponda a la función que ellos deberán 
desempeñar en el contexto nacional mediato. 

Al desarrollar el estudio de los contextos culturales del pasado rccicnlc, de la actual coyuntura y 
el pronóstico de los escenarios probables. conducente a establecer los vinculas entre el comportaJnicnto y 
carncteris1icas de la sociedad. la práctica y la enseñanza de la arquitectura. se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 

1.- En la primera parte. correspondiente aJ análisis de los diversos periodos delimitados por las variantes 
poUticas. cconónticas y sociales más significativas de la historia mexicana del presente siglo. se 
encontraron nexos tan estrechos entre cs1os acontecimientos y la obra arquitectónica. realizad.a en cada 
período. que es pcrf"cctamcnte posible identificar Jos rasgos esenciales cada Cpoca a través de Jos edificios 
construidos en cada lapso. 
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La idcologia dominamc en cada gobierno. o ciclo de c:.arnc1eris11cas semcjnntes como el ocunido 
de PJ-tO a 1970. determinaron cambios de estilo. la mayor incidencia de un gC11cm. 1:1 preferencia de el 
uso de materiales. el crecimiento :'.\. distribución urbnnn y. fundnment:ilmente. el i.:omponmniento de la 
industria de Ja constmcción. Ya que el gobierno. en sus tres ni\"elcs. ha sido el principal demandante y 
promotor de obra. lo cual. consccucmcmentc. incide en el dimcnsionamielllo del mercado labornl para los 
:1rqui1eetos. 

Por lo tanto se h:ice evidente la imponancin de conocer la tendC'ncia política que marc:1rá los 
rumbos ccónomicos y soci:1lcs par<J. definir los requerimientos en la fonnación de Jos arquitectos. 

Respecto a Ja enscrlarv.a de la arquitcctur:1. Jos cambios sucedidos en Jos periodos ya 
mencionados provocaron modificaciones susl<lntivas entre las que desmcan las que a continuación se 
anotan: 

- El abandono del ucade111ismo. iniciado por los arquitectos porfiris1as. principalmente los que se 
formaron en J:t Ecole de Bc..'lux Arts. bajo la influencia de Gm1dc1: y que tuvo su expresión en el 
plan de estudios claborndo por Nicolás Mariscal en J 902. 

- La adecuación de la enserl:uu ... -. a Ja demanda de una arquitectura social. cu~ o usuario por 
primera ve7_ era colectivo y desconocido: el pueblo. José Villagrnn fue el promotor de este 
cambio conceptual acerca de la función de Ja arquitectura. que tuvo como fcli.t.: resultado la 
llamada Escuela Mexicana de Arquitectura que produjo obras de grnn calidad. 

- La adopción en la Escuela Nacional de Arquitectura del ideario de la Bauhaus. de Gropius y de 
los conceptos de simplicidad. honestidad. ligerc:J"".a. Predominio del espacio en la arquitectura. 
proclamado fundamentalmente por \Vnght. Mies Van dcr Rohe y Le Corbusier. que condujeron 
al auge del estilo internacional que se concretó en la acelerada expansión urbanu. principalmente 
en lil Ciudnd de MC:....ico. 

- La dicotomia de la cnsC1lan:.i:a de Ja arqui1ec1ur:1 al fundarse la ESIA en el IPN. bajo las 
consignas de la educación socialista instituida por Cárdenas. que intentó una arquilectura 1écnica. 
que nunca llegó u resolver las demandas populares que la originaron. 

- La diversific;ición de la cnsc11aiu.n. al implementarse la carrern de arquitectura en las 
universidades est:11ales y en instituciones paniculares. como respuesta al acelcrndo crccinlicnto 
dcmogrilfico que. paulatinamente. abandonaron el modelo rector de la Escuela Nncional de 
Arquitectura. generándose distintas opiniones ncerca de la fonnación de los arquitectos y 
ocasionalmeme. planes de estudios de enfoques di\"crgcntes. 

Consecuencia de Ja p1·01ifcració11 de las escuelas de arquilcctura es In producción desconsiderada 
de estos profesionales. si tomar en cuema ni la dimensión ni las earacteristie;is del mercado de trnbajo. 
provocando gra\"es problemas de subcmplco :'.\" franco desempleo dentro de las acuvicfades sustantivas de 
los arquitectos. 

Una de de las acciones fm1damcmalcs para clc\"ar la calidad de la cnseñnn ........ -. de la arquitectura es 
dctemtinar el perfil requerido por la c1rcustanci<1 111cdi:11a. y definir el número de profesionales que 
tendrán opotunidad de dempcñarse y. en consecuencia. programar la matricula ,. ubicación de l:1s escucl:is 
de arquitectura. Considerando que Jos desarrollos cco110111icos y 1ecnológ1cos oi·reeen muchas alternativas 
nún no suficientemente valoradas por los aspirantes a cursar urn1 ..:arrcra unh crsllana. 
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2.- Con el propósito de c ... aluar la actual circunstancia mexicana y como referencia para establecer la 
probables tendencias hacia inicios del proximo milenio. se realizó un somero análisis de la coyuntura 
internacional a panir de los eventos que desde 1989 han definido un nuevo orden mundial. el cual 
indiscutiblemente ha influido en Ja toma de decisiones domésticas y seguirá dctcnninando las politicas 
económicas nacionales. las que a su vez han de definir el nuevo contexto para la práctica de la 
arquitectura y para la formación de los arqui1cc1os. 

Los resultados más relC'\·an1cs se anotan a cotinuación: 

- No existe una expectativa funclacfa para sustituir en el mediano plazo al capitalismo como 
sistema económico predominante. basado en el consumo y en la permanente c.xpansión de 
mcrcndos. tiene como consecuencia la acumulación restringida de la riqueza en un cada vez 
menor nilmero de individuos y naciones. en delrimcn10 de Ja mayor parte de Ja población 
mundial. la que será cada vez más pobre y ajena al bienest.-i.r proporcionado por el avance 
tccnólogico. 

- La consolidación de tres polos económicos. lidercados por Japón. Alemania y los Estados 
Unidos. que tienen como sus respectivas zonas de influencia a Asia y los Estados Unidos. la 
Comunidad Europeo y América Latina. 

- México se encuentra. por razones geográficas. politicns y económicas. vinculado al sistema 
económico Norteamericana. que cuenta con Jos consumidores mexicanos para reducir el enorme 
déficit que las imponacioncs. mayoritariamente del Japón. han provocado en su balanza 
comercial. Y para YOIYer a impulsar su desarrollo industrial. descuidado al dar prioridad a su 
papel de país financiero . 

.. Así. por com·cnir a los inticscs de los Estados Unidos el sistema económico mexicano deberá 
seguir los lineamientos marcados por los organismos financieros internacionales. a pesar que esta 
poHtica redu/.ca las posibilidades de un desarrollo equitativo para Ja mayor panc de la siempre 
creciente población nacional. 

- Dentro de es1e escenario. el desempleo. en todos los niveles, se con'\.ricne en uno de los mayores 
problemas. que Jmce necesario el replantcarnicmo total de la función de la educación. 
fundamemalmcntc de las universidades como capacitadoras para el trabajo. para crear nuevas 
altcrnativ4Js con base a las ca.ractcristicas de Ja población: magnitud. edad y distribución 
gcognificn. A Jos rcqucrimicmos del mercado de tmbajo. modificados por el avance tccnólogico y 
las nuevas formas de producción. y las reales polcncialidades del desarrollo económico del país. 
Incluida dentro de la planc.1ción global de la educación. Ja ensciL.'ln7.3 de la arquitectura debe ser 
rediseñada para hacerla pcnincntc con estas nuevas tendencias. 

3.- En contraste con la alta posibilidad de pcm1anencia del capitaJismo como el sistema económico 
prodominante. se adviene cad..1 ve?. con mayor fuerza un cambio en la conceptualización del mundo. 
Como signos evidentes se encuentran el cuestionamiento de la razón como atributo supremo del hombre. 
que se ha iniciado por ... arios pensadores. entre los que se cuentan a Theodor Adorno. Max Horkhcimer. 
Hcbcrt Marcusc. Francots Lyot..1rd y Jürgcn Habcmms 
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Asimismo. J:i tonta de conciencfa ncerea de t.1 imponancin de respelnr el enlomo nnlurnl canto 
medio de sobc·dvencia de Ja humnnidad. se opone a la con-dcción. nacida en el Rcm1c11nicnto. de que fo 
m:uurnleJ".ll debia ser dominada por el hombre. 

Los yalorcs que c:1raclcrizaron a In modcn1id.ad se encuentran en enti-edicho. lo cual indica que 
esta época ha finalizado: no obstante. no C:'l:istc unn cJarn definición en cuanto a los nuevos Yaloi-es que 
podrían constituir una nue\'U rmmcrn de concebí.- la función y el significado de Ja existencia humana. 

En general. sólo se especifican las carencias~· resultados negath·os de la cxaJtnción de la razón. 
proponiéndose una apreciación m:is complejn de Ja n:uurnle/.a humana que integre :.J nspccto intcJcc11ial. 
sus cualidades fisicas y espirituales: es10 conduce dircctamc111e a un cambio esencial en el concepto de 
educación. y más prccisamenle a In modificación de Ja idea gencrali/ .. ada de que la ensctlan .... ..a f'ormaJi/.ada 
impanida en las escuelas debería centrarse en el crecimiento intelectual.. Ahora la formación axiológica. 
dirigida a Ja ~·olución espiritual. es considerada panc .fundamental del desarrollo del individuo. que debe 
ser complementada tod&nia con un adecuado cuidado de la salud fisica .. 

Con base en este profundo Yirnje en la cosmovisión de Ja cuhura occidental. se enfatiza la 
necesidad del cambio radical de Ja educación. del cual ha de formar parte la enscílan.,.a de Ja arquitectura. 
tanto para poder comprender y repi-esentar a esta nueva cultura. corno para hacer de la arquilec1ura el 
hecho donde se retinan el pragmatismo y Ja espiritualidad. constitutivos de la muurale:za humana. 

4.- Tan importanle como considerar los antccendenles. que proporcionan una visión del componmnicmo 
histórico de la formación de Jos arquitectos y los cambios que han de modificar el enfoque. Ja meta y los 
métodos de la cnserlan7 .... 'l de la arquirectura. es necesario eslablecer las cnracterísticas esenciales de la 
actual cO)'lmtura nacional. como punlo de partida y parámetro de facubilidad del cambio .. 

El contexto polirico. económico y social de México se lw visto al1erado norablcmente por 
multiples e importantes ~·emos sucedidos con nm)·or fueo.n e incidencia en Jos tres últimos .a1los (1993-
1995 ) y que pueden ser sinteti.1'...:tdos de la manera mas breve en: 

~ox 

a. Económicos: 
- Apcnura comercial sin pl:mcnción. 
- Crisis financiera. 
- Nulo crecimiento económico. 
- Retracción general de la producción industrial. 
- Relamo de Ja iJUTnción. 
- Dependencia de los recursos externos. 
- Reducción del poder adquisiti\·o .. 
- Fuerte disminución del consumo de bienes y scn·icios. 
- Creciente desempleo. 
- Concentración de la rique::l" .. 'l. 

b. Directamente vincuJ.ados con el mercado laboral de los arquilcctos: 

- Disminución del gasto público y la consecueme suspensión de la obra promo\·ida por 
el gobierno .. 
- Elevación de las tasas de interCs y el costo del dinero. lo que impide la inversión 
privada. 
- Caída del No~-:. de la industria de la construcción. 



c. Políticos: 

- Deb1litnmiento del sistema polilico 1rndic1011nl. por pugnas internas y obsolescencia 
en progrnmns y métodos. 

- Acotamiento del poder presidencial. Pérdida del comrol 101:.11 de In polilicn nacional. 

- Fortalecimiento de la oposición. fin del monopolio del panido oficial. 

- Lucha por el poder entre los partidos ya establecidos y nl1clcos políticos emergentes. 

d. Sociales: 

- Crecimiento demográfico (92 millones de población total>. 

- Urbanización de la población. (73 '!~). 

- Incremento de la pobreza ( 14 millones de n1cxicanos que no pueden satisfacer sus 
necesidades clemenrnlcsJ. 

- Déficit de los servicios educali\"os t2 millones de ni1los con 6-1-1- af\os que no asisten 
a la escuela. y 7 arlas de escolaridad promedio J. 

- Déficit en servicios de salud e IO millones de personas sin acceso>. 

- Déficit de vivienda (-L6 millones). 

- Incremento de la delincuencia ~- conductas patológicas. 

- Creciente desintegración familiar. 

Esta lamentable realidad plantea un enorme reto al sistenm cducati\"O mexicano. el cual debe 
promover la transfommción de las actuales condiciones de la población n través de la capacit:1ción parn el 
trabajo. de acuerdo a los parámetros est:1blecidos por los nuevos métodos de producción .. la mnomati.1".nción 
y el avance teenólogico. que resta importancia al ,-alor de los bnu:os e impulsa la necesidad de una ma~·or 
y mejor preparación parn ladas las personas. 

Es1os hechos objc1ivos fortalecen la tesis de la pertinencia del cambio radical en el sistema 
educativo mexicano. intentando proporcionar obligatoriamcmc una cap:1eitac1ón laboral 01 todos los 
jóvenes. a tra,·Cs de cuatro ciclos escolares: prccscol.itr .. primaria. secundaria ~- capacitación laboral en 
nivel medio superior. 

La educación superior asumí ria las funciones de: 

- Diagnóstico de los problemas y requerimentos nncionulcs. 

- Generación del conocimiento y la tecnologia nccesnrios. 
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• La formación de los profesionales conductores de Jos procesos productivos de bienes y 
servicios. entre los que se encuentra .a los arquitectos . 

• La formación de investigadores y docentes. responsables de la transformación de la educación. 

5.· Con el propósi10 central de diseñar h1 formación de los nrquilcctos de ·acuerdo con Ja rcalid..,d. se 
rcnli.i::ó un es1udio prospectivo en el cual se dcterminnron cuatro escenarios posibles para el contexto 
nacional en principios del siglo X..."(J. no obstame la diversidad de lendcneias. se cncont.raron C\'COlos 
comunes que pcrrni1c11 establecer un:1 referencia adecuada para la plancación de la cnsci1anza de la 
arquitcclura. estos pueden ser cnlistados de la siguiente forma: 

• Crccin1icn10 demográfico con una tasa cercana al 3.0 %. 

• Urb:mización de Ja pobh1ción en un porcentaje aproximado al 75%. 

• Fonalccimiento del federalismo y de la dcscentraJil'.ación cconóm.ica . 

• NuC\·a rcgionalización económica. como consecuencia de Ja instalación de plantas industriales. 
fuera de los patrones \\Cbcrinnos tradicionales. condicionados por la proximidad de los Jos 
mercados y los medios de comunicación. 

- Proliferac1ón de nuevos ascnt:1micntos humanos alrededor de compaillas generalmente 
trnnsnaciom1les establecidas en sitios no urbnni,1;ados con anterioridad. 

·Crecimiento de las ciudades medias. nue,·o destino de la migración rural. 

- Modificación de los patrones de producción agrícola. por el c:1mbio en la Jegislación sobre la 
lenencfr1 de 1 a lierra. 

·Incursión de firmas extranjeras en la industria de Ja construcción. 

• Agotamiento de los recursos naturales. fundamentalmente del agua que determinará la 
ubicación y crecimiento de las ciudades. 

De acuerdo n este panomma general es posible establecer que: 

• Es con\'erticntc prever una redistribución de la matrícula de los arquitectos. con una tendencia 
al crecimiento en las ciudades •'medias". 

·El hecho arquitecrónico dejnr:i de ser un c\emo aislado e individual. para rormar parte de una 
planificación urbana inlcgrnl. lo cual requerirá una formación social más abicna para permitir la 
integración 1ntcrdisciplinaria entre planificadores. urbanistas y arquitectos. 

• El apro\'cchamiemo de Jos recursos nalurales y el cuidado del entorno. scnin también 
fundamcm¡Jlcs en Ja formación del ¡1rquilccto. que al abandonar el concepto moderno del dominio 
humano de la muurale ..... a podr.i denominarse legítimamente posmodemo. 



La c.·llidad estCtieo de Ja obra :trquitcctónieo no sera nuis el producto de modos estilisticas. sino el 
resultado de una sólida formación axiológica que promO\er.i el des.,rrollo de los '\'Olores espirituales. en 
los que la estCtiea tiene un lugar promincnle. 

Al ser eonsidcrndos estos lincanlicntos l!Cncrnlcs en la formación de los nrquitcctos. se modificara 
su enfoque y podra ¿1dapta.rsc no sólo a los cambios socioeconómieos pre'\'istos. sino al cambio conceptual 
de la educación que preconiLa el desarrollo integral de las potencialidndes humanas. 

6.- Finalmente. de acuerdo al diagnóstico de la situación actual de la pr.ictica ~· la cnsc1latv .. a de la 
arquitectura. y ni pronostico de los requerimientos en el futuro mediato. es posible definir cuales son los 
elementos que deben conser\'asc. cuales deben modificarse. cuales deben eliminarse y cuales 
implementarse. para lograr que Ja enscr\an.1:a de la arquitectura realmente cumpla con las cxpcctali\'as 
indi'\'idualcs de los estudiantes y con la función social del arquitecto dentro de un contexto que las 
circunstnncias politicas y socioeconómicas naciomiles. la nuc\'a concepción del mundo. el acclerJdo 
a\"ance cientifico y tecnológico. hacen tan diferente. 

Elementos que deben conser'\'arsc: 

- La constntcción de un sustento teórico fommdo por conocimientos instnnnentales que 
estructuran el pensamiento)' los conocimientos generales susmntivos del arquitecto. tales como el 
lenguaje grtlfico. el conocimien10 de los procesos de constmcción. resistencia de materiales. que 
ser'\'irán como herramienlas para resoh·er Jos problc1nas de dise1lo en toda su complejidad. 

- La ensetlan7.a mediante el "aprender haciendo". es decir. resol'\'iendo problemas. lo que pennitc 
el desarrollo indh·idual de cada estudiante. 

Elementos que deben ser modificados: 

- El objeli'\'O general de la carrera. cuando está dirigido a proporcionar una cantidad establecida 
de información y des.arrollar habilidades muy definidas. con el propósito de resolver Unicamente 
problemas teóricos. sin relación con el real descmpcllo profcsiomtl. Este criterio debe ser 
reempla.1.ado por el de des..1.rrollar la capacidad de adquirir el conocimento pertinente para 
resol'\'er problemas complejos. tal como se presentan en la realidad. Se trata de e'\'ilar la 
obsolescencia o irrelc\'ancia de Ja infonn:tción. el profesional podrá adecuarse su circunsmncia 
laboral y cambios coyunturales. desarrollando su creatividad y \'crsatilidad. 

- La cstn1ctura cm-ricular de as1gn;1turas que obstruye Ja integración del conocimiento~· el 
aprcndi.1:ajc significatho. dificultando la arHcac1ón del conocimiento general a Jos casos 
particulares. 

- Los mctodos de enseflan.t:a. susutu~ endo la transmisión de información por un proceso en el 
cual cada alumno constnt~ e su cstmctura cogniti'\'a y axiológica. n1ediante la experiencia de 
rcsol\'er probletnas m1xiliado por un tutor y el resto del grupo que interviene nctivamente en la 
metamorfosis del pcnsanucnto: ~ en el dcs:1rrollo de habilidndcs que permiten incrementar 
paulatinamente la cnpac1d:1d de r~sol,cr problemas de complejidad creciente. 
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- El concepto del docente. El profesor no sera mas el autoritario transmisor de inionnación 
mcc:inicamcme repetida. sino el activo panicipantc en Ja generación de soluciones a problemas 
que representan fielmente a la realidad. para Jo cual se requiere una voluntad de crecimiento 
continuo y un compromiso total con su labor. 

- El sistema de cenilicaeión escolar. L'l evaluación estará dirigida a la obtención de resultados. 
como sucede en la realidad. pero respetando la eomplcjiüai.1 y desarrollo estipulado en la 
curricula. permitiendo el m·ance de acuerdo al saber demostrado. Flexibilidad que alienta el 
aprendizaje de acuerdo a las potencialidades individuales. dentro de rangos establecidos para 
C\'ilar l.a irresponsabilidad en Jos estudiantes. 

Elementos que deben eliminarse: 

- La prolifüración indiscriminada de escuelas de arquitectura. El conocimiento sobre las 
tendencias demogriúicas. la distribución gcogratica de la población y del desarrollo económico. 
ofrecen los elementos necesarios para Ja definición del mercado laboral de los arqa.itcctos. por lo 
tanto es posible planificar el número. ubicación y matricula más adecuados para las escuelas de 
arquitectura. a fin de ~·it.ar una sobreproducción de prof"csionaJcs que sólo conduce a la 
fuslración personal y al desempleo y desperdicio de los recursos materiales y humanos. 

- La dicotomía entre Jos objetivos de los planes de csludios y el descmpcilo prof"esional. la 
formación de los arquitectos debe ser discftada para cumplir con Jos requerimientos reales. 

- La diversidad de objetivos generales en las escuelas de arquilcctura. Si bien es pl'Sible y hasta 
saludable una diversidad en la instrumentación del plan de estudios. el concepto esencial de la 
formación del arquitecto debe ser respetado por todas las instituciones. debiendo responder a las 
demandas reales del eonte~1.o social y cultural. 

Elementos que deben incluirse o implementarse: 

- La vinculación escuela-Estado. con el doble propósito de que en las instancias dedicadas a la 
investigación dentro de las escuelas de arquitectura. se elaboren los diagnósticos de Jos 
requerimientos nacionales. regionales y/o municipales. que compete resolver a los arquitectos. 
Otorgando a las universidades la oponunidad de rcali7..ar dos de sus funciones sustantivas: el 
diagnostico de la problemática concreta y la producción del conocimiento cspccifico. 

- La posibilidad de participación de los alumnos y docentes en el concurso de la obra püblica. lo 
que proporcionaría un fuenc sustento al aspecto académico de las escuelas. y a Ja actualización de 
los docentes. Reduciría notablemente el costo de producción aJ ser aprmrcchada la inf"raestructura 
ya existente. 

- La investigación programada y conjunla. Para lograr un avance significativo y continuo en el 
conocimiento teórico. la tecnología y la did.áctico1. que eleve el nivel académico de las escuelas de 
arquitectura: es necesario que la investigación esté debidamente cooordinada para hacer coincidir 
los requerimientos del país con Jos intereses personales de Jos investigadores. Evitando que los 
limitados recursos se desperdicien en proyectos irrelcvanlcs. inoportunos o duplicados 
simplemente por la folla de din1lgación y de organi.,.ación que permita la suma de esfuerzos hacia 
et log10 de metas definidas~· convenientes. 



- La c.1pacitación doccnlc. Ninguna rcfonna cduc:uivn. por pcríccm que sc:1. 1endni Cxilo si no 
existe el personal adecuado parn cjccu1nrla. L:1 fommc1ón de los maestros de arqui1ecmrn debe 
incluir los aspectos ped:Jgógícos. metodológicos. disciplinarios y debe ser pcmtanemc. Es10 puede 
lograrse a travCs de Ja doble función de doccme- invcsogador que pcnnitc el crccimiemo 
continuo del profesor. Sólo con csw prcp¡irnción los docentes podr.in com·crtirse en Jos 
promotores del proceso rcflexfro. en que el conocinucmo aplicado a 1:1 orguni .... nción ,_ solución 
de las mulliples variables que consthuyen uu problema de diseño. se con,·cnirj en un hecho 
arquitectónico eficiente y reprcscntmivo de la cultura donde se ubica. 

Por todo lo antcrionnenle expuesto afirmamos que la ensc1lan.m de la arquitectura se enfrenta al 
gran reto que Je plantean los cambios que conslituyen el contexto 111c.'\:icm10 del fu1uro próximo ,.. quc. 
involucran nuc,·as concepciones acerca del papel del hombre en el mundo. de sus valores y metas 
existenciales. así como de la función general de Ja educación y de las unh;crsidadcs. 

Definir Ja formación para los arquilcctos mexicanos de Ja siguicme generación cs. todavía. un 
largo proceso que requiere de una ardua labor. de ''oluntades inno,·adorns y del concurso de diversas 
opiniones. 

La intención central de és1c trabajo es Ja de hacer evidente que Jos cambios en Ja formación de Jos 
arquitectos deben sustentarse. más allñ del ilmbito académico. en la evolución cultural de nuestm sociedad. 
Evitando la transferencia acrilica de patrones extranjeros que no corresponden a Ja realidad nacional y que 
son fuen1e de gr.wes errores. simplemente porque son ajenos e incongruentes con Ja panicular fonna de 
desarrollo de México. 

Las instituciones de educación superior deben asumir la responsabilidad de diserlar el Sistema 
Educativo Mexicano. con una perspectiva que abarque todos los aspectos. definiendo ,_. otorgando 
funciones especificas a cada uno de Jos sectores sociales. con base en Jos requerimientos diagnosticados. 
Construir una respuesta educativa que haga posible el desarrollo de Jas pOlcncialidadcs individuales. Ja 
generación del conocimiento pcninentc y el surgimiento de un país donde las oponunidades de una ,·ida 
digna sean una rcaJidad para toda Ja población que lo constitu,.·c. 

En el caso panicular de Ja formación de Jos arquitectos es indispensable 1ermin:1r con el concepto 
de que la arquitectura está sólo constituida por h1s grandes obras de los insignes maes1ros. dejando de lado 
el hábitat comUn del hombre. como si éste no fuese arquitectura. 

En Jos a1los recientes se ha intensificado la tendencia hacia la crc:ición del objeto arquiteclónico. 
cuyo \·aJor esencial eslii en su originalidad morfológica. ignorando su fimción de albergue humano. En 
ésta bUsqucda csticista se ha intentado la sus1cntación en corriemcs filosóficas como el eslructuralismo de 
LC:..,,·i Strnuss. la semiótica y. Uhimamcme. los conccp1os de Jacques Darridti acerc:1 de Ja sustitución de 
significados que han generado el movimiemo descontrucli"isla. Este Ultimo. si bien es considerado como 
una aJtcrativa expcrimen1aJ. se aleja cada ,·ez más de lu función primigénea de Ja arquilccrurn. servir aJ 
ser h untan o. 

Obm como Ja de Zaha Hadid. por sólo mcncionur un ejemplo. es1tln a una enorme distancia de 
los problemas de la ma~·or pane de la poblución en Mé:-.:ico. Enfruizamos que la formación de Jos 
arquitectos no debe reali:r.arsc a través del translado de conccp1os de moda en el extranjero. Sin pretender 
constnlir torres de marfil. es de mayor imponanc1a conocer nucslra realidad y potcncialicbd como nnción 
e individuos. para ubicar y responder de m:mer.1 congn1en1e con la obr:t de iodos los :irquitectos 
mexicanos a Jos enonnes retos que presenw Ja mediata circunstancia nucionaL 
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NOTAS. 

1 Este rechazo se manifestaba ya en nl'·cJcs populnrcs. Jos aniculos escritos por arquitectos para periódicos 
en 1890 Jo expresaban asi. Rccomcudamos consultar el diario "El Nacional" de la Cpoca. 

2 El discurso era muy diferente a la realidad. aunque csaa inquietud estaba cs:tcndida en algunos circulas. 
muy poco era lo que se hacia. 

3 La consideración de la arquitectura con más \'alar como anc que como la s:uisfücción de necesidades 
objetivas sigue prc\'alccicndo en nuestros dias. aunque de manera nuis \'Cci:td:1. Esta posición es uno de los 
problemas ideológicos que han impedido un accionar m:is amplio del arqui1cco en las "diferentes esferas". 

4 Es un hecho de que los a\·anccs tCcnicos son un hecho indispensable para que la arquitectura progrese. 
pero como sabemos. Ja construcción no se caracteri7-'1 por la innovación en sus procedimientos. Teniendo 
gcncr:almcntc una baja composición orgánica de capital. 

' Hnsta ahora no se ha podido acceder al objetivo de impartir b educación básica a todos los mexicanos. 
este atraso nos explica en cicna medida porque tambiCn la cnsclbnz.a superior está en permanente crisis. 

6 Esta posición supera a lo cs1ablccido a principios de siglo en el régimen Porfirista. el apo~·o 
gubernamental es abieno. la política "socialis1a" da mayor posibilidad de actuar confonne al discurso .. 

7 Esta postura fbncionalista trata de maximi:r.ar el beneficio de las inversiones. básicamente en viviend..-i. 
cayendo en el supuesto de que la fomm es secundaria. negando. en cierta medida. las necesidades 
espirituales y culturales de las personas. 

8 Pero los esfuerzos de Jos arquitectos se orientaron básieameme hacia las necesidades de un sólo sector de 
la población de bajos recursos: los obreros. En las zonas rurales poco se hizo. 

9 Esta visión predominantemente artística sobre lo que debia conocer un arquitecto consideraba el 
aprcndi7.aje de cuestiones tecnológicas. pero no las de tipo social. olvidando que Jos seres humanos son el 
objeto de la arquitectura. 

JO Pero la Unh·ersidad se siguió conservando como el centro de enserlanza e investigación mtis 
importante. los esfuerzos por crear y apoyar el desarrollo de instituciones de este tipo en el resto del pais 
han sido mínimos. lajerarquia de la Universidad Nacional -ahora "autónoma"- no se ha perdido. asi como 
el apoyo del gobierno. 

11 La educación técnica debí.a sustentar el progreso del país. esta postura "socialista" ern tambiCn 
pragnuitica. bajo el supuesto de que la generación de profesionales productivos traería un desarrollo de la 
industria bajo esquemas menos dependientes del exterior. 

12 Este cambio en la postura de O'Gonna.n. hacia una visión menos radical.funcionalista. es fruto de la 
c.""pcriencia que tuvo de sus proyectos. y los de sus compaileros de tendencia. 

13 Aunque quizás la estCtica. asi como la función. son finalidad ,. consecuencia de la obra. u un mismo 
tiempo. · 
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l.J La rcvnloración de la parte estética no dcbcria llegar al ex-uemo de rcsutn·alorar a la técnica.. pero en la 
actuulidad cslo es una realidad. donde tendencias arquicctónicas como el "desconuuctivosmo" han llegado 
a propues1as antifuncionalcs. como meta. · 

1 !'i Resolver los problemas de la clase tmbajudora sin tener en consideración la panc social y culturnl es 
totalmente contradictorio. Afortunadamente. el discurso no corresponde totalmente con la realidad y se 
dieron algunos casos que superaron esta visión. 

16 Este proceso es cíclico. donde se repiten las reflexiones en lomo a la enseftanza de _la arquitectura. 
afirmando su desvinculación con la realidad. El problema es que no han existido transformaciones que 
realmente cambien la estructura. 

17 Fuente: Emesto de Alba "La ense11anza de Ja arquitectura en el siglo XX". INDA. Es interesante 
obscf'\-ar como la panc tecnológica pierde terreno ante el d.iscilo. hacicndosc evidente la visión anística 
sobre la arquitectura. 

18 Para profundizar en el tema: Granados. Otto .. Estado y rectoría del desarrollo". Ed. FCE. 1985. 

19 La falta de eco para estas propuestas en la ensci\anz.a de la arquitectura corresponde. en cierta medida. 
n la tribuna desde que se expresan. ha faltado Ja vinculación con las autoridades correspondientes. asi 
como alguna propuesta concreta de ¿quC hacer"!. 

20 Es peligroso caer en el extremo de una arquilectura "popular". parcializar la realidad impide abordar 
los problemas integralmente. Es más bien necesaria el énfasis hacia la capacidad para aCrontar cualquier 
problema. 

21 Es necesario adaptarse a la realidad del comexto. en México. desde la educación básica. se acostumbra 
a Jos alumnos a ser entes pasivos. llegando a la Universidad es muy dificil cambiar esta "costumbre". 

22 El problema aparece al detci-minar las funciones "estratégicas y prioritarias" que el Estado debe 
cumplir. asi como la fonna de actuar. Hasta ahora. Jos criterios no han sido claros. 

23 No podemos dejar de mencionar que la btisqueda de símbolos y "razones de ser" en la arquitectura. es 
un proceso intenninablc. cuando parece haber tenido alguna solución. sólo es el principio de nuevas 
inquietudes. algunas de ellas planteadas anteriormente. cuyas respuestas ya no satisf"accn. 
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