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"Lo que tiene de grande el hombre es ser puente y no fin, lo que puede amarse en el hombre es 
el ser tránsito y hundimielllo" 

F. NIETZSCHE 

l. INTRODUCCJON. 

Al efectuar este trabajo me centré en tresÍn~ínentos paradigmáticos en la historia 

nacional, en los que se intentó hacer u;f proyecto de nación. 
, ,.,.'<•."'"";'-

., __ ~. :,,;/ .. ~;::,'~/ ;. 

La historia nos enfrenta anti~strÓseri-(;riis: fa posibilidad de poder formar parte de 
-., ,.~ ? 

un amplio entorno' c()nC:eptUalf para.río éométer estos mismos de nuevo y sobre 

todo no olvidai·d~;qh~ ~~t~rif~'.~6~iii'.ici~ ihacia dónde queremos ir. 1 

.:-~'.:-: ·._ ·.f :.'' ' 
·~·¡: <:~::,~::: .. 

Al parecer en nuestropaís·>¡;1.olvido es una parte esencial que decreta las políticas 

que pretenden ~iig~Jar :O dár forma a propuestas de planeación para el país ya sean 
·' --. -_, ,-. . . . 

educativas, legislativas, p·olítiéas, etc. En este sentido ¿será que la historia como 

esta parte de. aprenc:lizaJe para estructurar un sistema educativo eficiente, 

conforme a la estructura sOcial, económica, cultural del país no ha sido t~mada en 

cuenta? 2 
- - . .. :_:-_-·---~< -

En la etapa cenfralista ,,de Santana, al ser uno de los primeros intentos de 

Republica, la e<illc~~lÓ!l:J~·tuvo un papel preponderante para la construcción del 

proyecto de nación que en ese momento se habían planteado. Esto aunado con las 

1 Ya Marco Tulio Cicerón (106-43 AC) nos indicaba que Ja historia es la maestra de la vida. Ver Morales 
Mencces, Ernesto; Las enseñanzas de la historia de la Educación en Méxicoª Centro de Estudios Educativos A. C. 
Universidad Iberoamericana México Umbral XXI 1998. 

2 Jorge Ruiz de Santayana (1863-1952) nos señala los resultados del olvido y sobre todo del olvido de Ja historia 
Los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Op cit. Morales Mcneccs, pp. 34 1998. 
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constantes amenazas de guerra de las principales potencias del orbe de aquel 

entonces. 
--~~': r,': - • -.·<: 

.. >" .,.:,i_-,',, .. ~,;..~~· ,1,.,• ·:,-,-:. ·::.:,·· :<.-:;;\:-' .. ··, , .. ;,:·,;;,,,·, ;.,_·,,·.; ,. 
La etapa Cárde~isia; á grarid6~: iasgos, ,~s u~ intentó p~r re'aÚz~r y'consoÍidar los 

. . , . ·.::' ·~-':, ~ ·~;_~'?-~.:,,;.:,;~5!~· -~ .. <-: ·:::·.~ ":·: .:(·-~ ~?.~~~:.~.> ~;¡.·¡~:. -'.~~-"!.,:~.· :f,.:·t.~t;::::J:~:·\F ... :\,-.:~~: ::~·.· '.?}~~~· .,- . ~ ::~ !{''":.., ?.~~;«::o·:-~/~<;·::<·: 
sueños que Ja· Revolución ·.de'l 91 O/se había. traza.dci:jUnéi delos. aCiertos: que tuvo 

;· -. :: .. · ,;,.,"·":.·:"'~\~l\,·(.-': /t';...:~·'--;_.,~·::r::J Jtft5;..;.:r.y~·;•;::::··'.-~-'';-: :~·~t-<:,-(.¡"./: ·\ · :;).<e1:._¡;.r.: '.".> ·,"._,,; .... ~~.-; i'>: }:~1:),;;_--. -.:~?<-·::;.: j; .. , •• 

esta ad~1ini.stra.ción;fue.Ia1gran. átenci~~~ qu~ se.'le'.puso'~ \Ja· Educación. Otra 

::~;::.0:u1:•~f ~~E~1~~:~jf ,~f.f t~J;~!~~~i{~!I~~f ¡tté1~~11füti1::::~::~ó d: 
divulgó ~~a conii~uid~d,'~ al llienos eJ bÓsqllejo Cl~,~~a'visión, fu~ Ja Educación a 

Nivel SuperiP,:~'. :' 1•. · ·:.::.·.·.· .. 
. :· _;;,':.~.:·'.:.; .... _:;.·~·-··... .- ' - . 

- . . "'-:-.· 

Con Ja suma d~I á'ctual periodo (Neoliberal), que nuestro país vive; podemos 

observardoi'.cosa; una con'tinuidad por parte del gobierno federal, la cual no se 

había dado rilii~;~~~~a¡ri~·n~~ antes de este periodo. Con esta perspectiva de 

continuidad, ~1-:,~é:fu~J~~oÍ>iemo Je imprime una especial importancia a Ja 
·- ·-.".'!•>'";-,:::,•'-.'o> . -': - ~-'- • 

educación superior:-. v .. Ji. segunda es Ja resistencia que se da al interno de las 

universidades'~~~r!~-;{~L'r.«;delo económico actual; impuesto no solo por el 

gobierno federa(:'sino'.falTlbié~.- por. organismos internacionales reguladores del 

capital, que imp~i~é~;·¿~,l~~ políticas educativas, su propia visión. 
, <-<,~ . ··-,, .':~;.~.;·: '·.·i 

> h/>4;;' < : ,',u~~-~<<.:·-.,:»::,','• 

La Educación Sui>':riore(Jri~i<l!'1as piezas principales del desarrollo de un país. 

Por tal motivo'Ü~~~;:~bl'Í~i6~:,;d~b~tiva que pretenda mejorar o evaluar este 
~ ·::·-;;_:{:-,~, ·:D·.,·:-!:4~'*~->.:)~_ "":>~- -_. ·:. 

subsistema debede considerar algunos de los escenarios y condiciones existentes 
,-,. , . ' '" \;;-¡ ~--<--~- . "•, ,,,. -, -- . •, 

en el país (sociales, políticos, económicos, desempleo, diversidad étnica, etc.). Si 

bien hay algunos.esfuerzos por hacer estas consideraciones, parece ser que existe 

una falta de continuidad y de seguimiento para Ja promulgación de dichas 

políticas educativas: 
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Este trabajo no pretende ser una investigación histórica sobre qué se ha hecho o 

se ha dejado d~ hacer d~rante la existencia de. México como nación. Lo que si 

pretende es esq~erri~tizar,~na'b~seiq~econte~ple la historia para poder tener una 

visión ~ás 'a~~Iia~'p~~a'e~trii~riW~r;p~'Úticas educativas mucho más asertivas. 

Toda ve; qu~, ·¡~ Í~Í~~o':iá cl~b;;d~ ~~; t6;;i~da en cuenta como el aprendizaje de un 

pasado para no, cdrri~t~l"'to's 'mism6~-errores en el presente, y por lo tanto en la 

forma de planeacióna corto, mediano y largo plazos. 

Mi propósito en esté trabajo no es descubrir de ninguna manera el hilo negro. 

Sabemos lo que nos hace falta en cuanto a educación se refiere. Conocemos 

nuestras carencias - rezago educativo, deserción, falta de infraestructura, etc. - y 

nuestros aciertos - educación para adultos, educación vía satélite, educación 

indígena bilingüe entre otros - sabemos que necesitamos un proyecto de nación 

en donde se den espacios de participación. El bien de nuestra comunidad se basa 

en la conciencia de nuestras 6~'rei{cias, y los medios de los que disponemos para 

lograr una difere~cia, s~ber, cÓ~o resolver esta problemática es de vital 

importancia. 
··-,··· 
-- . _ .. · -· ,·""</.:-:/ 

Gestaré mi análisis en 'atgtfiiós ·aspectos educativos de la educación superior y la 

discusión de su GRATUIDAD, clel · perlÓdo presidencial 1994-2000, pero también 
' ' ., 

abarcaré brevemente los periodos· presidenciales de 1982-1988 y 1988-1994, ya 
. . ;_-~ 

que durante el periodo pre~ide~Ci~i de 1982-1988, la política federal que se venia 
"¡,:.•; . 

ejerciendo hace un carrlbio 'étel épo~Úlismo al neo liberalismo. Lo cual representa 
• . .. - l:•"n··-, 

un abandono de un prc>yectÓ ~odal 'especifico. 
'; :-.-- -~·:; >' -:·,~~-\t¡ ¡.;> 

El Neoliberalismo ~és ~1/resJlt~~o de la minimización o adelgazamiento del 

Estado. Los servicios básicos _que antes eran responsabilidad del Estado ahora 



7 

pretenden pasar a una '.'corresponsabilidad" con el pueblo (tales son .los casos de 

los sectores. de.· salud , y. edu~~ciÓn •. princi~~Iillente); En . materia educativa el 

subsistema de Edllc~ción Media Sllperio~:)' S~pérl~r~;,¡011.u~~ d.~;la~)it~Z<ls más 

afectadas. '\,, · ' ·•.:.">:':Y· .. ~:<,,.•:· . ¡'!·•'. ;.;~~•.' :;; ..• ;, ··· ' 
;·!;<:; -.- ,_, __ :.• ,,, ---:- - -

El adelgazamiento del ~stado· .. ·tr~7·;:1&~~Ii~;1}~}~,~,j~~~ti~~~:~~h~~fc.i~~'fra,,Iores 
(solidaridad, amistad, LIBERT ,A.D) denfro>P;t'. :la}poblaéió~fdci~de) .el:.: sistema 

neoliberal es implantado, así t~dp~;s·~.~~1~~~~;~i]~,:i~~~·~~~~·;y~~~~t?.~~G~Í~i~ en 
el mercado. El Estado impone;'apoya;·Y:pfo¡:iici1ffa'demencia·¡ji:Jr.'.el:consumo, por 

·. '··-, .·_ ~ ~· _.:::->/·Y-~-:i :/r~: ;~~:;::~·,' "~ff1'2· 2.~~B-~~"ff}~:~:\': ·::·:::.:_i'.T:_;·; 3.:cu:<-:-;:::: '.'"f}/: _ .. :_:~ .;/: .,. 
adquirir lo nuevo, por lo "light'.', y por timfo:Ja dériíencia por ejercer. el'olvido.3 

'. :. : ' ·. --~ 

una universidad~ qu,e ~,:11c;;f.,·tu~~a·;ei:ina 0 ca}a; dé. resonancia . de . la sociedad? la 
,._,_._ -:-- .,.\«:·;~· '''~.,::··.~.7 _, .. ,. __ , _,. '·.-, ~.,_·.~ - ' ~ .. ; - . 

universidad e~~~Íl~iU.li~r~~=.1~~.;c~~.s~ryacióll '. Y •. 5epr;oducción de la forma de 

organización social; a~fco~~ para ~u tran~formación. ' 
.'- .-··:::,·:·- -. "" 

Hoy la discuslÓ~· ele. Ía educación gratuita y pública especialmente en la 

Educación Superior, la cual parecía haber quedado en el pasado, está 

reapareciendo y con especial énfasis. 

3 
El valor de ninguna manera es sinónimo de precio, véase Puiggrós, Adriana; La otra reforma· Desde la 

educación menemista al fin de siglo. Seminario Pollticas educativas pedagógicas y nuevas fronteras 

polltlco-culturales F. F. y L. México, 1998. 
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Ahora la discusión se centra hacia satisfacer los intereses meramente económicos, 

lo cual hace que se ponga en tela de juici~: la educaciÓ~ pública en todos los 

niveles. Algunas características del· neoÚb~r~Jís~o s~~: •.1a reducción los gastos 

del Estado adelgazándolo y convirtiendo s~{se~icios públicos, (principalmente 

educación y salud). Las cuales ya no so~ '~ag~das por el Estado sino por la misma 

población, haciéndola "corresponsablé, redudendo eón esto el gasto de deuda 

intema.4 

Esto hace replantear la idea de las leyes hacia la educación, en el marco jurídico y 

en el ético, a quién ofrecerle educación o a· quien no y con qué condiciones. Una 

muestra de esto es que en la educación superior el tema ele! financiamiento, tiene 

una relación estrecha con dichas políticas neoliberaies5 y co.n el 'debát~ sobre el 

proyecto nacional. 

El tema de la gratuidad de la educación superior, ha sido uno de los aspectos más 

debatidos en el siglo pasado. A partir de los años ochenta los sectores qu~ más 

impacto tienen.en el ámbito de la educación terciaria -organismos internacionales 

reguladores de ·capital, gobiernos nacionales, especialistas, asociaciones 

profesionales- han cuestionado fuertemente la gratuidad en los servicios 

educativos de nivel superior. Lo que anteriormente parecía quedar en un segundo 

plano se retoma, rechazando con esto la antigua política educativa. ¿Acaso al 

" La acción de la globalización en este caso, se cuestiona el margen de acción del estado para ejercer sus políticas 
públicas al interno o al externo. Se paga doble el gasto de educación y salud primero por los impuestos que cobra 
el estado. asignado a través del gasto público y segundo por "la corrcsponsnbitidad" en el gasto de estos servicios 
que ésta política plantea. Ver Rcinickc, Wolfgang H. Global ruhlic Policy Govcmjng without Govemmcnl?; 
Brooking lnstitution Prcss Washington OC USA. 1998. pp. l 86· 187 

5.0tros han tomado la opinión contraria, sugiriendo que la metáfora de un estado minimizado puede ser un 
discurso conveniente para los politicos de i7..quicrda y de derecha, para buscar justificar políticamente ta dificultad 
de los ajustes. En cuanto n educación se refiere es una de las prerrogativas para que se implanten las políticas 
ncolibcralcs. ibídem. p 188 
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decidir reemplazar .una política educativa por otra, se tomaron en cuenta 

cuestiones qÚe háyan restÍlt;do positivas o negativas? 

Se necesita un~; prc>fill~a evaluación tomando en cuehtty~rigs de. los· posibles - . , ···. --· --- . . ., .. , . . ., . "-~ ,,~ ... ,,_.,,,·~-, .. :--- -_, 

escenarios.· .• "'.'.. ~ociáles?.\:'6é:~nómicos, .políticos,;;,cuÚÜrales,'éefo::'i :_.· •. haciéndose 

cuestion~mi~nt?.~.~-~~~Íi~¿~.· i~.~lic~~io.n~s · q~e:l.~·~~~~~,~~.l~g;~.~;;~~~:.~u~va política 
educativa tendrá;· así:comoJas ·que tendrá la internípCión de la ·otra. · . 

,• . •"•- .. -~·-':;'._{,_,"lJ:'.:.:.~;~~;\.;.c.'::;'.~-; ." · ... '~.::- • •·,·:.~:~·{··. '\_:;_~·-:>:• --" 
~-,~ -.:: . ·, --~- ·-:~~-- ;\;:-;·-~:-::···:~N~'.'~-~~-~J.;;~ ;·;~T c._.:c:: · .. ~~.) ;;':· ~.,:;> ! .. ·::.) '. 1 .. :, t \· ::-'-: ~><4~~<-~-~7';:::~:: :;·:;:/~:,::._-;·:.\·. , ,:: . . -· . 

Por otro lado siempre se habla ele Proyecto.de !'lación;' al cual me.parece que sería 

de alguna ~a#~J~ iW~~fi"61~;~~ced§~. Ji •. rw···?~Y:.~~a·C:?nt.i~~i~~f··~i.~~.e~.iste una 
evaluación de.1aspo'i'íiicaá:públicas. ¿Cuánto afecta el no teiter,esta continuidad, 

el no tener '·la '~'.e~~~~ft\J;~ ~f~iente y la piariea~iÓ~\~. c~ri~~;~~~¡~g() y·· largo 
plazos? . ., "·/· .... 

-', -~'~·': ~~;.<,:~: ~";~--, ~¡;· : ,~(~.: -· -

En cualesquier~~(~1~t~~ . .'~~s~s,el cp1101:i111ie11.to::~eJ.aEi~t~rla;'delá cultura y de la 

::=~:!:~~\~!~~~~~~~~!f ~T~~::,;:::;::;~; 
resultados p?sitiyósJ ~~'~H~ q:rit. hasta. ~{: momento no han dado resultados 

favorables en s~;~§-~J'll~{;.{'.f:• .1 

... ;:.,,, 

Si no aprende~~~~:J~;l~/~l~tJt¡~: .. ·~e. i~s aciertos y de los errores que se han 
... .'.-\~>','.,-·,::..,,,~;:-,e=.'.'~::··-~!:,_,_:•~~,-..::-.:~'--.",; . __ 
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memoria histórica implica todo·. un proceso social que trae consigo ese hecho 

histórico. 

Iniciaré señalándoºa~p~cttí~:: importántes ··del periodo histórico, de· 1a guerra· entre 

México y I~~ EÜ~~~;~~~;¡'(i;16ti~~cia en I~ coodependencia económica y politica 

existente coll· dicho:p~ís:' ~lis r~T1as en que ha afectado directa o indire~tamente 
al desa;,:oH~ d:~I ~iiís ~;c:¿;;n'¡;'Íi~Yd para entender que dicha coodependencia es la 

' '. " .. - ., './ .. ' . 
resulta de la visión de los EU é:oÍrio. un referente a seguir.6 

Hago un salto mortal' al pérfodo :histórico de 1934~1940, porque la tendencia 
. . 

sobre políticas educativas no tuvo é:ambios'muy signific~tivos, sino hasta después 

de la Revolución Mexicana, en donde' la educación en México toma otro rumbo. 

Cierto es que esta relación con los EU es ineludible, pero ¿no es verdad que 

existen otras formas de negociación para conciliar muchas de estas diferencias o 

controles? En mi trabajo trato de contestar esta pregunta poniendo como ejemplo 

central el período presidencial de 1934-1940. Si bien el vecino país del norte tenía 

la coyuntura de la segunda guerra mÜndiál, México intentó dar ciertos avances 

específicos en materia educati~a auriqu~ .. 01~s con ansia que con orden. Al término 

de este período fueron desconti~uados y olvidados dichos cambios, pero aún así 

se tuvo el atrevimiento de !J~~ar ~~g:r~Í~~ló~~nt,re los dos países de manera más 

sana . 

.. El control cxistenle de los paises desarrollados sobre los subdesarrollados, la UNESCO en un estudio efectuado 
en Ja década de los 80's declaró que los medios masivos de comunicación se han convertido en medios de 
dominación cultural, politica y económica. son usualmente controlados por el primer mundo quienes implantan en 
los paises ••tercermundistas .. una idcologfa de acuerdo a sus fines~ buscando asf entrar a olros rubros de Ja vida del 
país lalcs como la educación e ideales de vida. UNESCO 1983. 
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¿Por qué Pedagogía Política?, La pedagogía debe de estar dentro de una visión 

amplia como •..• la.· ~ocial,, cultur~L 'o .·. ebonÓmica, ;¡ bien pueden coexistir 

especialidades·.~~ntr~ de '1arnisrilii/no se pllede ~b·~traer~e.·.Iá .política, ésta nos 

::: ~i.!F~:¡f ~~¡~~~~~~~·~Jf~1~~~f~~,!~~Jl~~}::·:::::: 
política. La Pedagogía'Política implica tomar una posición: •. .. ·~. 

º :·,~::"-"' • • ·.~ -:~:\;-•• ~."HY "·' ----·: t • ~'._:,; -,;· ',-·-' '\/~ ·<::·/.~:;:-~ :\:· ~-\·/'.., :'~-x;.i·'···,.· 

Pienso que cualquierpolítiC:a,'~~br;todola edÜcativa;·llaee de ~u.amor o de un 

::;:~:O~r;;.tii~f ;~~·~~~{f~~tXt1~~Z~t~t~f~!;it~~jrji:~<~;i~ki~s1~;:::r:~:: 
por la soCiedad:'Esfo puede ifaer ~on~igo uit~'b~~fusión de l~s 'objetivos, de las 

razones por las cti~ies se llegó'~ la 'iiie~· ~~igin~I. 
. ,i-"-'. -,~_\·. . ' : - - ._ ' . 

Viene de aquí mi atrevimiento'a·presentar ¿y si la verdad fuera de plástico?; esta 

parte es en sí, esa·Jiicha cotidi~~a por entender y sobrellevar esta gueri-a: de baja 

intensidad,. de exterminio, que al final de cuentas puede relaciOnarse. con la 

investigación que se lleva a cabo en este trabajo. Mi interés, en esta parte es 

relacionar el amor, el deseo y sobre todo el olvido. 
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2. EDUCACION SUPERIOR. 

• Concepto de Educación. 

Wltat ifyou s/ept7, a11d what ifi11 your dream, 
you went to heaven and tltere 

p/ucked arare and beautiji1/j/ower7 
A11d what ifwl1e11 you awoke, yo11 liad thej/ower inyour lta11d 

Ah wltat the117 
Samue/ Taylor Coleridge. 

El concepto que manejo . en, el presente . trabajo parte de la tercera revolución 

tecnológica, que constitu;ye)a t~rc~rafase de desarrollo en el modo de producción 

capitali~ta. (neo~apital.is~ci.o/gi()6~1izac~ón:). En donde el motor de modo de 

::a:::c:~ó1: :;al!:t:czd1~~6~~tii· .. ~:1i'~~ph~l·1nediante la ganancia ;y la plusvalía a 

,_. ,,''"' , ~;t:':::~:) .~: -._··, ,.;:_,_· 
-~)~~ _ :~~~:I \_::-~·-;·.~~~~~: .:_.·--:: --~:~i-/~~/~,i~'.:-:,-:' 

Esto implica cada. v~z mas·. la prol~.ta["i#ci<)n d~l_.t~!Jajo 
Emest Mendel: · ·.· " '·: 

' - ?, .~ 

· .. ;. - ,• --',. ,· -~ 

"Esta reintegración del trabajo intelectual al proceso de producción no sólo reviste la 
fonna de constante crecimiento de ingenieros químicos, qufmicos, fisicos, economistas, 
sociólogos, médicos, administradores todos de formación universitaria ( •.• ) mientras que en 
el pasado el intelectual tipo actor en estas esferas {de la producción y la superestructura} 
era un independiente un representante de las profesiones liberales, hoy en día sea ha 
convertido en un asalariado. 

Todo individuo debe ser organizado de tal modo que se le pueda manipular al 

máximo sus convicciones, necesidades, esperanzas )'. sueños como trabajador, de 

7 El ncocapitalismo apareció nsi. como fase del modo de producción capitalista por una carrera constante hacia la 
obtención de las rentas tecnológicas. Ver Mcndcl. Emcst, <la prolctarización del Trabajo Intelectual y Ja 
Producción Capitalista> en Flores Olea Víctor. Mandel, Blackbur, Robín; La rebelión estudiantil y sociedad 
contemporánea .. · UNAM. l'CPyS. México 1980, Serie Estudios 33. pp. 7 - SO 
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orientarlo de.tal manera que sirvana las eJdgencias de la reproducción ampliada 

del capital. 8 

La proletári~~éi~~~del trnbajo, intel~~~al ~implica especulación, parcelamiento, 

automatizaciónfen:.exh-em~i;,d.ejando; el :concepto de educación como fórmula 

establecl~a ;ªfli·'.~~i)~~la~t~d~. Esto ~s ~ue a partir del "capital humano" (el 

potencia~ ~ra~srd~iici~~\;'~~~~tiv~ del. ser humano) se calcula el valor agregado 

(la educ~ciÓ~) ;·:d:i:·~ste' ~I, proceso de producción la calificación intelectual, 

cosificando al i~~·i~iduo. El concepto de educación es el depósito de un capital 

(recursos, . conocimientos, formación, etc.) para la obtención de una ganancia 

económica. 10 

1 Mandcl ºEl capitalismo implica una tendencia a la organización sistemática de todas _las esferas de la 
supercstructura ... n por otro lado ''La carrera efectuada hacia las rentas tecnol.ógicas implica ún- crecimiento colosal 
de los gastos de investigación y desarrollo•• Para explicación de la-superestructura veÍ' a Louis Althusser. -Aparatos 
ideológicos del Estado. Cfr. lbidem p.11 ;., '· <~·.'·' ·.:o•· ·;. ! ··¡,;··. · 

9 
.. Es necesario, pues poner bajo el control y la organiza~ÍÓ~ d~Í.-~~~~i~J ;.:;~n~-poÜsl~l.-~- IÓS graridcs medios de 

comunicación "los mas media" (televisión radio, prensa, publicidad), LA E~SEÑAN~~ inclusive la burocracia 
sindical. n ibídem. p. 13 . '.- "~ / 

=" ~-~~~~·~.;''< 

10 De ahí Schultz con su leorfa de .. capital humano". donde 'C~l.Cutan· el --~~lor-~~Íegado'' de este .. capital .. en el 
curso del ºproceso de producción de la calificación intele:ctual" Loe. cit. p. 15. 



2.1 Breve retrospectiva de las Universidades Públicas en el entorno 

Mexicano. 

14 

¡Oh hermanos míos! ¡No es hacia atrás donde 

se debe mirar vuestra 11obleza, sino hacia afuera! 

F. Nietzsche. 

Cierto es que en los años 50 la población mexicana era menor:aJa actual. Es 

cierto también que tansólola población de jóvenes, en ia~ltiAf~1~é~~d~'delsiglo 
pasado era igual a la~u,ehabía en la población totald~l:p~'¡fg~¿"i~~().:,ivfientras 
que en esos años 'existíllll·,:proximadamente 30 mil esttfciiantcis'i~~crlto~,r~n 1988 

habían _ l ,200 .y;¡1·', ~s¡~,-.'.niiesira ·.una alza·. e~ Jai m~Írí~iii~:\)'.:J¡~~~ ',l.in.' alza en 

••• i.,;•• y')~~~~~~g'~'\''"• ;~;~f l~Vc':;; 'f·O~:'J},;, •='· ... 
Al principio ~~J,as~gün1a•11litad.~detsigl:~~asado\existía;una.conci~ncia-social 

~:::~:~~~~{f l~~~~f ~il&~i~~~~~:~~~~~~~~::::: 
provocando que)as u111vers1dad~s_p,ubh.cas creciesen a su capacidad max1ma sm 

ninguna planeagi.Ón~ sin-'.~~e6Ü~~-J~'dii~~~ibles. Hay que recordar que durante 

estos tres últimos ~cix6riiÜi-~~~~b;l~~ ~~a reducción al gasto público. 12 

Los problemas· se ag~dlzaba~-e'it' Ías universidades públicas, sin poner ninguna 

solución, a su vez- las universidades privadas crecían con mucho más planeación y 

11 Fuente INEGI www.incgi.gob ms. 
12 Como ejemplo en 1995 se infonna que el gaslo federal en la educación fue de 73.252.3 millones de pesos y para 
1996 fue de 67,149.4 millones de pesos es decir .. hu.bc:> una reducción de 6,000 millones. Ver Jmaz_G. Carlos. 
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que disponían de más.recursos; conseguidos claro está de las colegiaturas, pero 

completándose .c.on. el ~aito pÓbli~b:~ 3 
· 

;. ,:._·. - . . ' . : . . \. ! i ~ : _, "~ . ( 
Durante .las décadas. de} lo~ so /y .• 60; '~1. grado ;(¡e 'éónCiericia ·. pólítiéa · de las 

, __ , ,;',;-. -,.,,--.,.· ... ··-· -~-"';<:-.•'.,'~·· .·.··:··· ; .. ·' ·.-·. ·,_ .. · .. · .. -.~·· .,., .-.-.~ .. --,,,:·., .. 

universidadespúbiiéá§'e~a u~ punt~ principal pára'laformació11'del estudiante, ya 

:~:::~:~Jf ¿]~jtf Ii~~;~~;i~:~~li.~~:~~f~¡~";~::~: 
,,.· .... '<: h,?JNt~+.'.'.~3.2 =·!>; ·.·· .. .• , ...... ,: ;, , ;f;.•• .. )~,,: ;~\.· .. . 

La univ~rsidaaj~ega·uri papelrectoren la economía res ~n'grari .. fáctorpara que 

se gest~. uf c~~'.~.\~'.7~~~Hf ,; '.~!.·~u,f}s_u; •. ~~~<l¡i~i$,s ~~~·;~,i~~~~:~~z3~~f ?,~~}i,dos con 
quien les pagá su educnción 'y hay que reccirdarqÜe la universidad es'lá que tiene 

en sus manos I~ i~vesti~a6i¿n tecnológica y soci~I d~I paÍl:•'.( . : '< .•. · ...••... ·. 

Pareciera. que l:· f~f~~i~f~~ °'·~~i?.~~-. ~~r~~~:~~~i~:~:~&~~~[~~'il,s~~~~Á~s~iio •ct,e. los 
requisitos para quéúíui universidad pública sobréyiya;.y}ál ~vez no como pública, 

es inevitablei{¡;;rit~·· 1~·i;:;t~is<>~{¡~·d~s~~;1~f~~iiii~~fó~;.·:;~l;tica, ol~fdmzdo la 

participación uni ~~~sit~ria·· e~ ir{vestigación' tecllciíógi~a. ·cier{tífica, inv~stigación 
social, sea juddi?~;·.-~cl~~ativ~; h~cia la sociedad y n.o sólo a las empresas. 

Recordemos por.un momento más que el factor para el alargamiento de la huelga 

de 1988 fue la reducción de matrícula. 14 

Martínez Della Roca, Salvador, Gómcz. Luis E. ¿y el costo de Ja ignorancia? 1996 El rezago educativo en México; 
Gmpo. Parlamentario PRD H. Cámara de Diputados. LVI Legislatura; México 1996. p. IS. · · ' · · 

13 En J 988 la población estudiantil era de l ,200 mil. En 92 fue de l ,2SO. mil lo cual demuestra, si bien: no una 
reducción de matricula, un esumcamicnto. ibfdem 1996 p. 17 - ' ,· - · ··- -· - · -· · -'·- - - - · -- - - - -

,,. Ver Pozas Horcasitas, Ricardo; Coordinador; Universidad Nacional y Socjedad UÑAM México 1990 p. 50 
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La calidad educativa viene de la misma "teoría del capital hulTiario" que sobre 

salta los valores;capitalistas o de, la 'e'mpresa,' es decfr.'se evalúan "la efic~cia'' y 
- ' ' ., , ... ,,, '. " .... ' .. ·:· '. ··--····-

::d:i:::~~~~~:d~~·~;,,i~.\j1~:"'~~?:.~~~~i,~~ \'~~~;.~~~:·ª::/!;:~0. ~~~~i~s,J~~~;f ··~~ 
:·:\•x ··~1~: :(;\~:/;- · ):h:;~~;,:,;;~J~ ~-:ú:.,r: : , -'},~-'.~::i('.!':~;(~.~);;.! ~7;;( ',s1~~:~,_ ;::ff~\'.i ·: ;:·r:~: · .. -.. :_ >~·:.;\" ·. 

sus 

Tamb~én.ha~:qu·~~~?E~tt~~~ti~~~~~'..!:!~~b~~~]¡~,~~~~~~~;~;·~~~~t~j~~~f tla'.,·2~· Guerra 
Mundial; existí~• e.~· ~uropa,un~·1 preoc~pac~o~"-que, as1m1l? en gran parte del 

mundo por Jcij·~~~rI~~.d~~~6ión de los Í~ditldi~s·~·qÜ~tódos tuvieran acceso a 

ella; ahora e~~ l~; ti~mpos de produc~ión y-:;~) triti'~ro. del capitalismo" aquellas 
. '.. '"' '··- ·. ~- . ·. - ' ·-,, .'. -'' ··~.-

buenas inteil~ione~· se olvidan la educaci:ówbásii:a sigue siendo gratuita y para 

todos, no así la .educación superior, donde el estado debiera de poner mayor 

énfasis. 16 

Dentro de la· teoría del. capita.l humano~ se ve como necesidad para evaluar la 

productividad de, la ecÍucaciÓn,.\el \}u~"<~~ active un programa nacional de 

evaluación de' cálidád de la' erisCria~Zá y el aprendizaje, del rendimiento 

institucional y MI~ ~flcilnci~ d~ I~ g~~tión. 17 
~~.-~º-:1' ':_· - ' 

La concepción ca¿~ia, el es;adó se ~es~ntielld~'de esta responsabilidad y deja en 

manos de la iniciativa privada y de lás 'empresas .• CJ subsistema de educación 

superior. Si se quiere que la universidad p~btÍc~~~breviva se tiene que replantear 

el financiamiento de la misma. 

u Se ve también In importancia de esta tcoria en estos últimos sexenios, de esta teoría se desprenden las poUticas 
educativas. Op. Cit. Mnndel, Emcst; Rebclj6n Estudiantil y Sociedad Contemporánea México 1980 p 14. 

16 Op cit Puiggrós, Adriana Ln otra rcfowa. Desde la educación mcncmista al fin de siglo. Seminario Política 
cducaliva pedagógicas y nuevos fronteras poHtic<>-<:ultumlcs F. F. y L. México 1998. Pp 20-22 

17 Cfr. lbldcm p 23 
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En el transcurso de 1997, se presenció un flujo extraordinario de estudiantes en 

Roma 

Madrid 

EU 

Japón 

Francia 

100,000'estudiantes, Italia 
;< ,·_ .. ,;·::?:-\: .~\·;.:,_~.'.~t.r~<r<hX.:~'.·; · ::,._ /.·. 

2,000,000 estudiantes. 

600,000 estudiantes 

100,000 estudiantes 

Esto es el r:s~lf~~~'."~~}~~T;~~~~í~{{~~~~f o~a~ión socioeconómica: la ampliación 
simultárieade oferta y'demanda de)a fuerza de trabajo intelectual calificada. 

, - : . .. ·.~.:- <:," 'i~-i~'.1 rfr~~'.:~~~~~/:~~~~?~~·-·rt:_,:~.\.'~ 

En los últimos ~ei~te.'Bños;se'diÓ un cambio radical en cuanto a la actitud hostil 

hacia los estudi~'{&~iY:~~Ü~rio~, antes de la Segunda Guerra Mundial los estudios 
- ' .. :\ .· .. ;-,•.-·,~·--~ -_,: , __ - -

universitarios procUraharí:más hacía el mejoramiento de la sociedad; esto tiene 

numerosas caus'~s; .ciltie las. que destacan como influencia directa la elevación 

relativa del niv~i de vida de los trabajadores y la modificación dellugarde los 

intelectuales enl~;~ci~l~d;d.19 

Era más frecueI!t~ que .las familias obreras vieran en .lo~ ~stt1dio~ .. d.e. ~us hijos la 
, ..... -.. '•• - .. ·. ... .. -

única garantia de mejorar el porvenir, sin embargo los ca~bios de demanda de la 

fuerza de trabajo intelectual ligados .con la~ transfonuaciones tecnológicas y 

sociales ha cambiado. esta ideología a través de los años. Se han producido así 

mercados intelectuales cspecificos y separados (tratados de libre comercio por 

111 Op. Cit Jmnz, Mnrtínez, Gómez 1996 p 30. 

" Mande!. 1980. p, 12. 
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bloques, comunidad europea, merco sur, el TLC de América del Norte.) con una 

sobreproducción de profesionistas esto es que la oferta supera· la demanda en un 

plazo de cinco años. 

De esto se deriva una consecuencia significativa ~ll 1C>'cl~i''respecta a la naturaleza 
--"·-'-" _;, .. ··' 

social del estudiante: el objeto de sus estudiOs esta'~~"d~"~ei más determinado por 
" .-. ·/: :~?_::'.~~J~~~/<~\~\1~~'.;%~~~;, ~r. '.'._·; 

las leyes del mercado y no por preferencias; talentos y; aspiraciones individuales, 

estos se convi~rten en aprendie~s· i.llte\ef~~Í~~!''.~\·!'}':·~~~::J3~;;·?t.·. 

En otro ~()me~t.~.~,~~.~l~r,~}~,iifi~~~:g(é:,~~~Ii¡~~,'.j~~Y&\~:~~;i~~.~.~~.l}~ªs y privadas 
caracterizándose las primeras como institúciones y eslabones de ,un cambio social, 

· '.. -·· .· :: ·!!· _. ~-:.-;-.~ .. ~:-~:.-!!~".·/ ;_~-~>i_~~f'~?~~~:,~{e.~c:·~~?·~;·1;.~::r:·., ... ¿:~~~->·~.\/l'.f.;;;v~i<\S~-?:~<~;\:.,:v:~t:1"!:";":.?~;"': · -··, · -
en tanto que las privadas 'séc.araétedi:abari'corrió~expresiónés de' una orientación 

:,:~· _: ··r':. :: ,_., ·:, ~~---: .. : :-~:f"· !:; ')"~;-~~-<:''}·!.';.;;: :~~,·,;~:. :._:> :\·~:/:-:~:.~·;.:;· :·: :-.t':Y~::-,;;;~_~f . ..:::;» '.;.· :.: .._,_:· ~ :':. ·.·· . 
cspecíficamellte destinada'·nacfa'lásC!,itesdenµ,estra~soCiedad ..• La modernización 

con su expresión pred~n\i~~~{~::;¡~·)~~fi6~~~;~iili~·~~fui';·é~~s diferencias. 20 

'. -. .. :,,·: ,.-, ,,;~'."'.-~z-.. _,,~---, 

. ·"'~' 
.. 

Sobre Finar1ciamient():;: ,,,;, 

:'.- ·--~ .-:·'.:: \~·,\:._-<:·:~~,_-:_ ':_ .-
¿Qué le queda ~I~ Universidad pública ~n México? ¿Cuál posición tomar? 

El tema del fimÚÍciarTI.ientó. de la educación superior tiene una relación. estrecha 

con el debate sobr~ :~, Proye~to Nacional. Cada intento por incrementa~ 1.as cuotas 

ha sido detenidoporlos movimientos estudiantiles, los más importantes eI de 

1986, (este trajo' coh~lgri"~í C~ngreso Universitario de 1990) y el reci¿~te y tan 

desgastante m~víini'~rit~"d¿ ·1999 - 2000, que pretende concluir con esta larga 

discusión, sea in6!inado'. a' ~~alquiera de las dos posiciones, que pague el 

estudiante o queno; 

20 Jmaz 1996. p, 35. 
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Es fundamental redimensionar. las responsabilidades del Estado con respecto a la 

educación púbÜca y p~rticulanne~te al ~~sterii~ie~tode la educación gratuita, si 

bien la educa~ión .stiperio~ de~i de tener l.ma·e~tr~cha;r~láciÓn con la sociedad, 
:. ,-,, ,. .. -'· . ··',· - _,_ - ······, 

también debe cub~{r.la~-~e~ésidades de Ía rnisrni:j ;f ;5fi\1 
:."·- .. -:-" ·: z~< ,.~ ·.-»_,,. 

El ncoliberalisrno\ha>p~esto ·,en' debate el, t~rria:;~é; j~\g'~atUidad de' la educación 
.- (.-;,'< ,,.. - .. • . .• - .,, - " •• ,. ·--·"'' ,, ·,. __ , - . , .• 

superior. A P,llrtir.'_<le' los afios ochentá, los -seét<:>re~ (¡il'e·-;;;4_~~ iÜipacto .·tienen en e1 

::~::. d:ifuíe.trt ••.. ~e·,mr:e-ln-~t-~eon····tª1:a;:~g.~rarttusp1~deca}d¡~\_;e~n1:.•_:.:_ .. 1~0:~.-s·~_ •. '.~~~~~~i~~J:~:' .:: 
cuestionado servicios::educatii/os'/de nivel 

superior. 
·~ ;<:-:,:: '."'·" -1.'.~~ -~~:-; ... ~~- :.~'-,:~ :· 

.,._;>;{:/,"' -.:- ,-;: , __ . 
~~:··.·-~ 

Las tres posiciones más características sobre est~ tÓpi~~{¡()~,}~6~i~~~t~cl~s por el 

Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrolló Económico 
'->- ·-:---~: !>.;--!~ __ ::·'.>-b-.' ... _::~ ·,-

(OCDE) y la UNESCO. El Banco Mundial señala qúe'no se_;-debe continuar 

subsidiando a la educación superior porque sÓlo 6é~-g~~¡-~-;;-~c;_loslÍijos de las 

"familias acomodadas"; por su parte la UNESCO sostien¿ que el' Estado debe ser 

el principal sostén de la educación superior y-~l~;n-j~~ojiempo. indica que es 
' . ~-:' -;,~_.:,- ,• ¿~,·;·,.,·: ':: .. r .-,·-•• - • .-, '-

urgente crear fuentes alternas de financiamiento; -en tanto' la OCDE puntualiza la 

necesidad de una , cor.responsabilidad entre el estado y la sociedad, en otras 

palabras el estado -sigue entregando recursos a la educación superior, pero en 

menor cantidad ya que la sociedad pagará el deducible, corriendo el riesgo con 

esto, que la educáción en general y no sólo la Educación Superior se convierta en 

un mero servicio. 

Un fenómeno que se ha acentuado con los gobiernos neoliberales, es que en la 

discusión sobre estos temas, generalmente, se dejan de lado las consideraciones 
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de orden social y .cultural, y se da preferencia a las cuestiones referidas a lo 

económico, en otras pálabras se produce una reducción de las responsabilidades 

del estado. Esta perspectiva tendría que ser modificada y tomada en cuenta la 

diversidad de factorn~'·~Üe están involucrados en el tema. 

Cuando se.habla:dé financiamiento de la educación superior en México, el caso 

de la UNAM re~ulta particularmente significativo, por tres razones: 

l. Se trata de la universidad pública más importante del país; 

2. A nivel nacional es la institución que cobra las cuotas más bajas y 
; ... ' 

3. Los intentos de los. fünciónarios.un.iversitarios por modificar los montos de 
las cuotas han' sido : detenidos; por .los movimientos estudiantiles antes 

mencionado's;\:;~~.i'WfJ;J:¡'~~~·¿I¡'}J1~.~~~···· 
La lucha por lograr,~)a\gratuidad de:Ia: educación superior en México implica 

:. --_ .·-~-·-.: .. , _.:_;, ·_l_;Ffr/~;,-F{_,,,,~;:._;~ ;"'.f:.J~-:; ~t<._."<:-'.}'.- :··.,. -· 
cuestionar las .poHticas''C!é.'Estado,' la~ sociales, económicas y educativas, que se 

reflejan en laú~°'Hi~~~~~X.g~iE:~;~idad: 

Algunos el~~~§~KF~\~H~~~/ 
Las actuales cuot~~ ~~ive·~~i.tiri~~ füeron implementadas por el rector Zubirán en 

1948, por lo cú~l;~;~~'.;~()~ihi~·:;fi~ar que a SO años de su última modificación la 

lucha por la g~~hii~~~ff:¿ñ''.i~ UNAM cuenta con una larga historia. Sin embargo 

existen cuatro· hech?s:'\ecientes ·que resultan fundamentales para comprender la 

actual situación erÍ la institución: 
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l. La iniciati.va de reforma unive.rsitaria impulsada por el rector Jorge Carpizo 
en 1985, con el documento "Fortaleza y debilidad de la UNAM"21 

2. La realiza~ión dei ~ongr~so Universitario 1990. 

3. 

4. 

Las politic~ ~~p~endidas por el rector José Sarukhán dentro de su proyecto 
de "excelencia académica" para la Universidad22

• 

Las reformas de 1997 por el rector Francisco Bamés, que su consecuencia 
inmediata fue el movimiento estudiantil dos años después. 

A partir de la fecha en la que se da a conocer Fortaleza y debilidad se estableció 

un plazo de cuatro meses y medio para que la comunidad universitaria emitiera 

sus opiniones y. propuestas. La Dirección General de Planeación recibió 1,760 

ponencias entre las cuales se encontraban una gran variedad de posturas y autores, 

órganos colegiados, directores, académicos, estudiantes y trabajadores, desde 

apoyos parciales y propositivos al rector, hasta posiciones totalmente contrarias a 

Carpizo Me; Gregor -

De los 1,341 documentos, el 76,2%, tuvieron un carácter propositivo. Dentro 
de éstos, se presentaron un total de 10,541 propuestas relativas a la atención de 
los problemas del diagnóstico y 252 propuestas relativas a otros problemas de 
la Universidad." 23

• 

H Carpizo MacGrcgor, Jorge, Fortale7.a y debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
UNAM,abr.16, 1986. 

22 Dos de los documentos más importantes donde se destacan las políticas que caracterizaron a la gestión del rector 
Sarukhán son: Snrukhán, José, Proyecto de Universidad. Mensaje a la comunidad universitaria con motivo de la 
ceremonia del día del maestro. México, UNAM-Dirección general de información, 8 de mayo de 1990. p. 19. y f!rui 
de acción (documento presentado por el doctor Salvador Malo, secretario general de Ja UNAM). noviembre de 1991, 
mimco. 52 p. Saldicma. Gcorgina "Confinna Salvador Malo que serán incrementadas las cuotas de la UNAM", en 
La Jomada a.8 n. 2577. 13 de noviembre de 1991. p.52 y 21. 

23 Álvarcz Mcndiola. Germán; El conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1986-1987 México. 
DIE·CINVESTAV, 1991. ("Tesis-DIE" n. 8). p.36. UNAM, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, 
Respuesta de la comunidad universitaria a la fonaleza y debilidad de la UNAM Clnfom1e final>, México, UNAM. 
septiembre 1986.p.14. 
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De la consulta efectuada -que resultó una discusión poco representativa de la 

diversidad y tamaño de la institución- se derivó un informe final cuyo análisis fue 

básicamente estadístico y a partir del cual, el rector propuso 26 medidas que 

constituyeron el primer paquete de reforma universitaria. 24 

Las principales medidas que comprendieron el primer paquete de reforma 

univefsitaria' en materia de estudiantes fueron: restricciones en el ingreso y en las 

materias reprobadas; disminución en las posibilidades de presentar exámenes 

ordinariOs y extraordinarios; incremento de cuotas en servicios, especializaciones, 

maestrías y dC>ctorados; reforzamiento a materias con alto índice de reprobación y 

atención a láC>rientación vocacional. 

Una vez aprobado . el.··· paquete de reformas, se comenzó a conformar un 

movimiento estudiantil,; en 1986 se compartió el malestar producido en los 

diferentes sectores estudiantiles de aquel entonces, bajo una misma característica: 
"· 

... un choque frontal entre los politicos neoliberales y el terreno de, In cultura, entre la 
ilusión de los planificadores de reducir. el gasto . público'. en todas aquellas áreas no 
inmediatamente productivas, es decir· no, rédituables;·,y: unos .valores . sociales que no 
parecen ceder ante tal pretensión y que sigÚen 'considerando a la· educación y a la cultura 
como una riqueza a incrementar, sino inmediatamente y para todos, por lo menos después, 
para los descendientes 25 • , 

La movilización estudiantil seguida del apoyo de un grupo considerable de 

académicos, posibilitó el inicio de las pláticas entre autoridades y alumnos, la 

realización de un diálogo público, una huelga universitaria y finalmente, la 

24 Carpizo MucGregor, Jorge "1985-1988 Jnfonnc final del Rector Jorge Cnrpizo". En Gacela UNAM. Dic., 1988. p. 
25. 
25 Zermeño, Sergio "Diálogo en la UNAM", en ka Jornada. Ene. 8, 1987 ("Perfil de la Jornada") p. 15. 
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suspensión de las medidas en una sesión del Consejo .Universitario en donde -al 

mismo tie'mpo.:.O se aprobó la realizadón de un C~ngres()llrii~ersitario26• 

El incremento. el~' los ser\Ticios ed~catÍ~os ,fue ~nd ~e·:10J i~~~ ~ás relevantes 

El Congreso• l.J~i,ver~i~adó fue iriaug~~ado el 14 de· mayo d~ i99o; Los trabajos 

del Congres() sé. dividieron en 11 mesas, las cuales tuvieron que debatir más de 

siete mil propuestas provenientes de los foros locales de discusión. 

El desarrollo del Congreso contó con la participación de amplios sectores de la 

comunidad universitaria -entre ellos un grupo importante de sus académicos más 

prestigiados- no obstante, los procesos y resultados del Congreso son motivo de 

una serie de polémicas y comentarios de los más diversos órdenes'. Para algunos 

sectores dicho suceso constituyó una experiencia frustrante en relación. con las 

expectativas generadas; para algunos especialistas, el Congreso fue básicamente 

el "( ... ) producto de la propia historia de la UNAM, de sus actores, de sus 

mecanismos de artic.ulación internos y de su interrelación con el entorno"27
• 

'.;, 

La declaración'.s.obre el. tema del patrimonio, financiamiento y presupuesto 

emitida por el Congreso Universitario (correspondiente a la mesa 11) fue la 

siguiente: 

>• Carpizo. Jorge, 1985-1988. p. 29. 

21 Casanova. Hugo, <Planificación universitaria y movilización estudiantil del Congreso Universitario UNAM, 
19866-1990>. En Rodríguez Gómcz, Roberto y Casanova Cardiel, Hugo {coord.) Unjversidnd contempon\nea 
Racionalidad política y vinculación social. CESU-UNAM, México 1994 p.382.p.382. 
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Que el estado incremente en términos reales los recursos financieros que se canalizan a la 
educación superior y en particular a la UNAM. Que el financiamiento' fcderalanualesté 
ligado a un indicador económico preciso, consiéterádo'.en·:·un''ordenamiento .. legal 
garantizándose la Autonomla Universitaria. ···· ·· · · ·" ·. 

Que se establezca un mecanismo que garantice;ia,·e~trcga\~porturi~~cle,:l~r~ecursos 
asignados, respetando la Autonomla Universitaria; Que la ·cantidad"_qúc: se~e~tregue a la 
UNAM garantice la recuperación del poder adquisitivo dé lÍI instit~ció_ri en IO"general y én 
particular de los que trabajamos en ella28

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

De esta forma, a pesar de los intentos de :,·~~;;~Üt~ridadcs ~niv~r~ii~;ias por 

incrementar los montos de las colegiaturas, est~~-no se modificaron debiclo a que 

la propuesta oficial no contó con el consenso suficiente. Los únicos acuerdos a 

los que se pudo arribar en este tema, corresponden a un ámbito muy general y 

conciernen a la petición de incremento de los recursos públicos que la institución 

recibe. 

La gestión del rector José Sarukhán (1989-1996) se constituyó a partir de tres 

líneas prioritarfas: "la academización de la UNAM", la búsqueda de una 

institución de excelencia y el impulso de mecanismos de evaluación al interior de 

la Universidad (eh otras palabras calidad educativa). 29 

La postura de ~~t~ administración sobre el financiamiento de la· institución fue 

definida a partir de dos de los ejes anteriores: la evaluación y la calidad 

educativa. José Sarukhán sostuvo que la respuesta al conflicto del financiamiento 

en la educación superior estaba en "la solvencia i11stitucio11ar', entendida como 

"la responsabilidad comprobada tanto al evaluar los insumos, como el proceso y 

28 UNAM. "Cuadernos de Ja consulta. Acuerdos del Congreso' .. México, UNAM, 1991, p.35. 
29 l lablar de calidad en la educación no es tan sencillo. hay que lomar en cuenta los factores sociales, culturales y 
políticos, de los diversos sectores de la población, los cuales con todas estar rcfom1as no son tomados en cuenta. 
Sarukhán Kérmez, José Infom1c 1989. México, UNAM, 1989. p.21. Saruk.hán, José "Al rendir protesta como rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México", en Sarukhán, José, Discursos. José Sarukh:in. México, UNAM
Coordinación de Jlumanidadcs. 1990. p.7. Sarukhán, José lnfonnc 1992, México. UNAM, 1993. p. 18. 
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los resultados mediante .. la evaluación académica rigurosa y a través de 

mecanismos de cont;ol y ~'üpervisión del quehacer administrativo". 

Bajo estos~. érité!"ió~. fa\ estrategia primordial para incrementar la capacidad 
•• • -·: . ..• -~,-··-"··}:~- !'. •· ,: '' ' ,. 

financiera de la: Íl1stitiú:ión fue la búsqueda de fuentes alternas de financiamiento. 

A continüa~iÓ~;¡~;; ~lntetizan las posturas más relevantes sobre el financiamiento 
.. ··. ,·.;-··-- .. ",-

de la educaciÓ~ superior, efectuadas por el entonces rector de la UNAM: 

1. Obtcnérfin~~C,iamicnto estatal. 
-¡, ___ ·t· ·!·,...·,:,.. :>-~~-

2. "CorrespÓnsal:>ilizar> al .. beneficiario directo de parte del gasto de su 
cducación'.'.3~) ;·.· 

- : ; -: ._-,,.,. \ --. '.~~ ;:-:'.; _, 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Obtener cont~tos de:Ínvesíigaé:ión y de desarrollo tecnológico. 
~:=>· . .'·.-,:';,_':~;~ :.: :. ~~.:.::.~{' ~-~<_1;·. -

Brindar s~~ÍaÍ~~·~¡\,'¡;~~\:i~ (educación continua por ejemplo). 

. \ '. ¡ 1:: ~. -;- "· . , 

Realizar campañas de donación. 

Conseguir préstamos bancarios o de organismos internacionales (BID, 
OCDE). 

Efectuar una alianza entre educación superior-gobierno y sector industrial. 

Establecer una red de alianzas estratégicas con países latinoamericanos. 

Definir "instancias de prospe~ción y de eval~ación"31 • 

30 J lacicndo con esto compatible la tendencia ya mencionada con la OCDE. Reseñas de las polfticas Educativas en 
México examinadores externos; OCDE.; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 1995. 

31 Sarukhán. José y Seco, Rosa Maria .. Financiamiento de la educación superioru en La educacjón superior en el 
siglo XXI. Visión de América Latina y el Caribe. Tomo 11, UNESCO, CRESALC, Caracas, 1997 pp. 855-862. 
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La primer iniciativa importante del entonces funcionario universitario -sobre el 

financiamiento- fue la pretendida modificación, en 1992, del Reglamento General 

de Pagos de la UNAM; aspecto que también representa uno de los mayores 

obstáculos para llevar a cabo su reforma durante los ocho años de su 

administración. 

En este caso se volvió a aplicar la fórmula que ya había sido empleada por 

Carpizo: dos meses después de anunciar la propuesta se inició en enero de 1992 

"( ... ) un amplio y complejo proceso orientado a modificar el Reglamento General 

de Pagos" a partir del~ iniciativa presentada por la rectoría. 32 

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

La propuesta"de.focrernento consis-tió.eiÍ lo siguiente: 
•·. ,: ;:·· :"' ',: ~·~;-.'.~-;:·r:-i·~~'.:;ú;:-.:)l~¡t;;.;,,~\f'..:'/~~?~~;;?:.'j . .<-:·::~'.: _,· ;-

Nivel 

Nivel técnico 

Licenciatura 

Ca11tidad: ;,,, e11: •;salarios 
~.'.']{f.~,,~?l~~~:~(:~~t--.2-ü-'iJ· 

1:i~~lsii"Ules·: >, .. · -

6 días de salario mínimo 

9 días·de salario mínimo. 

15 días de salario mínimo - ' . . 

111Ílri111os Ca11tidad 

pesos 

$80,000 

$120,000 

$ 200,000 

e11 viejos 

Asimismo, se preveían bonificaciones del 75, 50 y 25% dependiendo de los 

ingresos familiares o del número de hermanos del estudiante y becas totales para 

los alumnos que tuvieran 9.5 de promedio o más. Cabe señalar que la iniciativa 

incluía la modificación de los costos de los exámenes extraordinarios, 

profesionales y de trámites escolares33
• 

32 Sarukh:in, 1992. p.34. 
33 UNAM, Proyecto de reglamento de cuotas. Preguntas y Resnucstas, p.22. 
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Como era de esperarse -luego de las movilizaciones generadas con el d.ocumento 
• l.· ."· .. _· . 

"Fortaleza y debHidad" y después del desenlace del Congreso.Ünivérsitario- el 

proyecto ~m~rencHdo por. el rector Sarukhá~:prov¿,có;utla multipÜcidad de 

polémicas y .~!la''serie •de movilizaciones est~dia~úl~s;:ll~;bb~:~tlte, de que su 

::7:~~~~~Í~,;~:;;;~~~.~~'.&'.~f )~~l~~~5I~;~~~M·~~"' .. , .• ;u 

Los principal~~ g~pos opositores al in~re~e:to d~ la~ cuotas, se ~anifestaron en 

el siguiente sentido: 

El tema de las cuotas ya había sido suficientemente discutido en el Congreso 
Universitario, en donde se decidió que éstas no se deberían incrementar. 

La gratuidad es una de las características de la universidad pública y la 
corresponsabilidad social que se genera en los estudiantes es el argumento que 
sostiene con mayor fuerza a tal idea. 

Las políticas neoliberales pretenden derruir el principio histórico referido a la 
obligación del estado de financiar la educación a cambio de convertirla en una 
situación de responsabilidad individual, primeramente o en el mejor. de los 
casos a una corresponsabilidad. -· · · _, 

' • - 1 

En aquel momento se afirmaba que cualquier.alteración al cler~cho de gratuidad 

en la educación superior requería de. una rer~r'iP~~1-A.riídü~íi,:.;:~;~~ro 
• ' • ·, '. 4 -, , •• '•'"' ·,..;,;','~::;·~.<.-<\-:/" r~~;-._~".f,,,l;:~'e• "·:·;~::~ · ~·-· ·. : ' 

. '· ~· <:,:-)~: j:.;: ..... : ::;-

La iniciativa olvidó un aspecto que, era ~rg~nte;;ate11der: el esclarecimiento del 

manejo y la distribución presupties~al.de'i~·'.in'~~itii'ció~~. En concreto se hizo 

referencia a algunos fraudes ocurridos en laUNAM,durante el año de 1991. 

34 Contradictoriamente la propuestn de nuevo reglamento señalaba: "Los alumnos que tengan adeudos de cuotas de 
colcgia1ura del periodo escolar anterior a su reinscripción, no tendrán derecho a ésta". Ai\os después en 1999 la 
misma frase se repella una y otra vez cual .. Deja Vuº .. Jbfdcm. P, 17. 



28 

De acuerdo con la composición social de la institución y suponiendo que 

efectivamente se otorgaran todas las becas necesarias a los estudiantes, el ingreso 

proveniente de las cuotas representaría una aportación poco considerable dentro 

del presupuesto anual de la universidad. Por lo tanto la premisa de que "paguen 

los que pueden para sustentar la educación de los que no tienen," no tenía ningún 

sentido frente a las proporciones que esto significa: 7% "tendrían que pagar las 

becas" del 93% restante y he aquí parte del problema cómo corresponsabilizar al 

estudiante si habrá quienes sufraguen la educación de otros. ¿Quién entonces 

tendrá mas derechos dentro de este sistema el que paga todo o el que está becado? 

Tras una serie de discusiones en distintos foros (universitarios y en Jos medios 

masivos.), así como movilizaciones estudiantiles -que si bien no tuvieron la 

intensidad de las generadas durante el conflicto de 1986, sí tuvieron el impacto 

deseado..:. el rector Sarukhán decidió suspender las medidas bajo dos 

justificaciones principales: una, el paro efectuado el día 25 de junio donde "se 

presentaron toda clase de confrontaciones con riesgo de intensificarse" y -en 

palabras del rector- "la ( ... ) serie de cuestiones ambientales externas, que no es 

sencillo ubicar con toda precisión pero que son del conocimiento de mucha 

gente", refiriéndose entre otros hechos a las elecciones de algunos Estados que 

estaban próximas a efectuarse en México. En su mensaje Sarukhán afirmó: 

... el rector considera que hay elementos que podrán hacer que la discusión sobre el 
Proyecto de cuotas generara un desgaste gravoso que distraerla la atención de la 
comunidad del proceso de "academización" que propuse desde los inicios de mi 
administración y que fueron acordados en el Congreso Universitario, tales· como la 
reforma del Estatuto General y del Estatuto del Personal Académico ( ..• ) Al tomar esta 
decisión, lo hago consciente de que muchos universitarios sentirán frenados sus impulsos y 
cspir~t~ de cambio. A ellos .les d.igo we estoy seguro que el camino que he tomado_ tic;_ne el 
propos1to de reforzar la Umvers1dad3 

• -- . _. . - · . 

35 Sarukhán. José. Mensaje 30 de junio de 1992, mimeo, p.5. 
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Conviene recordar que a partir"~' rechazo de esta iniciativa, la administración del 

rector Sarukhán 'comenió a ~laborar diver~ás p~liticas r~levantes en cuanto a la 
-. . ., '• ...•. ·· ·' . -·· '-·' , ... -! • 

generación de fuénÍes alternas 1de finarÍ¡;iamii;nt~; Destacan· 1a. concreción. de un 

préstamo del B~ribo·1riter~~e~idario de €esarr¿Ho p~rail1fraestructura y equipo y 

:ro::,:~·~~:~'~~i~;~r:t;,;Á~¡f ~f 0~i ¡\ ?~i;~, di =••~ rQ,doo pora 
En 1993 se a~;obó (:)'~~écfü~ a talJNAM por 230.5,llli~tÜri~sde dólares otorgado 

por el 13¡1) ~6~ ~l.~~~y~ cicit Gobierno de Espafta medi~~t~ et.Fondo del Quinto 

Centemi;i,~ (e~t~: ÓÚima aportación 

UNAM~BID. ·Información general. 

·;:· ;\- ' 

fue por 30 millones:cle, dólares), Programa 
. ' ' .. ·· -- . ; ~ -}_.,.,- ,•!.~· -: '. -

Respecto a la'. Fu'ó~acióll UNAM, ésta se 

establece el 8 de julio de 1992. Hay que recordar qÚe 't~ .Fun.da~ión nace con un 

capital de diez millones de pesos proporcionado por el gobierno federal, además, 

del "beneficio especial" por "acuerdo presidencial" de que por cada peso donado 

a la Fundación, el gobierno se compromete a dar la misma cantidad a la 

asociación; aunque tal acuerdo se modificó a partir de la crisis económica de 

1994. 

En el caso del rector Francisco Bamés (1997-1999), si bien, en su discurso de 

toma de posesión no hizo alusión directa al tema del financiamiento, éste sí se 

encontró presente en , la que pudo ser considerada como la i.niciativa más 

importante de su administración: el "Plan de desarrollo 1997-2000". 36 

Tal documento planteó desde un principi~ la ide~ ~~rnldificar las formas de 

financiamiento de la Universidad: "la genera'cióri de:i~gr"e'sci~ propios, incluyendo 
··· . .;:- ,.,, --.. " - ' , 

36 Bamés De Castro, Francisco. Discurso del Dr Francisco Ba~és de Castro en lo toma de nosesión como rector 
de la UNAM período !997·2001,mimeo,6deenerodc !997;p.IS .. 
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los derivados de los servicios de educación (cuotas universitarias), se estudiará, 

revisará y adecuará para que constituyan una proporción mayor ·del· presupuesto 

univcrsitario"37 
· 

- < ~ ,.~-: ·~ ¿;.·.-

U na vez que se dió a conocer el denominado "Proyecto d~ Pl~n de. desarrollo 

1997-2000" (en noviembre de 1997) se inició también un período de consulta con 

la comunidad universitaria. Al término de la misma se recibieron 2,060 

documentos'(r,700 opiniones individuales, 260 colectivas y cerca de 100 

colegiad~s); De acuerdo. con el rector, estas propuestas fueron consideradas en la 

redacción flnal ·d~Í~1all ciado a con<lcer en el mes de mayo de 1998. 
/"' ·:~·-'.::·, ·}·'··' .':,~:";~~-:. 

.- ->.:·- · /.L\·;-: .. :-~~~;~~~~:~(;~::-:/'··~;:-~r ~--;' :-·f:-·· / 
Otro hecho; Jo·,,é:onstituyó.~ et:"aímncio sobre la nueva campaña financiera que 

emprendió·lau°NÁÚ~,partl~.~~lo que fue el semestre lectivo 98-1. La campaña 
; -. '<'"'··', ._.·, _,, .. , .. ·.· .. , -

tiene la inténciÓn,deíéÜnir,cérca de 1,500 millones de pesos mediante toda clase 

de donacion~s: X u~Cls'día~ d~ liaber iniciado se afirmó que se habían recaudado 

alrededor de 722< ITlÍ1 ~esos38• Además, el licenciado Juan Pablo Arroyo 

(encargado de la. propuesta) declaró que "el proyecto incluye una agresiva 

campaña institucional de cuotas vo/lmt~rias". Poco tiempo después se dió otro 

movimiento estudiantil para revertir las reformas de 1997 y promulgándose 

básicamente hacia el mismo sentido que el movimiento de 1986. 

37 <Plan de dcsnrrollo 1997-2000. Programa de trabajo 1988. Sfnlcsis>. en Gaceta UNAM, 7 de mayo de 1988, 
suplemento adicional. p.31. -

38 Dínz, Adriann, <requiere In UNAM financiarse 1,550 mdp>, en~. 29 de junio de 1998, p. 24. 
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Discusión. 

No se debe perder de vista la complejidad del problema sobre el financiamiento 

de la educación superior en un país como México. Tomar en cuenta, por ejemplo, 

que las cuotas no son el único gasto que se realiza al cursar una carrera 

universitaria; destaca el sostenimiento del estudiante (con condiciones cada vez 

más adversas), los gastos en materiales bibliográficos, en transporte, en 

incrementar su nivel cultural o bien las cantidades que una familia deja de 

percibir mientras uno de sus miembros estudia una carrera universitaria39
• 

Los eleme11tos que primariamente deben ser considerados en esta discusión son 

las condiciones ··en las que se encuentra el país y su crisis generalizada, 

económica, política, social y cultural que sigue sin vislumbrarse una salida 

consensuada a dicha problemática. En segundo término, destacan las 

problemáticas específicas del tema: 

La responsa~lJidad s~C:i~Jde la~ instituciones públicas de educación superior; 
.':.-;~:....:'.-~'.'..'.. {' '¡-'2"co'.:'~" •• ~o'.h .. '.¿-':"""'-'-º=fi· 't- ~---·,',.'.::. · .• -:•''· ~ 

La equid~d :~'rib·¡-~{;~~t~Ji~6~~Ó;:;:$~~~·.:·i;J/~~~-~~~;~ r~;_;_~;;::.~'.~f.::'~j1:%~j~~~:::;'.~;;,;·,~:~·: ··' 

Los costos. y• .~.~K~f ;t~J;'.~i~i~I ;iXi~~!~~i:~~~~~l~~~~i~~i~n .. ~~.p~ri~r; 
Los subsidios'de'laeÚC:aéión superi¿r;sus·~~~sécuencias y sus .vínculos con 
el desarrollo.nad()11~l; ;:;,;;. ,·'·.> ),'} ;•::;•··· 

';'¡"'--.· 

La distribució~ d~I finari~iainiento. 

39 Calcagno, Alfredo É; El fioancjamiento de la educación en América Latina, Madrid, OEJ, 1992. p. SS 
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Cada uno de estos elementos incorpora mayor complejidad en la discusión sobre 

el financiamiento de la educación superior. Por ejemplo, el análisis sobre Jos 

criterios de asignación y de distribución presupuesta) son elementos importantes 

en esta discusión. La transparencia en el manejo de los fondos que reciben las 

instituciones es una condición necesaria cuando se discute la búsqueda de fuentes 

alternas de financiamiento. En el caso de Ja UNAM, se debe esclarecer y analizar 

el lugar que ocupa como fuente alterna de financiamiento el pago proveniente de 

sus escuelas incorporadas, ingresos sobre los cuales existen numerosas 

interrogantes en cuanto a reconocimiento y montos. 

Varios sectores de la Universidad y de la sociedad únicamente se han esforzado 

por ridiculizar. la situación de los montos (el valor de una cajetilla de cigarros ni 

siquiera es comparable al costo total de una carrera universitaria en la UNAM). 

Se refieren a I~ "injusticia", "inequidad" y "populismo" de las cuotas estudiantiles 

que se pagan .en la universidad. Destacan sobre todo, el que los estudiantes -

quienes son a 'juicio de estos grupos, los "principales beneficiarios" de la 

educación- no: retribuyen económicamente a la institución sino que es el Estado 

quien inexplicablemente les subsidia sus estudios. Por lo cual seria interesante 

saber la opinión de estudiantes de las universidades del país, en donde todavía 

sobrevivan las carreras correspondientes a humanidades. 

Es necesario comenzar a discutir algunas de las confrontaciones tabú alrededor 

del financiamiento de la educación superior, por ejemplo: la dicotomía educación 

superior vs. educación primaria; la de calidad vs. cantidad o bien Ja de 

financiamiento vs. autonomía. 
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En un país como México, en dónde no más de 1,600 estudiantes por cada 100,000 

habitantes tienen acceso a la educación superior, es indispensable cuestionarse 

acerca de l.a importancia de incrementar el acceso a este nivel educativo o 

proponer más· opciones como la reciente creación de la Universidad del Distrito 

FederaLAdemás se debe eliminar la confrontación que se ha querido edificar 

entre los.nivé::les básicos de enseñanza y la educación superior. No'es mediante la 

reducció~ .de uno u otro subsidio como se resolverá la severa crisis educativa por 

la que .atraviesa la .educación nacionaL Como tampoco se puede seguir 

sosteniendo ' que existe una é:ont~a<li66iÓ~ e~tie la defensa de la autonomía 

universita.ria y' la d~p~~d~~~Í~.cl6'.firi~n6iamiento estatal, tal y como lo han 

indicado .. algunos ~riéi~ri~;i¡;~·:"~~i~er~lt·a~ios. Al respecto, es imprescindible 

recordar que es~e d~bat6 f~e resu~lto de forma memorable por el rector Gómez 

Morín durante fa época en la que se decidió suspender el subsidio periódico a la 

universidad. En uno de sus discursos más importantes, señaló: 

Autonomfa no implica aislamiento, como algunos argumentan. La Universidad no vivirá 
distante de las necesidades y de los anhelos de los hombres, ni al margen de sus dolores o 
de su esperanza. Estará en medio de la vida social, sensible como ningún otro instituto no 
sólo a las grandes fuerzas visibles que agitan a todos los hombres y a todas las mujeres, 
sino también a la creación, ni descubrimiento y a la critica individual que han de tornarse 
después en fuerzas de la colectividad ( ... ) La existencia de la universidad no es un lujo, 
sino una necesidad primordial para la República40

• 

Existe una necesidad imperante de construir nuevas respuestas en tomo a la lucha 

por la gratuidad en la Universidad. En muchos sentidos se continúan 

reproduciendo los mismos argumentos que. fueron empleados en las discusiones 

iniciadas en J 986. Es evidente que Ja sitÍ.lación en 1999 - 2000 con el movimiento 

4° Cordera Campos, Rafael; PantoJa Moran, David. (Coord.) Polfticas de financiamiento a la educación sunerior en 
México. México, CESU- Miguel Angel Porrúa, 1995, p.17. Sobre el discurso de Gómez Morin, Cfr. Silva Hcrzog, 
Jesús, Una historia de la Unjversjdad de México y sus problemas, J., Siglo XXI editores, México 1979, e•seric 
historia), pp.71-76. 
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estudiantil reclama de nuevas ideas y alternativas, sin olvidar los antecedentes 

históricos que sustentan al actual Subsistema de educación superior en México.41 

Especialmente se tienen que reclaborar algunos de los argumentos sobre la lucha 

por la gratuidad de la educación superior, siempre bajo la consideración de que 

ésta es un eje fundamental en el desarrollo de las naciones, una caja de resonancia 

de la sociedad y sobretodo en la historia de los países latinoamericanos. 

Esta es una discusión que merece mayor detenimiento, esla relacionada con el 

impulso de fuentes alternas de financiamiento. Sobre . sus límites, alcances y 

posibilidades. 

La propuesta de diversificar las fuentes de financiamiento representa (en el 

ámbito de la 'edu~ación s~perior) una de las medidas más consolidadas del 

proyecto de "privatiZación de la enseñanza'', entendido desde la óptica de la 

derecha educativa. Tal proyecto conserva dos mecanismos principales de 

intervención: _la· promoción de la educación como un asunto de interés 

fundamentalme-nte privado (o familiar), la generación de un clima de confrontación 

entre la enseñanza pública y la privada. La mayor parte de las políticas tendientes 

hacia la diversiflca~ión . de fuentes de financiamiento en la educación superior 
, ., ~· '. " < • 

coinciden con -el primer. punto (aunque es preciso señalar que dicha propuesta 

conserva una multipÍicid~d cÍ~ matices).42 

41 El Movimiento estudiantil de 1999·2000 quedó derruido como resultado de una mala decisión en su dirigcncia y 
por no tomar en cuenta la memoria histórica del movimiento con sus 13 años de resistencia. 

42 Las aseguradoras que otrora sólo se dedicaban a asegurar bienes materiales y dar seguridad en casos de 
fallecimiento, ahora también promueven tipos de créditos para el financiamiento de los estudios de Educación 
Superior "piense en el futuro de sus hijosº 
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Actualmente, es fácil encontrar todo tipo de documento que se refiera a la 

problemática del financiamiento de la educación superior que incluya a la propuesta 

de "diversificación de fuentes de financiamiento" como una de las soluciones más 

viables. Entre las más importantes se pueden ubicar a las siguientes: 

Cuotas o derechos de matrícula; créditos educativos. 

Donaciones de ex-alumnos. 

Venta de servicios científico-académicos de investigación. 

Educación continua o permanente; donaciones. 

Préstamos firi~rid~ros internacionales. 

Contribucion~s i:mpresaríales a la enseñanza y a la formación a través de 
contratos>'-' - · - · -- ;;:e--,,_ 

Ingresos provenieOtcisde'bieriés inmuebles; de activos industriale~ y firianderos. 

Renta de equipos~~e~;f~~:~~~~~~~rtivosy artísticos. 
-~'._'~:,~_\:_:;;·::_~ - ,. 

Incremento o crea~i6n·'_d~ ~uotas por servlcios que-ofrece,' la universidad y 
creación de "empres~i.miversitarias.'..i? _ --- - ' 

Es importante record~~ q~~ Ü~o d~ tC>~ s~6tores q~~-promueven cici'n mayor vigor Ja 

política de diversifl6a6ióri d~ ,la5 fue~tes financiámien~o - son léis organismos 

internacionales ~e~Í~dC>res ;de '1~;'rorinas de circulación del capital, Jos cuales 

argumentan qu~;Jcís-:s~bsicÍio~"r<l~'Já educación superior no favorecen a los 

estudiantes de es~~ii"s ~ec~:S·()~;.'..:pbr~ue éstos ni siquiera acceden a este nivel- sino 

a los alumnos d~-¡·rriayof¡~:~~~·~~()~ ecónómicos". Argumentan que tales apoyos 
- - ' . - ' ' :- ---~ 

43 Dfaz Baniga, A., Casanova H; 1994 p. 24. 
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son distribuidos en forma inequitativa y una de sus recomendaciones señala que se 

deben encauzar a la educación básica por encima de cualquier otro nivel educativo, 

las mayores cantidades de recursos económicos. 

Si bien las fuentes alternas de financiamiento deben ser consideradas como una 

posibilidad para resolver algunos de los problemas económicos de las instituciones 

de educación superior, es necesario tomar en cuenta las implicaciones que tienen 

muchas de ellas, fundamentalmente en términos académicos. 

El terna del financiamiento de la educación superior, al tratarse de la asignación de 

los recursos para el sustento de las instituciones públicas, conduce al debate sobre el 

papel de las universidades en la nación y a la responsabilidad del estado para con 

ellas. En este debate es posible' detectar -aunque de manera muy general y 
' - ;._ •"-'""· ' 

simplificada- dos posicion~s ,,~n:ccmti-adas: por un lado, la sostenida por las 

autoridades educativas de sesgo te~nócrata y por otro, la que mantienen amplios 

sectores de la vida urii~e~sÚaria como académicos, estudiantes y sindicatos en 

oposición a los dictado~ ()fi~ial~s . 
. ,,. __ _ 

La primera posÍciÓn s·e 'podría esbozar corno la acorde con los dictados y 
. ,'_:'. 

recomendaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI 

y la OCDE. Es, posible señalar a este modelo como la versión "neoliberal" en la 

educación, puesto que ésta es asumida como un asunto de carácter particular que 

tiene corno punto principal de refen:ncia las necesidades del mercado laboral. 

Los criterios de rentabilidad, de excelencia individual y técnicos, se subrayan en 

detrimento de aspectos como las capacidades de análisis y crítica, la sensibilidad 

a los problemas sociales y la generación de nuevos conocimientos. Es desde esta 
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perspectiva donde las humanidades, las artes y la investigación básica son dejadas 

de lado por conside~arlas ,;poco ~e~tábles": . · ... 

La reducción de 1~i!l1~t~í6~1~ y:i:l~s.rnecanlsmos ·de selección social del ingreso a 

las universicl~d¿s:Ú~~~ii.~e~tido', 'puesto que la educación es vista como una 

:::::~,tf :~~{r~~~~~f;;~;:p;é Cn el alu de cuoto• =mo fa fo=• nili 

Los sectores·j~~J~[¿t~J~cidos de la sociedad son los que presentan mayor 

deserción, ~bt~fa. :~~~~m,fl~j.~e~sión en la educación se considera como dinero 

tirado ala basur~;pa:a·estesector. La mejor opción que les quedaría, para la 

visión ne~libi:rdr{sd~i~{6~~e~l15 cortas. 
. .. . -, .- ' "· -· "'•",·,,~·:º,'~·:<-- ~. --

'. :~·."::"':" 

La segunda p()~~'.'tir~;)~·~clucación superior pública es asumida con un carácter 

fundamentalme~t~·s~ciál, lás necesidades más apremiantes de la sociedad son el 

referente mas ·;~le~~~te; Er planteamiento de problemas, 1a búsqueda de 

soluciones, la interdisciplinariedad y la capacidad crítica son algunos de los 

criterios generales, en detrimento de cítrns ~specto/más ~otiiados en el mercado 
- . • . ' - • 7,- º"-0-·'· '"-

laboral. Las artes; las ciencias básicas.y las hU~ana~ á~quieren relevancia. El 

Estado está obli~ad.° a sufra~ar l?s~as~~~}o~ di~~r6 d~ff6s.ilnp~es.tos, por tanto, 

~~:~~~~~:~i~1i!Jil!f ~l11~Ii~~~n~~ 
en la discusión s6b~e éLfináncia~iénto, ~~~.·e~ '1a parte más concreta de la 

• -0.... ·\,:._.:. __ ::¡._~ 



38 

discusión sobre el papel y el· futuro· de las universidades, se juega de fondo el 

proyecto de nación para México. 
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3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

México Siglo XIX. 

"¡Oh hombre po11 cuidado! 
¿Qué dice la projimda medianoche? 

He dor111ido, he dor111ido .. . 
Afe he despertado de 1111 projimdo sue1io .. . 

El 111undo es proji111do, 
y 111ás proji111do que pensaba el día. 

Profundo es su dolor ... 
La alegría 111ás projimda que la pena. 

El dolor dice: ¡pasa y acaba! 
Pero toda alegría quiere la eternidad, 

¡quiere la profimda eternidad! 

Federich Nietzsche. 

" ... La memoria sabe de mí 111ás que yo: y ella 110 pierde 
lo que 111erece ser salvado ••• " 

Eduardo Galeano. 

Trabaje esta etapa histórica, por la ·importancia en la influencia que tiene los 

Estados Unidos en la· región y .además de su cercanía con México. 

México desde antes de, su conformación como Estado ha enfrentado varias 

problemáticas en)m integridad nacional. Al ser independiente afrontó varias 

intervenciones .externas, la expansión de los Estados Unidos hacía el Oeste y 

hacía el Sur44
• L~ intenCión de reconquista de España en 1829 y las intenciones de 

Francia de instaurar otra monarquía en 1838 y 1862-1867 entre otras. 45 

44 Es parte del Manifest Destiny Ver Vázqucz. Josefina Z: Mcyer, Lorenzo¡ Méxjco Frente a Estados Unidos, 
FCE-COLMEX México 1983. p 30 

"5Las dificultades que el joven estado mexicano enfrentaba eran lnuchas, lo cual impedía a su vez que hubiese 
algún proyecto educativo nacional. ibídem 1983. pJS 
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Al conformase México como nación se tenlan varias dificultades el optimismo criollo era 
desbordante, sus bases eran falsas. En realidad, el país estaba destrozado: Ja salida 
constante de dinero desde 1804 lo habla descapitalizado. La economla estaba en 
bancarrota, Ja agricultura reducida a la mitad, Ja míner!a una tercera parte y el comercio y 
Ja poca industria seriamente dañados, además de que el naciente Estado reconocía una 
deuda de más de 76 millones de pesos, producto del gasto de las luchas de España en 
Europa y contra la propia insurrección índependista46

• 

Las cortes españolas no reconocían la independencia. España se vio fortalecida 

por la Santa Alianza y existía un asedio por parte de las ambiciones británicas, 

estadounidenses y francesas. Esto hizo que el país se endeudara para· poder 

defenderse de estas pretensiones por lo cual todo intento de llevar 'un buen 

sistema político o cualquier proyecto al interior de la incipiente nacióri se veía 

minimizado o nulificado por el gran déficit hacendaría y el desorden social 

imperante. 

La relación entre los Estado Unidos y México siempre ha estado envuelta en un 

ambiente de fricción cayendo en la tragedia. Ya desde 1786 las pretensiones 

estadounidenses se expresaban claramente. Años después los líderes de la lucha 

de independencia querían voltear hacia los Estados Unidos, les urgía su apoyo, 

hubo varios intentos por iniciar las relaciones diplomáticas, en busca del 

reconocimiento como nación se enviaron agentes para este objetivo, pero los EU 

sólo querían aprovecharse de la situación. 

Con la restauració.n del absolutismo a la fuerza de la Santa Alianza en España, las 

cosas se complicaron pues se creía que con esto España quería recuperar sus 

posesiones en América~ 

4
(1 Loe. Cit . p.36 
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El 2 de diciembre de 1823, el presidente Monroe aprovechó su mensaje anual para advertir 
que su país considerarla como una agresión cualquier intervención europea en América 
esencia de lo que se conoce como la doctrina Monroe, ( ... ). En realidad los EU en esos 
momentos ( •.. ) tenía pocas posibilidades de hacer realidad sus amenazas, pero la 
declaración mostraba la claridad con que los politicos norteamericanos perciblan el área 
continental como una zona natural de influencia de los Estados Unidos.47 

No es de sorprenderse que muchos de ·los rasgos retrógrados que aún en nuestro 

país siguen vigentes no provienen ele la;• ~risis sino que han ~acidd éi/10~ 
periodos de mayor prosperidad; en ~i lm(pe.riodos de crisis han contenido la 

avaricia de quiénes se apropi~ndeh1s'ti~'iTasydel patrimonio público por lo que 

en vez de tenerm'.1yor prosp~rid~d~:~r~~-unamayor desigualdad y todo tipo de 

rezagos, la parad~j~ ~~'.Je·~~~'.~~;~;·i~e~ ~~tre Brasil y los Estados Unidos.48 

Mientras qué. ai s~·~.;d:b'''.A_i:i«;;¡'¡;°i\terci~ soldados de fortuna los que venían a 

conquistar, ~it 61 ·nórt~i::f~~'~ii;~~io~~ue iban a colonizar.49 

México Sigl~:){J.c; 

Por lo que toca a la época del Cardenismo, México salía de una lucha fratricida 

desgastante, que ~~nqlQ•con u.na relativa estabilidad política no había alcanzado 

los ideales por l~s ~~<r~~bla•l~chado. Muchos autores coinciden que el gobierno 

de Lázaro Cárdenas· .di:r Río es la· continuación de esa etapa revolucionaria. Es 

47 Idcm. p30. 

0 Ln Ley de Tierras negaba la propiedad de la tierra a quienes la trabajasen establecia la compra como única 
forma de registro, que hacia casi impracticable que un labrador pudiera legalizar su posesión, en cambio .. la 
legislación norteamericana de la misma época se propuso el objetivo opuesto, para promover Ja colonización 
interna de los EU. la Ley Lincoln de 1862, el Homestcad Ac~ aseguraba a cada familia la propiedad de lotes de 65 
hectáreas y cada beneficiario se comprometía a cultivar su parcela por un periodo no menor a cinco años. Ver 
Galenno, Eduardo; Las Venas Abiertas de América Latina; Siglo XXI Editores México 1973 p 124. 

"
11 La importancia de distinguir como cada una de las naciones fue constituida, dentro del ejemplo anterior, nos 

sirve para estar concicntes de esas diferencias. Si el campo con esto sufre un gran rezago no es de ex.trai\arse que 
en otros sectores sufrieran de lo mismo. Para efectuar un proyecto de nación o un proyecto educativo es importante 
tomar en cuenta estas diferencias. Entre los paises industrializados y México. lbidem. 1973. p 128. 
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uno de Jos primeros intentos de construcción de un plan, de un proyecto de 

nación, además de tener clara una planificación de: 

Un plan definido, de acción política y administrativa, formulado de antemano en 

su camp_aña ele_ctÓral ( ... ) Fue un amplio programa para realizarse en los seis años 

de su gobi~mo:__,Plan Sexenal - en él incluyo todas las tendencias ya iniciadas por 

los anterfores'-gobiemos revolucionarios, en una marcha progresiva y avanzada. 

De ahí.su importancia para ser mencionado. so 

Cada período histórico que México ha tenido contiene una política social; en el 

siguiente cuadro se simplifican los períodos que evoco en este trabajo: 

B"'í".'.,,.....~r,s;~-,.~,==nr.,,,-~...,""'"-·-,~- ~-..... ~q ~ .. 1.;,: .. ~,:R·?-•.t:";,,~~ i'.ft-~"'"": .• ...,-.~,.v;.!'.t -. - · ~.f--> ... •• 
~~~~- .. ·,1'·' .. 1 :r'.··',)~~.(t;.J'>' .' .-·-

,.. • .,.. '; ""'"''' <', ~":) : . .r .. ~ .. ¡. ~ 1 ._ ... ·~,~~ il "',·:ff.1~-'· -~'1 ,¡¡~"' •\ ~··~1,1¿·,::;iJ\''~ "'tJ:.,' -">..~ .il r~ l, !.!~~~·!!'¡,:;.....,_~ 

México S. XIX. Centralista. 

México S. XX ••Lázaro Cárdenasº Socialista. 

México S. XX "1 983 - 2000". Neo liberal. 

so Ver. Larrollo. Francisco; Historia Comparada de In Educación en México: Editorial Pomia México 1962. p 330 



3.1. Breve recorrido de la educación en México durante el periodo de la 

Guerra México EU. 

La segunda República Federal ( 1846-1853 ). 
El Centralismo. 
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La importancia de la vecindad con los Estados Unidos radica en que al transcurso 

de los años se ha dado un fenómeno de intercambio cultural, político y social 

significativo. Muchas de las administraciones de México como nación han 

tomado como punto de referencia a la vecina nación del norte, tanto en su 

conformación política como en sus políticas educativas. 

En este periodo se pueden ver las diferencias de concepción política de cada uno 

de estos paises; Mientras que EU buscaba la expansión México tenía una 

tendencia a la inve~~~:~sü:~ist~~a político optó por el centralismo. 
·,,'·.·· ,.,, . 
_.;. · .. -:·=< ··~~-

La situación.conT~~~s1"'• 
•'.f_t"·,""" 

~:;;~7. '.;. l',, :''.' 

El centralismofr?jo,consigofllrios problemas en las provincias en las que se les 

había dado ~1}fs;r;;·~¡~ri~ro~',
1

es¡adou~idenses. La única condición para obtener 

tierra era ren~~~l~;::~·.':~:-~'iitlgu~ nacionalidad. Estos aprovechándose de la 
~· ' 

coyuntura no 'qÜisieron';•cooperar más con un estado mexicano que no los 

escuchaba. En )á; c~~á'de, declaración de independencia de Texas dirigida al 

congreso Estadounidense en Washington expresan su desacuerdo con la 

organización política mexicana. 51 

" Aunque en realidad el tratado de Guadnlupe·Hidalgo nunca fue respetado. Buscaban también un pretexto para 
lograr la escisión de la república. Estados Unidos de América Documentos de su historia política Volumen 2 
Instituto Mora, México 1988 pl48. 
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En la declaración de independencia de Texas una de sus exigencias o 
reclamos al gobierno federal mexicano fue: "Nada se ha hecho para 
establecer u11 sistema p!Íblico de educació11, a pesar de que existen inmensos 
recursos asig11ados por las rentas públicas ... "5 

En esa carta llama la atención lo siguiente: Mientras la presión yanqui se 

acrecentaba por una renegociación de la frontera, que ya se había definido antes 

de Ja consumación de independencia de México, Jos emigrantes tejanos se sentían 

insultados porque la propuesta de una república no centralista fue rechazada. Así 

el gobierno federal de Antonio López de Santa Ana decidió sin más consulta, que 

la fonna de organización gubernamental fuera centralista. 53 

La guerra. 

Fueron muchas )as circunstancias , que .llevaron a la pérdida de la mitad del 

territorio, pe~~ h!iY que recalcar dos circunstancias más importantes, la primera -

en cuanto a. ed~c5ación .::. se refiére fue I~ creación de un Sistema de Educación 

Lancasterian~ e~,·~~· país con un.extenscHerritorio y con poca cobertura. De tal 

manera que~¡ C:~~t6~C>ÍítÍco'fue g~a~de así comenzó la guerra en momentos que 

el país no tení~'"íJ~··re~~;~ds'~ara afrontarla el resultado fue la perdida de la mitad 

del territorio y i~'~6ste~ior' destitución de Santa Ana. 

La segunda circ~rista~cia es haber aceptado a Joel R. Poinsett como representante 

de los EU en.México, ya que él se había desempeñado anteriormente como 

comerciante, muy vinculado con .el gobierno de EU y quien supo relacionarse con 

"Declaración de independencia de Texas 2 de Marzo de 1836 en la Ciudad de Washington. Ibídem 1988. p 157. 

' 3 Tralndode Amistad, Colonización y LimitCs 22 de febrero de 1819. Loe. cit. pl4S 
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las grandes esferas del gobierno mexicano, obteniendo así una ventaja, que como 

representante del Gobi~m6 de los EU.ya no iba perder.54 . . 
·. 'I' '-'· -. . 

- ·.-!::_ ;(,,_·.~:\-'.< 

Situación ~d¿c"ati~a. :_;: 

Teniendo u~ ti1L~;,:t¡~;·,~~nd~ o~ia~. ~or el. centra,Iism() no fu~ lo mejor. Esto 

impedíaieHe~·~1~H&~5~;~;~]EfJ~~i·~~;·~!,~k~.~·~~~~üi;~~1óri,§~!~!t~.~1.Ít·'.~f z'~u1tura1 
y mucho menos.• una. 'orgari1Zac1on ,. educativa." La, orden••. Lancastenana · se. hizo 

'~-' .. : ~),:f" '<: .,, -;<:"'.-.f;'f'.;'.'.-:·<~-~:- :-: ... '.' - .-:.: :·:\: ~~: _).~";;. ~- ·.· -:~ . ~<·: ~;:: ·.,:: -- /~ ,/; ... .:. -· ':' -· ·; · : . ' _: .. : ;_-, .. -
cargo de·Ja educaCión •éon1'el 'óbjetivo de füririar)ina' escuela normal; con el 

- · -·~; :-:(¡, __ -,\ _, !;{~ ~-~-~t-~;;'!1,::.;"/~:j_~:t:~/,,'.'-~·t. ~0;\~:'.- 1-'~--';: ~\;'~?év/;;.~t¡·:_,,_~;'.'~-~- .:-_T,/:1 _;:/·;,'.:~<-/ ~· 1·>~'.·-;~·~;.~<;; ~,~~}?i~·~r/j\~:,: :.\~;-l;. :;>°):V·-. ·· :. '
COn trO J del' Estado en• un f'lan;General ;de Es,tudios, completamente ·centralista y 

de orienta6!ó;~,~~ÍJ~i.~~;~·si:~~:t·;·~~~;;,:;!:~~}::~.3f ~,·::r.,;i"'..~' ~·-~:t.''.';·;~:~·~.:·······\ · ·~ •... . , 
Los rezago~:e~f~k~~~~~~?;t~~;b~~té:~~~~º-;~~~·.~y~~int~f,i~.~d~~-~~i1~~-€~¡~~ria 
durante ese pe¡-jodo f°:e'.ólvidada'/el. Sistem~ I:an_cásteífano sólo se hacia cargo de 

Ja segunda edú6~=a¿~~'~();~\iiiI~ici&~¡~~~¡~13~;:~;:;ci~··r~~pÓn~abÍ~ de faI~sb-ticción 
publica señal~bá Ja~ {¡';it~ciónes d~;~ste 'sisteioa y' pór el otro Manuel Riva 

Palacio señalab~ l~Í~~·ort~hci~ de Ja~ducación primaria. 56 
"·"-·"•"", . '' ,, - ·- ·- .- , 

54 Ver la carta de Clay a Jocl R. Poinsett: en México. sobre su misión en México 26 de Marzo de 1825. idcm. Pp. 
147 - 153. La razón por Ja cual se menciona a Poinsett es porque ¿hasta qué punto los Organismos internacionales 
reguladores del capital como el FMI. BM o la OCDE, con gran influencia en la educación; tienen la misma misión 
que tuvo Poinsctt? '· 

55Pnra más referencia sobre el noveno ensayo educativo (1843) Ver Moral~. -M~~~c~S1 ·. É~c~to: Tendencias 
Educativas Oficiales en México: Centro de Estudios AC UIA México 1998. pl46, 

-- - -

56 La falta de una visión, de un proyecto educativo impcdia que se desarrollarse una i~Í~cción primaria y ni 
pensar de un Sistema Educativo ibfdem 1998. p.147 
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Q11ie11 no sabe de dónde viene, 
¿cómo puede averiguar adónde va? 

Et/11artlo Galeano. 
o bien ... 

Quien 110 tiene co11cie11cia de q11len es, 
¿cómo puede saber qué es lo que quiere? 

Este periodo histórico es uno dé. los que más logros ha tenido en la educación, 

gracias al plan sexen~i qll_~t~~~un'a
0

po~ición definida al respecto. 57 

El plan sex~~~1¿·\~fü~··cci~o ~bjetivos que el Estado Mexicano asumiera y 

mantuviér~ ~íla ~pólúii~\:¿~ladora de las actividades económicas de la vida .. ,,·,., ..... '' ' .. ' -

nacional en iari~~ Cigé)o económico se relaciona con la educación y con la 

formación p~~cÍUcti;~Jcriprln.;ero que se proponía a través del Plan era rescatar el 

derecho deJ·E~ii';~:~gIJ~\R~voluéión a regimentar la vida social, restaurando su 
' ,·-."- '..·'·~::~:~,.(~·':'),_•·l.'.;'f,-'?c~r;~.;-.- : 

capacidadjurídida·~J,~}íü~a, lo .cual era importante ya que permitió la creación de 

varias instituci~~J5'.~;'IJ1füi~as. 58 

El programa pri!á~J'/~Wbárcar la nación completa y contener un programa 

sistemático hacÍ~ 1~'~Yi~a; No todos estaban de acuerdo con este programa sobre 

todo porque ])rdrn'.~ii;~b~
1

u~a educación socialista. El Plan Sexenal "lo primero 

que se proponía, era rescatar el derecho del Estado de la Revolución a regimentar 

la vida social, restaurando su capacidad jurídica y política", no para vigilar cada 

movimiento de la sociedad sino para seguir reorganizándola. 59 

57 Córdova hace un análisis de lo que fue el Cardenismo tomando Ja posición desde la izquierda, otros autores 
quieren ver que todo lo hecho en este periodo fue pura demagogia. Córdova, ·Amoldo; La polftica de masas del 
cardcnismo; Ediciones Era México 1974. P. 46. 

" Córdova, A; 1974 p46 

59 ibfdcm p 47 
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La educación y lo económico se relacionaban con los procesos de capacitación y 

en la formación productiva a la que el Estado Mexicano quería dirigirse. Se 

pretendía que según Amaldo Córdova "el Estado Mexicano debe de asumir y 

mantener una política de intervención reguladora de las actividades económicas 

de la vida nacional". Otro punto en cuanto a la reestructuración del Estado es que 

tiene que ser un agente activo de gestión y ordenación de los fenómenos vitales 

del país, no un mero custodio de la integridad nacionat.60 

Es conveniente mencionar que no todo es positivo en la etapa Cardenista. Se 

tenía, cito a Có.~d~va "el anhelo de hacer de México un país grande y próspero 

mediante Ja\ 61~~~ción de la cultura y la economía de las grandes masas 

trabajadé>~as de.'!~~ ciudades y el campo". El problema era ese que sólo era un 

anhelo, ya que muchas veces no se tenía muy claro como hacerlo, además de la 

franca oposición existente. 61 

La situación política en la cual vivía el país era de expectación no habían pasado 

ni 20 años de haber concluido la Revolución. Era el tiempo de construir lo que se 

había planteado. 

En el infom1e presiden~ial s~ ·resaltan las siguientes cuestiones en materia de 

educación: 

;; ----:. .~ 

La labor desarrollada por esta dependencia (SEP) registró singular importancia en virtud 
de haber entrado en. vig()r, dura:nte el periodo a que se. refiere el pres~nte. informe, el nuevo 

60 Loe. cit p 48 

61 Córdova 1974 p 50 
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sistema de enseñanza, inspirado en el noble propósito de inculcar a. la . niñez un 
sentimiento de solidaridad con las clases laborantes que, a la par la prepare en mejor forma 
para la vida práctica, le permita participar en la creación de un nuevo orderi jurldico -
social que acabe con la enorme desigualdad económica existente en nuestro P.ueblo.',.2 

· 

Si bien se crearon la normal rural y escuelas a nivel superior, la ,m:~y~iía de los 

objetivos que se implantaron no fueron logrados o truncadris:.:~ .. llLpensllr que 

fueran continuados al sexenio siguiente. Continuo citando: j.\:"l~·- ···.-.•.-:' 
-. A;L~,_, · ·- '"~;,_ 

( ... ) La Secretaria de Educación Pública está por tenninar durante el. p;:esente ¡Ílo con el 
propósito de que funcione el próximo, el estudio que organizael establécimiento de la 
escuela politécnica cumpliéndose asl el plan sexenal ( •.• ) la implantación' de ta· escuela 
socialista ha sido posible que empiecen a advertirse sus benéficos 'resultados, 
particularmente en las nuevas orientaciones impresas a la enseñanza rural ( ... )63 · 

En ese mismo año, en cuanto a la educación rural, se crean 10 centros de 

educación indígena. Se programaba que al tenninar ese mismo mes (septiembre 

de 1935) funcionaran otros cinco establecimientos para alcanzar un total de 27 

centros. Se fundaron las escuelas regionales campesinas con el fin de preparar 

maestros rurales de suficiente conocimiento cultural. Hasta 1935 se fundaron l O 

escuelas regionales campesinas y se tenía programado que al terminar ese mismo 

año sumaran de igual fomm que los centros de educación indígena, 27 escuelas 

regionales campesinas.64 

Durante la década de los 30's se gesta la educación socialista y llega a su clímax 

en la siguiente década con la creación del Instituto Politécnico Nacional, frente la 

62 Lázaro Cárdenas. pal~bras y d~cumcntos públicos de mensajes, discursos, declaraciones. cntreviSt~s y otros 
documentos t 928 - 1940 volumen 1 siglo XXI Editores México 1978. pp. 35-40 

61 Lázaro Cárdenas, Palabras y d~umentos 1978 pp.JS-40 

"' Ibídem 1978 p. 40 
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necesidad del mejoramiento.educativo técnico. Se c_oncreta una educación con los 

siguientes puntos: 

educación h~ci~ la -~ib~~~~'(~p~~n~ei a. ser libre~), 

educación.,b.~sai~:;~~~~:w~l~!g~:~Jif ;t> . 
una educación"integral/ ;,': •. ,_.,'.\ 

, :z· .. ..:~ .. ~ ~-:~,· ··~.-- , 

una edJC:~~i~~ ~~;;:"í'~ :~~~\Ji~ ~;~gér~C:ia y la Justicia. 65 

·· «\; •o¡~···-·;',:'</' ·:e,•;,.,_. 

No obstante·~~do~ ;¿~fii~;m~~~t fuero~ ;~Ürados al siguiente sexenio el. ,artículo 

tercero fue mó'1.ific:~:do~· ¡~ ;~dJ6~ció'~ ~·~6i~Iista que iba eri marcha. fue truncada, el 

esfuerzo ~o~tenldo:p'6/~6~ti; eJ. ~n~·,;a·ll~tii~~ ~uedo de igual manera fracturado y 

se le dió mayor ~rioricÍkd ~-Ía i~d~~trÍ~.66 ·. . . . 

65 Torres Bodct. Jaime; Discursos. Entrevistas Mensajes; SEP México 1944. p. 20 

66Para la redacción del articulo tercero Ver Vázqucz de K.nauth, Josefina; Nacionalismo y Educación en México· 
Centro de Estudios Históricos el Colegio de México, México 1970. pp. 154-157. 
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4. BREVE ANÁLISIS DE ALGUNAS POLfTICAS EDUCATIVAS DE 

LA SEGUNDA MITAD DEL S. XX. 

"La máquina acosa a los jóvenes: los encierra, los tortura, los mata 
(. .. ) los echa, los vende, carne humana, brazos baratos al extranjero 

(. .. }La máquina, estéril, odia todo lo que crece y se mueve. 
( ... )por eso la realidad y la historia están prohibidas ... " 

Eduardo Galeano. 

De la Revolución Educativa a la Tecnología Educativa. 

En este capitulo analizaré las políticas educativas de los siguientes sexenios: 

Miguel de la M}tdrid H, Carlos Salinas de G, Ernesto Zedillo Ponce de L. 

·• 

En estos dex~lliás.h~Y~na continuidad en la política educativa, la neoliberal; esta 

tiene su i~ici~:.~ll el periodo de Miguel de la Madrid H. (1983-1988) con 

repercusiones ~n el nivel medio superior y superior. 

El estado lleoÍiberal se re,~uce, pierde su capacidad de decisión (ligada 

directamente a ia sobe_rán.~a) ~f~eciendo menos servicios, tales como educación y 
salud.67 .. ; ........ ",:',;. ·",: .. · '' ·'·· 

El neoliberalisino ·;i~~e su ':Jici~~ión al acontecer la crisis de los Estados de 
,'_-;. -

Bienestar, que al termfoo·de lá Segunda Guerra Mundial, se perfilaba como una 

opción para contrarrestar las consecuencias de la guerra, la asistencia social se 

67 Se reducen los gastos del Estado adelgazándolo y convirtiendo sus servicios públicos en scmiprivados o 
privados. Los servicios que anteriormente eran responsabilidad del Estado y aún siendo derechos inalienables del 
ser humnno (principalmente educación, salud etc.) ya no son pagados por el Estado sino por la misma población, 
haciéndola ••corrcsponsablc", reduciendo con esto el gasto de deuda interna. Ver Guevara Gon7..ález. Rosa Iris 
Educación. sector nroduc1ivo y Ncolibcralismo en: Momento Económico Nº 83, 1996 México ITSE UNAM p 22. 
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daba por parte del. Estado para pacificar durante el periodo de post guerra, lo que 

un patemalismopor parte,d~l n~ismo.68 

En los años, de .1970;s;ta crisis del petróleo agudizó las contradicciones que 

planteaba ~; ~st;cli:i' d~. a'i~n.estar,· el cual parte de los subsidios a la población. 

Existía una ~6irit~liia~Íó:~·~6,1os poderes administrativos del estado así como un 

exceso ·e~ ':~¡:·~~~:~~.·¡~,~~Ki~H~.'.a~te la disyuntiva de estos puntos se plantean 

reformas que ~r~t~ndían (y pretenden) sanear económicamente a un Estado que 

padece de m~;_i~~tdF!;~~'~d~~~~ción a estas reformas tendrían que ser inmediatas, 

si el siste~a ciipit~listiiserige por el mercado habrá que extenderlo al resto de las 

Instituciones del Estáclo;~poniendo la competencia como medio para lograr ese 

objetivo. 

Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI)69
, el Banco Mundial (BM)70 y el 

Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT)71 nacen en 1944 posterior a 

la recesión de los EU de los años 30. Son ahora instituciones que están vigentes, 

dispuestas a ser un instrumento para implementar las reformas neoliberalcs en los 

países que aun tengan residuos del Estado de Bienestar.72 

•• Ibídem 1996 p 23. 

&.1 El FM 1 que es creado paro liberalizar y estabilizar el sistema de pagos internacional, ofreciendo financiamiento 
compensatorio a cono plazo 

70 El BM que surge para la contribución de Ja reconstrucción de Europa, asf como para la asistencia técnica a 
países del tercer mundo con financiamiento a largo plazo 

71 El GATI aparece para liberalizar el comercio mundial a través de la reducción concCnirada 'de barreras 
arancelarias ni comercio y posicionando las no arancelarias. 

'.,;._· -

72 Aunque el estado de Bienestar usa Jos subsidios como plataforma política, no hay que olvidar qu~ la-~d~cación y 
la salud, principalmente, son responsabilidad del estado. Cfr Guevara. 1996 p 41 , 
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Así el neoliberalismo, en el transcurso de los años de l 980's, se convierte en una 

ideología de transición proponiendo nuevos valores de validez universal 

(rentabilidad, productividad, calidad, competitividad, eficiencia) concibiendo la 

eficacia del estado mediante la fcderalización. Al declarar el fin de I~ lucha de 

clases con el principio pragmático de la realidad en contra de la utopía le declara 

también la guerra, colocando como el enemigo político a vencer a las ideologías 

que se opongan a los nuevos valores, a las ideologías que estén de acuerdo con la 

Justicia Socialo traten de sensibilizar o humanizar al individuo.73 

El estado, Neo liberal, con sus reformas, hace su contribución al mundo creando 

mayor p()breia,'~ás desigualdad, más olvido, más desconcientización política, 

social y desesperanza. 

Una visión contraria a la Neoliberal o Tecnócrata es la populista, la cual se venía 

practicando desde el periodo anterior de 1983-1988 caracterizado principalmente 

por "las reformas educativas", produciendo con esto una ruptura política con los 

sexenios anteriores. 

Las reformas neoliberales son, ini?.iadas~ en nuestro país caracterizando a lo 

público como sinónimo de no rent~bleiLá iniciativa privada promueve la apertura 

del estado al mercado, hacienclo'uniíplllítica de ajuste que, privatizó instituciones 

y descentralizando otras tantas provocando con esto, la llamada Modernización 

del estado. 

7
J El populismo es una corriente política que satisface las necesidades básicas del pueblo (dadivas) con el objetivo 

de mantenerlos captados para el régimen. sin resolver rcalmcn1c dichas necesidades Cfr. )barra Colorado, 
Eduardo; Ncoliberalismo, educación superior y ciencia en México: hacia Ja confonnnción de un nuevo modelo en: 
La universidad ante el espejo de la excelencia: en juegos organizacionnles. México UAM-1. 1993. p. 23 
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En el periodo 1989-1994 la modernización del Estado alcanza su punto clímax 

con un punto más que el neoliberalismo impone, la integración competitiva en el 

mercado intemácional, al firmar el TLC el estado mexicano la cumple al pie de la 

letra. 

En cuanto•a la política educativa se centra en la calidad educativa, con la ayuda 

teórica de:.Ia Üamada Tecnología Educativa y de la Teoría del Capital Humano. 

Esto trae .. • consigo algunas reformas en la estructura del Sistema Educativo 

Nacional .culminando con la llamada Modernización Educativa y a decir del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) de este periodo es" la depuración de los contenidos 

curriculáres y. los métodos de enseñanza, así como los materiales y apoyos 

didácticos ~on base a la moderna tecnologia educativa ... "74 

En el período de 1.995-2000 el P~D reconoce que: 
--·,,.,=· .. ;',s.· - .--· :·:_-~ .. -r;~ :-

.. 

"se ha reducido s.is~incaÚ~a~ente': el\~nalfabetÍsmo, elevado el promedio de escolaridad, 

promovido la edtic~~iÓ~f:~r::~~~~l~r:~~~~all~h~d~•la educación tecnológica y multiplicado la 
universitaria:· <'.~:¡,::-- :;:;__,,-:.•: .. :-.;.-;.--'" , __ ,,_ · .. ,\· '\" t ,. ".~.:·-:; ~--

·: -•; ;,·¡;:- ;-,~\~·::~~(~~;~:;~;;~i\~-~~~-.~+t~·r~f ~~-~ ,~\~j9~:f~i; T;; .~:,~·'(:·~ • ~: \\''.' 
. -.--\-_~>~->~; :.:~~~i~/fr.;;1~\r,~~::~J-/--_&\~~:~ ·~~~~:~:i~'~t~:~~;r:~-;_:?~1.:;:::·-~~rr:- ~;~\·;-.. .:J.;'.;::., .... ~-.'. .. ::, {-··:. : -

Aunque "la multiplicación":de'.Ja educación:súperior·sólo'ha sido en el ámbito -.... '" ~-... <~ ,.,.~:.;~~-}:·;~~,.2:-:/ '·;:t.-~.--;~:-,-.. ;·.;;,?~~;,~-.-<· .. \- .~·,S'; ~--~-~} ... ~';..~:r~;:~;-~:·:·r:··,._-·¡·~-~"~-_ ;:~·-~.s:-~~/:: >:--:. / ·: '.· . : 
privado, de .1980 í~I>200Vsechabía?i abierto'-cinco.unive'."8i~ades públicas, 

~nn~~~:~:a:e:ap~it~~i;~[l~f t5~}i~~·i~i:~t;i :r9:9f ' ~f •. m~nto .··de las 

74 PND 1989~ 1994 Mcjornmjento productivo y Nivel de vida; Educación pp. 102-104. 

"lmaz. Martlncz, Gómez. 1996 p 39 
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Esta multiplicación de la universidad privada, no ha significado un avance 

consistente en la cobertura de la educación superior y si ha significado una 

desigualdad social en el acceso de la educación superior. 

El olvido, la manipulación a discreción y la discontinuidad de las políticas 

educativas, en la educación superior es una constante en México. El 

neoliberalismo como una "ideología de transición" (como se autodenomina) tiene 

su grado de manipulación en las cifras que informe con informe presidencial son 

dadas y reflejan otra realidad. ¿será que al olvidar lo que es un proyecto de 

nación, la educación y sus políticas educativas reflejan dicho olvido? 

4.1- Organismos Internacionales. 

(El Caso de la OCDE). 

¡Ay llbertad. ahora que le venden 
¿quié11 le podrá comprar? l 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizó 

en nuestro país un análisis de la educación y sus implicaciones económicas, 

políticas y sociales, presentó como resúltado un documento ("sujeto a revisión") 

nombrado "Reseña de las Políticas de Educación Superior en México. Reporte de 

los Examinadores Externos". He considerado importante resaltar en este trabajo, 

en particular las "recomendaciones" hechas por este organismo internacional. 76 

a) Prioridades Cuantitativas. Identificar los sectores educativos que 
deben ser consolidados o desarrollados. 

76 En el año de 1995 In OCDI! presentó dicho infom1c. 
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Para la educación media superior, prever un crecimiento de la demanda, aumentar 

la parte de las formaciones profesionales y tecnológicas. En la educación superior 

prever un aumento de los efectivos a mediano plazo, pero controlarlo mediante 

pruebas de calidad al ingreso y la salida; desarrollar institutos y universidades 

Tecnológicas; establecer un Plan de Reclutamiento de maestros de Educación 

Básica; y aumentar los de efectivos de maestrías y doctorados. 

b) Equidad. Buscar una mayor "equidad" tanto en el aspecto geográfico 
como en el social, rigiendo por algunos grandes principios el acceso a las 
distintas formaciones. 

En educación media superior admitir a todos los candidatos que tengan la 

capacidad de recibirla, "igualdad de oportunidades de acceso a formaciones 

deseadas"; en Educación Superior implantar un procedimiento de admisión 

selectiva: examen-resultados de bachillerato, controlar el flujo de ingreso en las 

diversas ramas en función de la calidad de los candidatos y de la apreciación de 

las salidas profesionales, incitar a las instituciones a agruparse Para organizar la 

admisión; desarrollar los de servicios de tutoría y de apoyo a la orientación; 

ampliar el sistema de becas; generar estadísticas sobre el origen social de los 

estudiantes. 

¿Y en dónde quedo la equidad? 

c) Pertinencia. La pertinencia de las formaciones sólo puede mejorar 

profundizando los vínculos con la economía y con la sociedad tanto en Educación 

Media superior como Superior. 

d) Diferenciación y Flexibilidad. La OCDE tiene como principal 

preocupación la calidad y propone como un primer paso ponerse en condiciones 
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para garantizarla, primero en los diplomas otorgados, mediante "evaluaciones 

indiscutibles" para disminuir el número de fracasos y abandonos. 

t) Perfeccionamiento del personal. Según el punto anterior se requieren de 

nuevas políticas de reclutamiento, de perfeccionamiento y de desempeño 

profesional de los docentes. 

g) Recursos Financieros. Considera indispensable una corrección de Jos 

subsidios públicos pero resalta que las instituciones superiores no pueden seguir 

viviendo sólo con esos recursos: deberán buscar otros nuevos, como la 

profundización de sus relaciones con la economía y Ja sociedad. 

Como medidas específicas: Revisar el procedimiento de adjudicación de montos 

federales a las instituciones; Acrecentar en forma sensible los recursos de la 

fommción continua, de estudios e investigaciones para las empresas y Jos 

municipios, de Ja participación en el desarrollo local; consagrar a esas actividades 

parte del tiempo de trabajo del personal; Encarar un aumento de la contribución 

de los estudiantes al costo de sus estudios simultáneamente con el desarrollo de 

las becas; 

h) Estructura y conducción del sistema. Aplicar una política nacional de 

educación que responda a las necesidades del País, la respuesta exigiría 

necesariamente medidas que conciernen al ámbito Nacional, al de los Estados, al 

de las Instituciones y que involucre las relaciones entre ellos, es decir tener la 

actual vinculación con las empresas, hacer que los alumnos se integren de 

inmediato al terminar sus estudios al campo laboral, dando mayor importancia a 
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materias o campos de estudio consideradas más prácticas tales como ingeniería, 

medicina, ciencia naturales, etc. 

Las "recomendaciones" se están llevando a cabo, haciendo un breve análisis es 

indudable que dichas "recomendaciones" son instrucciones que se cumplen al pie 

de la letra, ahora el costo político que se ha pagado, y que no se ha terminado de 

pagar es demasiado elevado. Para muchos la educación no debe de ser un 

privilegio y ahora se maneja de. una manera completamente a la inversa, se 

cuestiona de algún modo para qué dar educación a personas cuyos recursos hacen 

improbable que terminen, sus estudios, o bien que el apoyo que podrían recibir 

sería relativo (becas a cr~dito); 

Los organismos internacionales reguladores de las formas de circulación y 

normatividad del capital funcionan con la visión de la doctrina Monroe, haciendo 

esta política proteccionista y de expansión imperialista. 

4.2. Política educativa en el sexenio de Dela Madrid Hurtado. 

Durante este sexenio las políticas educativas a nivel medio superior y superior, 

cambiaron de rumbo, ya que en la anterior administración las reformas educativas 

no tocaban en fornm directa a la educación superior. 

En esta administración se. tocaba al subsistema de educación 111edia ,superior y 

superior. La propuesta que ·en el llamado Programa Nácional de ·.Educación 
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Superior (PRONAES) se basaba en criterios de racionalidad y eficacia, pretendió 

introducir del presupuesto federal y congelamiento de los salarios ... " 77 

Lo que planeaba el PRONAES era que "pennitiría dar a la educación superior 

mayor agilidad y oportunidad en el suministro de recursos específicos ... " Es 

importante resaltar que dicho programa resaltaba once puntos los cuales se 

presentan a continuación: 

l. Formación y actualización de profesores para las instituciones de 
educación superior. 

2. Fomento a la investigación científica y desarrollo de la tecnología. 

3. Mejoramiento de la difusión cultural. 

4. Vincul~CiÓri ·ctii, la' e'ducación superior con la sociedad. 

5. Mejora;J;iénfo'oelrriar~ori6nnativo de la educación superior. 
':·~,, .- ~··'·, ,:. -~-::,,z,;.:\.~~:~':" 

6. Mejorami~rito deJc>s~ervl6ios de apoyo administrativo. 
,.,_.,; ~<_!->"' -,~,. ,._ 

7. Mejora01ie~to'\ie lós~s~~icios de apoyo a la docencia e investigación. 

8. Integra6iórii-eii¿~~I del sistema de Educación Superior. 

9. Sistema de i~r~rin~ción nacional para la educación superior. 

l O.Orientación y ;at~n~ión a la demanda social de educación superior. 

11.Participación de las comunidades de las instituciones de educación 
superior.78 

77 Salamon, Magdalena; El nroyccto educativo en c1 Plan Nocional de Desarrollo 1983 - 1988; el djscurso y sus 
efectos cxtradiscursivos. Cuadernos del CESU UNAM 1991. p. 35. 
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Un par de años después el PRONAES, fue substituido por el Programa Integral 

para el . Desarrollo ·de la Educación Superior PROIDES, programa que 

consideraba sólo.el subsistema de educación superior que, para su articulación al 

programa; nece.sitaba coordinar dicho subsistema para evitar cualquier disidencia 

como ocurrió. con el anterior programa.79 

El PROIDES resaltaba 130 problemas divididos en ocho categorías: en un primer 

plano como cuestiones generales se encontraban crecimiento, recursos humanos, 

recursos económicos y planeación - coordinación. Como funciones sustantivas de 

la educación superior: docencia, investigación, extensión y apoyo académico, 

además el punto central que proponía dicho programa era la calidad educativa. 

Cito completo d articulo tercero porque una de las primicias de las políticas 

neoliberales es cambiar la legislación, quitando con esto cualquier ideología 

relacionada co11 ,~!:Estado de Bienestar, para poder implantar dichas políticas, en 

la administraciÓ';:¡f983 - 1988, se pone Ja plataforma para lograr dichos cambios, 

con la reforma ~JÜ'6ativa, en la siguiente administración 1988 - 1994 se hicieron 

los cambios qu~~:~·PºI: disidencias no se logra del todo inhibir a los "molestos" 

vestigios del Estado de Bienestar. 

Resalto en negrillas Jos cambios de redacción que se dieron al siguiente sexenio. 

78 Se resalta en negrillas los puntos que son punta de lanza del modelo neoliberal, Ver Op cit. Adriana Puiggrós 
La otra rcfomta. Desde la educación mencmista al fin de siglo. Seminario Politica educativa pedagógicas y nuevas 
fronteras politico-culturalcs F. F. y L. México 1998. 

19 Op. Cit. Snlamon. 1991 p 38. 
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"Articulo 3 constitucional.80 

La educación ·que imparta el Estado - Federación, Estados, Municipios - tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él,a la vez, 
el amor a la patria y conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia: ·· . . ' • .·· · 

Garanti:i:ada por el articulo 24 de creencias, el criterio que orientafá a dicha educación 
se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado. en fos. resultado.s 
del progreso cientlfico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios. Además: . . . . ·-. 

a) Será democrático, considerando a la democracia no· solamente. como una 
estructura jurídica y un régimen poHtico, sino como' un sistema dé vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 

b) Será nacional, en cuanto - sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la 
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos de nuestra 
independencia politica, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la 
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y 

e) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 

II. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 
Vil. 

VIII. 

aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la 
persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, 
cuando por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de sectas, de grupos, de 
sexos o de individuos; 

Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y grados. Pero por lo 
que concierne a la educación primaria, secundaria y normal y la de cualquier tipo o grado, 
destinada a obreros y a campesinos, deberán obtener previamente, en cada caso, la 
autorización expresa en contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno; 

Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que 
especifica la fracción anterior, deberán ajustarse, sin excepción a lo dispuesto en los 
párrafos iniciales 1 y 11 del presente artículo y, además, deberán cumplir los planes y los 
programas oficiales. 

Las corporaciones religiosas, Jos ministros de los cultos, las sociedades por acciones 
que, exclusiva o predominantemente, realicen actividades educativas, y las asociaciones o 
sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, no intervendrán en 
forma alguna en planteles en que se imparta educación primaria, secundaria y normal y la 
destinada a obreros y a campesinos. 

El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tiempo, el 
reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares; 

La educación primaria será obligatoria; 
Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la 

ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a si 

80 Se marcan con negrillas Jos cambios que se han dado al siguiente sexenio. Constitución rolítica de los Estados 
Unidos Mexicanos; Jera Edición9 editorial trillas México 1986. se marcan con negrillas los cambios que se han 
dado al siguiente sexenio. 
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mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 
con los principios de este articulo, respetando la libertad de cátedra e investigación y 
de libre examen y discusión de las Ideas; determinarán sus planes y programas; 
fijarán los términos de Ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; 
y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales,( ••• ) 

IX. ( ... ) El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda 

J. 

//. 

la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social 
educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, fijar las aportaciones( ... )" 

4.3 Política educativa en el sexenio de Salinas de Gortari. 

··N; los veo 11i los oigo ... •• 
Carlos Salinas de Gortari. 

Con las reformas hechas al Articulo 3° constitucional, es más notoria la ruptura 

(hasta en la forma de estar redactado) a nivel de política educativa, del antiguo 

régimen del Estado de Bienestar al Neoliberal. 

Para hacer la comparación indico los cambios en negrillas. 

••Articulo 3º constitucional. 81 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado - Federación. estados y 
1111111icipios - impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación 
primaria y la secundaria son obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser lwmano y fome/llar en él, a la vez 
(. .. ) sin cambio. 

Garantizada por el artículo 24 la libertad de cree11cias, dic/1a educación será laica 
y, por tallto, se 111a11te11drá por completo aje11a a cualquier doctri11a religiosa; 

El criterio que orie11tará a la educació11 se basará ell los resultados del progreso 
cie11tífico, lucllará co11tra la ig11ora11cia y .•us efectos, las sen•idumbres, los fa11atizamos 
y los prejuicios. Además: 

a) 
111. 

Será democrático,( ... ) Los incisos siguen sin cambios. 
( ••• ) Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 

fracción 11, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la 
educación primaria, secundaria y normal 11ara toda la República. Para tales efectos, 
el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades 

11 se marcan en negrillas los cambios que se dieron en la redacción del articulo tercero constitucional, aunque se 
lrató de modificar para implantar las política ncolibcralcs y las recomendaciones de los organismos internacionales 
reguladores de las fonnas de circulación y nonnatividad del capital. en muchos de los aspectos quedaron sin 
cambios Leyes y códigos de México; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1141

• Edición 
colección pornía Ed. Pomia México 1996. 
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federativas y de los diverso sectores Involucrados en la educación, en los términos que 
la ley señale. 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será grat11ita; 
V. Además de Impartir la educación preescolar, primaria y secundarla, señaladas 

en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades 
educativos - incluyendo la educación superior - necesarios para el desarrollo de la 
nación, apoyará la Investigación cientlfica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento 
y difusión de nuestra cultura; 

VI. /,os partic11/ares podrá11 impartir ed11cació11 e11 todas s11s tipo.< )' modalidades. E11 
los térmilws q11e establezca la ley , el E.<tado otorgará y retirará el reco11ocimie11to de 
validez oficial a los est11dios q11e se realice11 e11 pla11teles partic11lares. E11 caso de la 
ed11cació11 prin1aria, secu11daria J' 11ormal, los particulares deberá11: 

a) Impartir la educación co11 apego a los mismos fines )' criterios q11e 
establece11 el seg1111do párrafo)' la fracció11 11, as/ como c11mplir los pla11es y programas 
a q11e se refiere lafracció11111, )' 

b) Obte11er pre1•ia111e11te, e11 cada caso, la a11torizació11 e..:presa del poder 
público, e11 los térmi11os q11e establezca la ley 

VII. Las 11niversidades y las demás i11stit11ciones de ed11cación s11perior a las q11e la ley 
otorg11e awonomía, tendrán la fac11/tad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas 
(. .. ) sig11e sin cambios. 

VIII. El Congreso de la Unión, con e/fin de 11niflcar y coordinar la ed11cación en toda la 
República, expedirá las leyes necesarias (. .. ) sig11e sin cambios. 

El tema principal de la política educativa de este periodo es el mejoramiento en la 

educación y sobre todo la calidad educativa en todo el Sistema de Educación 

Nacional (SEN). 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) Plantea, en un primer plano, reindicar el 

articulo tercero poniéndolo de referencia en el principio del subtitulo de 

Educación, aunque después como lo he hecho notar al poner en el principio de 

estos dos periodos, se hizo un cambio de forma, quedando, de fondo sin 

modificaciones. 
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En un segundo plano y dentro del concepto de calidad educativa, se plantea 

impulsar. ''un vigoroso p~oceso de transformación educativa ... " ya que esta sería 

"una condición. indispensable para la modernización del país" 82 

Se visualizaba tar;nbién, en este proceso de transformación "el replanteamiento de 

los elementos integrantes del actual estado de los servicios a partir de la 

redefinición de otro~" buscando con esto, según el PND, alternativas educativas, 

transformando los mismos métodos de enseñanza y la organización del SEN. 

Se menciona ta111bién, del rezago educativo a nivel básico con especial énfasis en 

los sectores de población más marginados (rural e indígena principalmente), el 

PND planteaba·'éiar~este servicio "a toda población demandante asegurando su 

permanencla; 'dii~irí~;ehdo ineficiencias e injusticias y procurando superar la 
• · . . '.::,•:fY·.~;··.~}.:._~:· ·,~sj'. - . 

escolaridad proT~d~~·:· :·: ···• 
;;_~;:,- :·::·.:,' ;~;'._-~:~:;_. \j~'-,c. '- -'·::-:/~.: ,; ~----~~e 

Para conseguir, 1~: ~·¡;;o,defilizacÍÓ~ '.edÜcativa'\ª ni~el de Educación Superior se 

::ni: e:i:;:~h:euitl~~&f i~fa~~~~r:~:t~it1itfa1r~:7ai •.. :~:;~~a~tl:~::::: .· 
tecnológica, se ::·~i6rii~~tci~{i~·; in~estiga~ón~" 'Y Y: 1a .· i~nov~ción. cieri~ífica y 

tecnológica par~:: ~~~~ri·~¡ J~o ,"di~~inúi~ ~; r;zag~ te~~~lógico .que nos separa 

de los países a~á~ZlÍa.~s."8~ > 

82 PND 1989-1994 Mejoranlicnto Productivo y Nivel de vida; Educación pp. t 02-104. 

"lbfdcm 1988-1994. p 103. 

"Loe. cit. 1988-1994. p.104. 
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La reducción de la matrícula en las universidades públicas es la resulta (entre 

otras) de esta descentralización, en vez de reforzar su alcance educativo de las 

mismas. Esto se aii~li~br~vemente en el siguiente capítulo. 

Debido a la problemática que existió con el magisterio en el periodo pasado el 

PND propone que.la participación de los maestros será fundamental, de ahi que se 

planeara implantar la carrera magisterial para la formación y el desarrollo de los 

mismos, continuando con el esquema de remuneraciones. 

4.4 Política educativa en el sexenio de Zedillo Ponce de León. 

En el tercer informe de gobierno Zedillo presenta, el nuevo programa "Para un 

Nuevo Federalismo" con el fin de descentralizar la educación y proseguir con las 

reformas hechas el anterior sexenio. Si bien con la construcción de las 

Universidades Tecnológicas, como programa prioritario de este sexenio, se abren 

opciones en éste subsistema, las Universidades Privadas tuvieron un crecimiento 

en su matricula de 250 mil 100 alumnos a 463 mil 500, en tanto las Universidades 

Públicas se observa una reducción de la matricula de 949 mil 200 alumnos a 157 

mil 100 alumnos al final del sexenio, es decir mientras la Universidad Pública 

tenia "crecimiento'.' constante de 22% la Universidad Privada crecía 73%.85 

Con la reducción dé la.mafricula en la Universidad Pública para privilegiar a la 

Universidad Privad~.';:5e'~ñl~{e~a:-por desmantelar y deshacerse del "Elefante 

Blanco'', es decir ~,·;11~gi~J,>icl~olÓgico que le significan las Universidades 

Públicas. 

8~ Cfr. Didu Aupctit Sylvic. Educación supcriÓr y' tccnolog(n en el tercer infonne de gobjcmo en: educación 200 t 
Nº 29 México 1997. 
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El Plan Nacional de Desarrollo: (PND) 1995-2000, resalta la importancia de 

integrar a "personal acaétén'ti~C, · blen ·· C:alifi~ado, que implique una formación 

integral . ·. que · prep~~e:· ho;nbi~{ y"· mujeres responsables, críticos y 

participati~os:;.·~~;;,,._~~· ;¡:,.;,, ~;¡>;\~!}{:; > · . 
. \'.:.,:_,. <"i' y:.-::·~:y::.-;;·;.·.:.~ •(i\'~ ~>;::1. 

El discursb en est~ sex6J1io 1~~'.~i~~o'_:'coll~i~ne casi toda la carga de las refonnas de 

la política. :neciíiJ;;;~í;.:fahi·~;d~i~eri:cuenta las deficiencias del anterior sistema 

educativo, asl ,¡g~fi;~i~t~~-·~¡¡,~·¡g·li:Í Xxl, México necesita un sistema nacional de 
·''. ;:,''.~:~~~"~~7~:;{:~;::.'._:-.(:-'·'.:~;;¡:·'.~:~·,~'r·~~i~··.'''>.i::;·:· .. , - ~ . ·:- · 

educación .superi()~'i'má~··~inámico, mejor distribuido territorialmente,. más 

equilibrad~ ;~if~;~~f1~;lJc,~~¡;s~~ o~6iones profesionales y técnicas y, sobre todo, 

Si bien hay una cclntinuidad en las políticas educati~as, estas ~()F~ce~arÍ~me11te 
satisfacen las necesidades de acceso en cuanto. al subsistema':Cle'.eduC:aciÓn 

superior, inclusive hubo una reducción en el gasto sÓcia) hacia 'éste ~bro. En 

1995 se le asignó 40 millones de pesos, al año siguic;;te sóio.se (~asignó 37 

millones de pesos.88 

El PND habla de hacer una educación superior más competitiva 

internacionalmente, fomentando la expansión de la matricula, ¿cómo si de.1980 a 

1995 sólo se abrieron cuatro universidades públicas?, la respuesta se facilita al 

"' Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000. pp. 205-207. 

87 Recordemos que utilizamos ••ncolibcralismo'' como La ideología de transición lbldcm 1995 - 2000. p. 204. 

111 lmaz, Martíncz. Gómcz. 1996. p. 38. 
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proponer lo. anterior bajo requisitos de aptitud y vocación, estimulando la 

actualización de programas de estudio. 89 

Por otro lado ¿de qué sirve tener continuidad si no hay acceso· a la educación 

superior?, o ¿de qué equidad nos hablan cuando ésta es en términos económicos? 

" Ibídem. 1996. p. 39. 
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S. PEDAGOGÍA POLÍTICA. 

El café está cerrado y Rick bebe solo.}111110 a Sam. que lo mira con preocupació11. 
Rick: -De todos los bares de todas las ciudades de todo el mundo. ella tenia que entrar en el mio. 

(Sam co111ic11za a tocar algo.) ¿Qué es eso que tocas?
Sam: -Algo mío.

Rick: -B11e110, dcijalo. Tú sabes lo que quiero escuchar-.(. •. ) 
you most remembcr this. 

a kiss is just n kiss C .. l 
De/ji/me Casabla11ca de Michael Curtís. 

. .·.· 

ADVERTENCIA. 
: si usted es neo/ibera/, 110 lea esta parte 
· puede causarle cargo de conciencia. 

··· , Si es qúe sabe que es esto último. 

He recorrido ya tres períodos históricos .en·,'qu~, México: ha tenido momentos 
' - - . - '- .. ~- . - .. ; ·. . .. ·- - ·~· 

cruciales en su'h.ist?ria como'pn,ís fcoiUo ~~a.naciÓn·perteneciente a·un orden 

mundial. Cuándo;~los'Est~d'ri~j:U~}dÓ~·,h¡~'ie~~~ ~~ movimiento de expansión a 

México, éste heC:11ti;1~ in~rr~(Ysu de~~ri'ii hl~'fóiico por.más de tres cuartos de siglo. 

:: ~:~::::1.~g~i¡atJii~r J!tl:~:::::::o::::~:t::: 
mexicano ha ent~,~~~~~f!I~~.~}n,I!.í'.~~ceso mundial de la globalización neoliberal 

perpetuando,:cdl1~,Is~~'~.~~ei~fü~l~;.~id1os Estados Unidos en América Latina y 

siguiendo al pie dé la Iétrá)a'teóiia 'de la dependencia.90 

.··. ·! ;,~;··~.·~~":;~;~Y·1~~~·ri'f ·.: · 
El estado mexicano,~com§.•.ya:·.se,ha mencionado, es uno de los que más ha 

promovido el rho~Írhi~~t¡; ·d? glob~Iización en América Latina, con proyectos 

como el Área de Librl: Có~erci~ de las Américas, ALCA y el Plan Puebla -

Panamá. La educación, sobre todo· ·a nivel •superior, toma relevancia en este 

.. -·. _"-~·.,:~~;:.~--~·---- -
90 Aguirrc Rojas, Carlos Antonio; América Latiña- Historiñ YPrCS;;te-;·u~iYC~idad MÍ~hoacana de san Nicolás de 
Hidalgo, colección T'amu Joskueca, México 2002. y también ver_ entrevista a Ignacio Ramonct en diario Gmnma 
del 7 de ngosto de 2002 Habana Cuba. · 
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"Proyecto de Nación" para perpetuar la rigidez mental y homogenizar el 

pensamiento en la sociedad. 

El sistema de "educación tradicional" o anterior al de las reformas neoliberales, 

no tenía : la eficacia a la que pretendía llegar, pero permitía el acceso a la 

educación en forma masiva, más en un intento desesperado por dar a cada 

individuo educación, que por importarle el contenido o su alcance en la formación 

del individuo; depositándo en el individuo, los conocimientos, esperando con esto 

que al téhnino'de sus estudios dichos conocimientos lo ayudasen a efectuar su 

activid~d lab6raÍ.91 

' _:····'····:'.·'• 

Se pretendí~' c~Íl '. esto llegar al mayor número de individuos, otras experiencias 

nacieron,· tat~d ~ÓmC> la escuela socialista, la experiencia Montessori entre otras, 

ante la imposibilidad de esta "escuela tradicional", para formar al individuo. 

Tomando en' ~ue.nta,la perspectiva y el entorno de donde fueron ideadas. 

Por otra parte, i~~~b~;ítica5 educativas anteriores a la neoliberal favorecían de una 

manera impetuC:~a ~Í\;~~~irriÍei{(<) de los sistemas de educación pública, de aquí 
~·-.;',,-'_: ,':o'·;--'<_::'~~>i"·':f·,'-. ;,,--,.<;.·.,,-;,:':',C;j'~-

que se le diera espécial énfasis;a.la cobertura en forma masiva de los diferentes 

subsistemas dci edt~·a~ÍÓri){ti~;endo con esta acción la disminución en su 

organización y pfá;;~a6ió~;\'. <:,•·· 

El sistema neoliberal se instaló. en un discurso "revolucionario", el cual detectó 

que era necesario desmontar esa maquinaria educativa ineficiente, que además 

significaba gastos excesivos e improductivas inversiones, no es de sorprenderse 

" 1 Frcirc se plantea que dentro de la educación tradicional hay una ºeducación bancaria .. que soto deposita los 
conocimientos en el individuo sin lograr que este se apropie de dicho conocimiento. Ver Freirc, Paulo; ~ 
del Oorimido Siglo XXI editores México 1978. pp. 71-80. 
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que el sistema neoliberal dedicara sus esfuerzos a eliminar las regulaciones del 

orden económico-social del Estado de Bienestar.~2-. •· 

El subsistema de educación superior, y. ~ri-~eri;eraf'el SEN no se ha modificado 

sustancialmente. Sól6 h~ri. ~[~¿n;~dt•,:;~f.'~~:;i~:'.;~~e ~e füeron adecuando a las 
demandas coyun.iural~·~:~.J~'JJit.~bl~~i·e·~~-d~~-:L~~if:: ·-,-.. -.. : .. .,. ~ -

, •··-·•···<·~~·:~:t;,-~;'~}-5·:•'.~E:-•c:•••;,'.)\i1 <'-~- ' 

Declarada -:ya.·1¡•¡;~du~ichi.d'del sistema educativo tradicional, las medidas para la 

modificació~ -~~t·i:u~tural fueron implantadas la unidad nacional de los sistemas 

escolares {descentralización}, las medidas laborales en contra de_ la_ unidad 
· .. - --;- .: '. ,•.:-·_-.,_ 

sindical docente . y los criterios de financiamiento que eliminan la ~f~rta de· las 

escuelas, colegios y universidades.94 

Si a usted se1ioi--~,:C~Úb-erai le parece 
que este 1iltimo capitulo es globalifóbico y si lo es, 

ac1íseme de terrorista, bzisqueme ·lraitlz 'el /i11 del m1111do, 
porque si no estoy con usted, estoy c11 s11 contra 

y entonces soy s11 enemigo ... 

Por no tomar en cuenta la composición política y social, existe una férrea 

resistencia al modelo neoliberal. Por ésta razón los ajustes que hasta el momento 

92 Las regulaciones de lo económico-social eran destinadas para predelenninar la expansión social ascendente es 
decir la movilidad social, tan criticada y atacada por el sistema neolibcral (por medio de Ja proletarización del 
trabajo intelectual. Op Cit. Puiggrós. 1998 p 71. 

93
• Ibldem 1998 p72 . 

.,, Loe. Cit p 72 
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se implantaron, han sido desde afuera, se ha necesitado de grandes campañas 

publicitarias, de un goteo de descalificación permanente en donde los medios 

masivos de comunicación, que ahora juegan un papel muy importante para 

perpetuar la rigidez mental, han desempeñado, hasta el momento, la tarea de 

convencer a Í~ población que la globalización económica es lo mejor que le pudo 

pasar al mundo. Instalando además bolsones de desesperanza en las conciencias 

de alguno.s sectores de la comunidad educativa.95 

Considef~ qu~. Méxi~o r¿·¡m~ p~rte de América Latina, una civilización que ha 

nacido del d{~stizáje '<le África, Europa y los Pueblos Indios Americanos, 

princip~lm~nfci'.:T~~i6:~ctÓ'~n.cuenta lo anterior, el Sistema Educativo Nacional 

(SEN) tÍe~e~7i~';¿~'J:'~Js,~oHticas educativas hacia este sentido.96 

·,, - ~. ;/;~fr-~,""'.··\":JJ'-1;:';.~;'·:.;· .>' ' 

La educáciÓri}~:¡~()ip~Í~~nte la educación superior, se encuentra en un punto 
,,. __ : ,,;;_,~.:,.:; ·_ ,<'. . -'·. '_ 

crucial. El de jugar él papel de perpetuador del sistema actual, quitándole toda 

posibilidad de ~~ 'ca~bio ideológico o el de ser el medio de apertura mental, 

recuperando c~~ ~stola memoria histórica, proponiendo una humanización del 

sistema económid~.imperante.97 

¿De que sirve la continuidad en las políticas educativas, si estas no tienen 

perspectiva y conciencia del entorno social, económico, político y cultural del 

95 Un ejemplo reciente de este tipo de campai'las fue UNAMos esfuerzos en la UNAM-\l;~'y¡~,-~ -J~ huel~a 
estudiantil de 19999 además ésta huelga sirvió también para la descalificación permanente del movimiento y del 
subsistema de educación superior, idem, 1998. p 73 · ..• _ :<•~i;,;.;j;, 

96 Aunque también en el mestizaje habrá que tomar en cuenta las rafees asiáticas y· las árnbes:··.Por otra parte 
considerar a nuestra América Latina como una civilización9 debe de ser una prioridad~· _dc;_c_ualquier polftica 
educativa que se pretenda rcali7.ar. Cfr Op. cit. Aguirre Rojas 2002. pp. 31·62. ·~· ~ ~-.. ·· ' " · 

97 Cfr. entrevista a Ignacio Ram~~ct. Granma 7 de agosto La Habana 2002. p 3. 
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país? Un yanqui, empresario, quiso vender sus tractores en Veracruz, el 

comprador y también hombre del campo, conciente que eran tractores yanquis, Je 

pregunto - ¿a que Íemperátura pueden trabajar sus tractores? El yanqui seguro de 

sí mismo le ~ol1testo - a cualquier temperatura. El comprador Je contesta - no Je 

creo "Mist~r'.' t~t~d sólo esta tomando en cuenta las condiciones climáticas de su 

lugar de.~rigeri~_~u:~ corresponden a una latitud y longitud determinadas que no 

son las mis~as cÍ~ ~(¡·~¡, así que sus tractores no sirven. 

Si usted sciior neo/ibera/ sic111e que 
la 10/era11cia, el respeto a la diversidad. 

le causan marcos y dolor de cabeza, 
vaya i111ncdialamc111e a la farmacia y 

compre, compre y 110 deje de comprar 
sus pastillas con paracelamol ... 

En México coexisten lado a lado los más pobres y los más ricos, ante esta 

realidad una política educativa no debe de olvidar ésta mixtura de la composición 

social nacional, y es gracias· a esta mixtura que el país ha podido generar, 

preservar y adoptar una cultura mexicana debido en gran parte a la "tolerancia" 

que le da su composición mestiza. 

Las medidas que se tienen que adoptar para que el sistema educativo neoliberal 

funcione no toman en cuenta las consideraciones que, a lo largo de este trabajo he 

venido mencionando (la conformación social, política, cultural, económicas del 

país y de este con entorno específico) estas medidas en vez de crear un ambiente 

de equidad y de libertad de cátedra, favorecen al control del gobierno con los 

programas nacionales de evaluación del Centro Nacional de Evaluación 

(CENEV AL) y Jos contenidos básicos de Ja curricula creando con ello una rigidez 

mental. 

TESIS Lv!¡ 
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Medidas como la unidad nacional de los sistemas escolares {descentralizados}, 

medidas laborales en contra de la unidad sindical docente y los criterios de 

financiamiento que eliminan la oferta de las escuelas, colegios y universidades no 

contribuyen con una cobertura educativa a nivel superior, ni mucho menos a una 

elevación en la calidad de la educación. La política neoliberal hacia la educación 

recomienda reducir la inversión pública en la misma, para el neoliberalismo el 

estado asumió funciones que le corresponden a la iniciativa privada. 

El discurs,o de la calidad de la educación que implica una transformación o 

bifurcación en <?Pciones a nivel superior en este caso es una mera ilusión. Al tener 

más ingerímc.iaJos, organismos internacionales reguladores del capital tratan de 

evitar, con sus recomendaciones, que se echen las bases de una tecnología propia, 

no copiada de Í~~-rÜoldes extranjeros. 

Los organismos ',dnternacionales reguladores de las formas de circulación y 

normatividad ci~'I'J~pital, regulan el capital de los países que se "benefician" con 

sus prestamos :y?nacen para negar a los países subdesarrollados el derecho de 

proteger sus inclµstrias nacionales, para desalentar en ellos la acción del Estado 

que pretendic~ ihiplantar una política proteccionista.98 

De esta manera dichos organismos influyen en la política económica del país y en 

consecuencia lo seguirán haciendo por medio de la educación.99 

''
11 El Banco Mundial BM. el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Fondo Monetario Internacional FMI, 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, entre otros, son los que salen bcneílciados. 
Ver Galcano, Eduardo Las venas Abicnas de América Latina. Siglo XXI editores México 1979. p 137. 

w Durante Ja década de los 60's 70's y gran parte de Jos 80's en el siglo pasado, los organismos intem:tcionalcs 
reguladores del capital (con sede en los Estados Unidos) y el gobierno Estadounidense sentaban las bases para 
golpes de Estado o descontento social en los pafs que lenfan políticas proteccionistas (caso recientemente fallido 
Venezuela). o bien este binomio se lanzaba a la invasión de dichos países. Ahora como no es tan sencillo crear 
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Señor globalifilico, ¿se sielllc usted solo? 
En1011ces 110 deje usted de clonar a la 1í/tima creación divb1a. 

a la sensación del momento que le ayudará 
a sus planes de compra y venta del mundo 

A USTED MISMO ... 

El crecimiento de las instituciones educativas privadas y de las universidades 

tecnológicas cobran una mayor importancia en primer lugar porque las 

instituciones educativas privadas no tienen la misma capacidad de investigación 

que las universidades públicas, por tanto no significan un riesgo de competencia 

tecnológica al capital extranjero existente en el país y en segundo lugar porque la 

instrucción que se,:da en dichas universidades no significa necesariamente un 

aporte o tin bene'ticio.económico al país o las empresas nacionales. 100 
. .,,. ... -

"-<_-,_;;- ·- .~:>"' 

¿Cómo impíí,rtir'üna'edúc~ción superior privatizada en un país en donde existe la 

pobreza ~xtr~fri~fÍÚ ~~6\;i~~a no está en llenar las aulas universitarias o frenar el -""· ,.-"·-·_, ... ,;_:.;-":," ._. __ -

flujo de entrad~,,en ·l~s ¡.;:¡¡smas, ni está en tantear que los egresados universitarios 

saldrán de sus e;~uelas a las filas del desempleo, ni la preocupación de quedar 

fuera de la competencia en la carrera por un mundo globalizado. El problema 

radica en generar soluciones y opciones en las necesidades de Ja sociedad, toda 

cstns condiciones de ºGolpe de Estado" se trata de inferir en la educación terciaria de manera más directa primero 
para evitar el ingreso a la universidades con capacidad de investigación y segundo, dado ya el primer paso, evitar 
que se tenga una base tecnológica propia. Ibídem 1979. pp 135~ 140, 

Ahora la estrategia cambia, se enfoca entonces hacia la educación, se dice en consecuencia que se gastar.in los 
recursos asignados a la educación con mayor equidad, con mayor inteligencia, utilizando In evaluación educativa y 
los discursos de calidad educativa y de corresponsabilidad en la educación Asf la evaluación es un instrumento con 
el cual se desarticula cualquier posibilidad de organización en los docentes y estudiantes, en la fonnación de una 
base tecnológica propia y en un control del Estado a las instituciones educativas que no necesariamente busca 
mejorar la educación. Por otra parte los discursos de Calidad y de Corrcsponsabilidad en la educación crean un 
acuerdo o un objetivo de "sentido común" en la sociedad civil ya que ¿quién estarla en desacuerdo en mejorar la 
educación impartida? Por lo cual los movimientos en las universidades ayudan en gran medida al 
desmantelamiento del .. Elefante Blanco .. que fuera la antigua educación que se impartfa. Cfr. Puiggrós. t 998. pp. 
71-75 

rnu El beneficio económico se recarga más hacia el lado de las empresas con capital extranjero, que tienen ya 
resucitas sus necesidades tecnológicas y no necesitan invertir en ello. Galeano 1979. p 140 

TESIS CON 
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vez que un proyecto• nacional tome en cuenta los puntos antes mencionados (la 

mixtura de la. sociedad i:iaci6Üat, México perteneciente a una civilización) el 

sistema educativo resol~e;á~ual~uier desafio que se le presente. 
··--' 

·.·~::~:: . .... . '· ~~·:.·:.->.:,;:·e~~- ·"·: ·- . 
La pedagogía; polltic~.;ies}una' propuesta para resolver las necesidades de la 

f ···" •. ,,.. ···"" 

socied~d irie~icii';~,··q~,;·5ig~ifi~a te~er una posición al respecto, una verdadera 

equidad é~; etf'~~~~~cik'í~-ed~é~ción, un equilibrio entre el sistema de mercado 

imperante y el Ci6i6~h~'Í~aÜenable a la educación. 
'"- ,., !-~~- ) ' 

¿Sc1ior 11e0Uberajilico, cree usted q11c comer 
está pasado de moda? 

111i/ice lo 1111cvo e11 preparación de sus alimentos 
fnilos y verduras tra11sgé11icas. 

Equidad quiere decir moderación, templanza, justicia natural {por oposición a la 

justicia legal} de ninguna manera está en hacer legal el cobro al acceso en la 

educación superior, ni _buscar la moderación a la entrada de las aulas 

universitarias, ni en buscar la templanza en la decisión de la currícula escolar 

universitaria, es de maríe~a inequívoca, un justo acceso a dicha educación. 

La vigencia de una educación pública, gratuita y equitativa se sustenta en la 

diversidad de la sociedad mexicana, con opciones y oportunidades. De éste modo 

la Pedagogía Política propone políticas educativas a seguir, que estén en 

constante movimiento substituyendo los viejos hábitos culturales de pasividad y 

de dependencia por nuevos hábitos de participación e ingerencia o decisión según 

las perspectivas, carencias, realidades, correspondientes a nuestra memoria 

histórica y las necesid~des de nuestra SOCiedad. IOI 

101 Frcirc, Paulo; La educacj~n como nráctica de la Libenad; siglo XXI editores México 1973. 

•• 1 
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Lo anterior implica tomar una pos1c1on política necesaria para ejercer una 

educación que preterida darle salida a la desigualdad social, de no hacerlo el costo 
. . . 

político q~ese tendrá que pagar será enorme y de grandes consecuencias para 

nuestro país. ¿Cómo es posible que se sufra tanto por no parecerse a los Estados 

Unidos o a Europa cuando toda América Latina es una civilización? 

Como un ejercicio: en los cuadernillos del CESU "pensamiento universitario" en 

su número 85 nos muestra tres artículos, mienti;as que los dos primeros artículos 

nos muestran las experiencias de Ale~~:~ia y de Estados Unidos, 

respectivamente, anteponiendo la conciencia de su entorno, de su memoria 

histórica, de su realidad y su perspectiva, el último articulo correspondiente a 

Latinoamérica trata, de manera desesperada, igualarse a dichos sistemas (de 

Alemania y Estados Unidos) y de la misma manera exacerbada de insertarse a su 

vez en la coyuntura mundial actual. 
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"hay que tener en cuenta siempre el peligro 
de Ja palabra hablada, que amenaza con sustituir 

a la experiencia vividaº 
Karl Marx. 

Como un ejercicio más: mientras éoncluíaCI último'capítUlo de este trabajo llego 

a mis manos el PND 2001-2006.toi 
. ,. 

Hago estadística rápida y superficial;-salgó 3:'.Ja calle, veo y me pregunto ¿en 

dónde está la industria mexicana, co~ i~~~t~c"i~~~s tecnológicas? La mayoría de 

las empresas son transnacionales y· dé; m~~~ila ¿dónde está la innovación 

tecnológica para el país? sé que es poc:a''?~a'Si irivisible, y en este sentido ¿para 

quiénes o para que industria son fos· :.cuárenta y ocho planteles de las 

universidades tecnológicas? ¿de qué nos sirve acrecentar el capital humano?, 

¿Adónde vamos? 

Días después, se llevo a cabo el seminario sobre el "Marco Nonnativo para la 

Calidad Educativa" en el seno de las dos Cámaras la alta y la baja, con la 

presencia de las comisiones de educación de dichas Cámaras y de expertos de la 

educación nacionales e internacionales, como el Dr. Pablo Latapí Sarre 

(investigador), Dra. Elvia Palomera Pimentel (comisión de educación del sector 

empresarial), Mtro. Antonio Gago Huguet (Director General del CENEV AL), Dr. 
. - -- . . , 

Hugo Aboites Aguilar (iitvestigador UAM Xochimilco), Mtra. Silvia Schmelkes 

del Valle (coordinad~~~ SEP); ·D~;· J~~n Enrique Formel (representante de la 

UNESCO), Dra. Claudia Tamassia (representante de la OCDE), Mtro Alfredo 

102 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 primer informe de ejCcución 2001. presidencia de ta República México 
marzo 2002. Pp. 27-33 sobre educación media superior y superior. 
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Fernández Domínguez (especialista UNAM) Mtro. Gilbert.o (]uevara Niebla 

(Investigador delJrístituto de Investigadories Educativas AC.), entre otros .. 

En las mesas que_ ~e efectuaron los días 23 y 24 de abril del 2002, se' menCionaba 

la creación deidri~tltlJt~ Nacional para la Evaluación Educativa (INEE); Como 

paso esencial' para acceder a una calidad educativa y para evaluar a la educación 
-~ . ·, . - .. ' .. 

que imparté el. Sistema Educativo Nacional (SEN) es necesario que el INEE este 

en marcha- lo ~~s .pronto posible. 103 

En primer lugar la educación, hay que repetirlo cuantas veces sea necesario, es un 

derecho i~~lienable del ser humano por lo cual, como lo dice el articulo 3ro de 

nuestra constitución, todo individuo tiene derecho a recibir educación; en segundo 

lugar la educación siempre ha tenido calidad, la que se impartió en el pasado, la 

que se imparte en el presente y la que se pretenda impartir en un futuro sin duda 

la tendrá, toda v~z_que'ésta ha tenido resultados ya sean negativos o positivos. 

El discurso sob~ti~, c~lidad de la educación no es nuevo, ni debe de ser la 

panacea para c~;~~-'i~~bs·los males que tiene el SEN, en dado caso la evaluación 

educativa tendr·í~-:tj~e ser vista como un seguimiento de la política educativa no 

como un tribull~·I que decida quien es apto para impartir o recibir educación. 

Tanta agonía y ~~frlillie~to que tenemos es por no hacer posible la transformación 

de la educación al no ser idénticos a los Estado Unidos y a Europa. Y que bueno 

que no lo somos·. 

México Tenochtitlán 2003. 
Otra América Latina es posible. 

103 En agosto del 2002 el INEE ya es una realidad. N. del A. 
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8. ¿Y Si LA VERDAD FUERA DE PLÁSTICO? 

O cartas a "nobody"'. 
Del amor y otras chinches. 

Entonces, Almitra dijo: Hablamos del amor. 

Y él levantó la cabeza y miró al pueblo. Dejóse sentir un silencio absoluto, y con 
voz imponente, comenzó: 

Cuando el amor os llame, seguidlo, aunque sus veredas sean tortuosas y 
escarpadas. Y cuando sus alas os envuelvan, entregaos a él, aunque la espada 
oculta bajo su plumaje pueda heriros. 

Cuando el amor os hable, creed ciegamente en él. Aunque su voz devaste 
vuestros sueños, como el viento del norte destroza los jardines. Porque, asl como 
el amor os corona, asl también os crucificará. Y si él os hace crecer y florecer, él 
mismo será vuestro podador. 

Asl como asciende a vuestras alturas, y de vuestras ramas acaricia las más 
delicadas que abajo del sol tiemblan, asimismo descenderá hasta vuestras ralees, 
y las sacudirá por más arraigadas que estén en la tierra. 

Os recogerá como mazorcas de malz. 
Os desgranará hasta dejaros desnudos. 
Os cercenará de vuestros bagazo. 
Os molerá hasta lograr la blancura. 
Os amasará hasta haceros dóciles; 

Y luego, os destinará para su fuego sagrado, hasta convertiros en pan de 
holocausto para las fiestas de Dios. 

Todas estas cosas hará en vosotros el amor para que conozcáis los secretos del 
corazón. Y en este conocimiento tenéis contenido un fragmento del corazón de la 
Vida. 
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Pero si en vuestro temor buscáis tan sólo la paz del amor y el placer del amor, 
entonces serla preferible que cubrierais vuestra desnudez y huyerais de las aras 
del amor, iros hacia el mundo sin estaciones, donde podréis reir, más no agotar 
vuestra risa; y llorar, sin verter todas vuestras lágrimas. 

El amor no da más que para si mismo, y no toma mas que de si mismo. El amor 
no posee nada, y no quiere que alguien lo posea; porque el amor se sacia en el 
amor. 

Cuando amáis no debierais decir: "Dios está en mi corazón"; mejor decid: "Estoy 
en el corazón de Dios". 

Y no os creáis capacitados para dirigir el curso del amor; porque el amor, si os 
cree dignos de si, dirigirá vuestro curso. 

El amor no tiene otro deseo que el de colmarse a si mismo. Pero si amáis, e 
inevitablemente surgen los deseos, dejad que éstos sean los vuestros: que se 
derritan y sean como la corriente caudalosa que con su canto melódico endulza 
las noches. Para sentir el dolor de la excesiva ternura. Para ser heridos por lo que 
de amor conozcáis, y sangrar plena y regocijadamente. Para despertar al 
amanecer con el corazón alado, dar las gracias por un dfa más de amor; Para 
reposar al medio día y meditar sobre el éxtasis amoroso; Para tornar agradecidos 
al hogar cuando decline el día; y luego dormir, con una oración al amado de 
vuestro corazón y un canto de alabanza en vuestros labios. ( ... ) 

Del amor. 
Capitulo 11. 

Gibran Jalil Gibran. 
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l've just seen a face. 

J. Lennon/ P. Me Cartney. 

Te escribo porque se me dio la gana, porque esa bella faz que tienes me 
impresionó desde la primera vez que la vi; es increíble. un día no saber de tu 
existencia y al siguiente ¡Zazll estas ahí. y a mi boca le cuesta trabajo cerrarse. 

Una vez, Marra me dijo precisamente esto. lo increible de la atracción, después 
me echo un choro del destino, mi reacción fue ir al estadio y comprarme un boleto 
para el Pumas vs. América. 

Ojalá que tuviera palabras para poder describir cada linea de tu rostro, que por 
cierto se me aparece en el momento más inesperado. 

Por circunstancias del Destino. 
Yo de ti me enamoré; 
Tu hermosura y dulzura 
Luego que las vi, te ame. 

Surgieron en mi ganas de echarme a la mar, 
ganas de sentir y pensar en ti, 
olvidarme de todo hasta de mi, 
conjugar en un solo verbo ser, estar y amar 
para en cualquier momento estallar. 
Porque todo esto vino, 
por circunstancia del destino. 

Tal vez fue la lisura de tu piel, 
la aromática fragancia de tu ser 
emanada de una hermosura dificil de creer; 
ahora sé que ninguna hiel 
podrá amargar esta tu miel 
que por seis meses recordaré, 
como yo me enamoré. 

Pan de azúcar yo comeré, 
al Cristo una oración, 
a la mar una canción, 
pero sólo una chica de lpanema recordaré 
y desde la torre de Sears al sur veré 



sin ninguna censura, 
tu belleza y dulzura. 

¿Realmente fue una circunstancia del destino? 
¿Será que finalmente yo me enamoré? 
No sé, pero sólo pediré 
que algún dla Eros tenga fino tino, 
que Baca nos provea de un buen vino, 
y pueda ver tu belleza, tu dulzura y aclame ... 
luego que las vi te ame. 

Lovc hurts. 

Nazarcth. ¿? 
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Sin duda sé que tu querer esta en otro lado; y es cuando dla con dla, noche con 
noche le trato de explicar a mi querer, que no es posible quererte, que ni piense en 
acercarse, pero ese querer insiste en darte un cheese cake con moras, 
acompañado de un buen café, y claro me paso todo el dla y toda la noche 
diciéndole que no, bueno casi toda. 

Fue entonces que Maria me dijo que no creyera en el amor. que sólo es cuestión 
de egos, que sólo causan penas, que por el momento no debiera de clavarme en 
eso, que por eso existe el amor libre, "evitate problemas, me decia- es por eso 
que lo único verdadero y perdurable es la amistad;" aunque yo le dije a María que 
en la amistad hay amor y que también amas a tus amigos, ella se me quedo 
viendo con una cara de desaprobación pero ya no me dijo mas, nos despedimos y 
quedamos de vernos para otro día, en eso me pude enterar que el América le 
ganaba al Guadalajara 2 a 1. 
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Quien fuera. 

S. Rodríguez. 

Así Maria se pasó como dos horas hablándome, y había veces que no la 
escuchaba, pero en una de esas la alcance a oír que decla: - no si esto del amor, 
no existe ... son puras mentiras, y eso que tu dices amar a tus amigos son 
mamadas, bueno solamente si a una se le voltea la tortilla, entonces si te unes a la 
revolución rosa y "no problem", pero en serio te digo la amistad es lo único que 
puede salvarse en una relación interpersonal. Yo ya no quise contestar sólo 
estaba pensando que queria transformarme en otra persona, otra cosa, ser aire o 
un halo de luz para poder de alguna manera trasladarme hasta tu lado, nunca 
alejarme de ti y dejar esa contaminación ambiental en la que se había 
transformado María. 

Metodología o te trato de co111•e11cer. 

Rafiki. 

ZAP Mama or tite lion king. 

-"No pero si de veras, tú eres muy raro, te pasas de churrigueresco hasta cuando 
hablas, todo lo quieres engargolar, me decía la Maria- mira que siempre te pones 
guapo, ya déjate de mamadas y ya no te pongas guapo ... ¡aterriza mi cuate!! Si 
quieres decir las cosas pues solamente dilas, y no des tantas pinches vueltas, 
siempre tratando de convencer, dando argumentos para todo-; Pinche Marra. si 
tan solo supiera cuanta es la gente que me ha dicho que la rara es ella, que casi 
nadie la entiende y parece contradecirse, aunque en realidad sólo estaba pensado 
en encontrarte y ver cual es el momento indicado para decirte: -te amo mamacita.-

Un dla hablamos salido de practica de campo, el camino fue más que largo, 
tedioso y después de haber terminado de levantar las tiendas de campaña, 
dispusimos que al siguiente dla reanudarlamos las actividades después del medio 
dla. Manuel, Miriam, Maria y yo nos quedaríamos en una tienda, Miguel y Mariano 
en otra, Mónica, Macarena y Marcela en una más, pero esa noche tenlamos "casa 
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llena" todos estaban en mi tienda, no sé como diablos cabíamos ahí, empezamos 
una pequeña reunión que como siempre termino en tertulia et!lico-cannabica. 

María ya había empezado su discurso, que yo ya me conocía peñectamente, eso 
me permitió poder entablar una conversación más agradable con Mónica, mientras 
que Manuel trataba de convencer a Miriam de irse a dar un paseo, Marra seguía 
con su discurso, una que otra intervención de Mariano y de vez en vez de Marcela 
o de Miguel impedían que cayera en un monólogo, Macarena como siempre sin 
decir nada. Todo terminó como alrededor de las tres de la madrugada, ya había 
pasado como hora y media desde que Manuel y Miriam habían salido de la tienda 
a "dar su paseo" y aunque dormí entre los brazos de Mónica no dejaba de pensar 
en ti. 

Principio y fin de una \'Crdc mañana. 

Pablo Milanés. 

Déjame quererte, 
porque si de quererte, he de enloquecer ... 
quiero enloquecer ni saber quererte. 

Ola a dfa te busco Ana Querida, 
y no he podido encontrarte, 
más no ceso de buscarte, 
aunque cause dolor en la herida; 
aunque falte jubilo en mi vida, 
por que siento el deseo de tenerte. 
Déjame quererte. 

Ya los hados han dado su consentimiento, 
todo se encuentra en el punto medio, 
y conmigo juro que no habrá tedio, 
en el tiempo en que tengamos entendimiento. 
Al final de todo no habrá sufrimiento, 
pero, si con sufrimiento mi corazón se estremece, 
porque si de quererte he de enloquecer ... 



Sf alguna vez he de estrecharte, 
en mi alma y en mis brazos, 
refugio serán de caricias y besos falsos 
que prontos estarán para abrigarte, 
al igual que mis labios deseando besarte. 
Y a la hora de marcharte, quedarme inerte. 
Quiero enloquecer al saber quererte. 
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A la mañana siguiente Maria se despertó con más energia que la usual, alzó su 
bolsa de dormir, dobló todo lo que tenia que doblar, guardo todo lo que tenia que 
guardar, exceptuando sus pechos y asi casi desnuda salió de la tienda de 
camplsmo. Mariano, Miguel, Marcera y Macarena seguian durmiendo, la pacheca 
de la noche anterior los habla anestesiado por completo y yo con los ojos entre 
abiertos, seguia entrelazado en los brazos de Mónica que estaba en las mismas 
condiciones que los demás, y desde mi posición observaba lo sucedido. 

Maria se habla encontrado, allá afuera a Micaela, Mika como le deciamos todos, 
ella se quedaba en otra tienda con el resto de los compañeros, aunque ella no era 
muy allegada a la banda, le hablábamos chido; empezaron a cruzar palabras y 
alcance a oir que Mika le decia, por qué andar en calzones a esas horas de la 
mañana, mas que nada Mika lo decia por el poco frio que se sentia, no por 
pendeja. Mika sabia bien de las cosas que hacia la Maria y claro Maria pa' sus 
pulgas no lo comprendió asl, además de que cierto era que no le caía muy bien 
Mika. 

Asi que Maria le empezó a echar su choro del porque no hacerlo, si toda mujer 
tenia lo mismo y si la preocupación era que los demás la vieran, pues ella no tenia 
nada que nadie hubiese visto antes, -"además supongamos que estuviéramos en 
alguna región del África, ahl si seria aceptado estar con la chiche de fuera y eso 
no seria una constante para dejar de pensar o ir de practica de campo a algún 
lado"-, y de ahi empezó sus ya acostumbradas platicas de larga duración, que si lo 
racional nos hizo poner la ropa o si fue el frio; que si nunca se hacia preguntas de 
diferentes posiciones. 

Yo desde adentro de la casa de campismo me eche a reir, crei por un momento 
que la estaba albureando, pero cal a la cuenta que no era asi, porque empezó a 
explicarle que es lo que proponia Hegel para llegar a un punto, -"De que te sirve 
estar en la escuela, decía- si nunca has oído de la posición la negación y la 
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síntesis, que hay del proceso dialéctico, y continuaba diciendo- ¿qué nunca pones 
en practica lo que aprendes? pero si no lo has escuchado de esa manera por lo 
menos con los marxistas yo podría pensar que si, ya que lo expresaban a manera 
de tesis síntesis y antítesis ¿Qué vas a hacer cuando hagas tu tesis?" 

De repente Miguel dió un grito desde el fondo de la tienda -"¡Ya por favor 
cállenlal, desde anoche anda con ese choro y no deja dormir"- Fue entonces que 
Mónica puso su mano en mi entrepierna y pensé que eras tú tratando de tener una 
posición, buscando una negación y en síntesis tratando de seducirme, y si todo 
era así estaba muy bien, no más que había un pequeño defecto no eras tú, si no 
Mónica tratando de experimentar en mi todo lo que Marra pudo decir. 
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