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JliTRODUCCION 

Con estas. br.e.ves líneas, esct'i'tas al término del 

dilata<:lo.esfuerzo que nos ha demandado la investigaci6n y 

redacción final de la presente tesis, no queremos intro"d~ 
-

cir a la investigación misma, sino al texto que con humi_! 

dad presentamos a los sinodales que habrán de.examinarlo. 

Por esta causa resumiremos muy esquemáticamente los con't!:. 

nidos capitulares que lo :int~gran, indican?o sintéticam·e!!. 

te las razones que a nuestro juicio justifican su estruc

tura y papel. Una tesis es, sin duda, un elemento que 

culmina. estudios profesionales, como también los de otros 

superiores. La ticenci'atuI'a profesional ha de demostrar 

la capacidad para abordar una temática (o una habilidad 

práct.i:ca) teórica con las caracterÍ'st:Lcas deteriminadas por 

la profesión, más que por el vuelo especulativo y academi 
• cista de los niveles que siguen al de la licenci~tura pro 

. . 
fesional. La interpretaci6n de la realidad concreta, se 

considera el punto de partida de la acci6n y eso es lo 

que hace distinto a la profesión del oficio, máxime en la 

tarea que profesionalmente se asigna en nuestra sociedad 

y cultura al contenido profesional de la pedagog~a. Es

tas consideraciones estuvieron presente al perfilar el 

tema de tesis que. seleccionamos y al ir progresivamente 

avanzando en un~ invest~gac.;i:ón que no pudo calzar ciento 

PºX' ciento con los presupuestos que el. empirismo asume l>~ 



ra una investigación, se determina que no puede decirse 

una palabra que vaya más.allá del dato, y a la inversa de 

una peI"spectiva, a una .. especulación que se olvida comple-.. 

tamente de la rea.JLJdad que genera esas precisiones frag-- . 

mentairias que e.l dato expresa cuantitativamente. 

En el primer apartado, mi'smo que den.ominamos ''Pre 

sentaci6n Genel'al", aBordamos la tat'ea de i?:\ establecien

do conceptualmente cada uno de los .bioitos que se. iban ·en 

· trelazando · paI'a c.onf ~·gur.ar nuestro obj etc de estU:dfo. 

Así·, la investigación científica, la Universidad Nacional, 

el proyecto nacional, y las relaciones entre planificación 

y desarrollo debieron definirse en su realidad pr&ctica, 

en su sentido .1ntelectual o de comprensión de los mismos 

en el seno de nuestracultul"a e historia. Esto obedeci5 

al hecho de que. nosotros tratába,mos de establecer, del Jn,2_ 

do más realista posilne, cuál r.:ra la ... relación existente 

entre la invest:igaci"ón cient!f ica y .tecnol~gica que realá_ 
. . 

zaoa.la UNAM. y el Plan Global de Desarrollo formulado por 

López Portillo al final de su .sexenio. A nuestro juicio, 

del sígni'f'icado 111ateria.l de estos e.lementos, puesto en el 
. . 

plano de los conceptos, se derivaba. el camino m&s f?'uct~-

fero para determina?' las .liases de. la. invest~'gaci6n por 

~eali'zal', y tamníén los ll1Ilites de lo que .nos era posible 

hace!" con nuestros escasos medios indi'Viduales y las res

tI"ingidas fuentes de infol'maci6n disponi'bles, correlaci'o-



nables con el objetivo de nuestra investigación. Toda es 

ta presentación. general, cumple el papel ordinariamente: ~ 

.tribuido a lo que se.denomina, desde el punto de vista ·16 

gico y metodol6gico, como el .marco teórico de una inves·tf 
... gacion. 

En el cap1tulo I;: acordamos la tarea de reunii"' 

el material que, recogido por nosotJ:1os, sirviera de base 

para ;l.dentif j:car aprop:i.'adamente cada una de las funciones 

:O~sicas de. la UNAM, en su ca;riá.cter de Universidad Nacio-

nal y Autónoma, tal como se ñ:a.h~a- venido adelantando teó

ricamente en la presentación general, Es decir, cuál es 

el sentido que. pa.t'a la UNAM ti:ene la investigación, divi-. 
. . 

dida como está. presupuestariamente entre investigaci6n 

ci'ent1f~a e 'invest~'gaci6n en huma.nj.dades, c·omo también 
. . . . 

la docencia. y la extensi'Ón:, A es.te respecto, cabe acl·a

rar, s·e trata ta:moién de 11\0Strar los perfiles del proyec

to de Univexisidad que autónoma.mente ésta .se había venido 

dando, señalando paralelamente. los comentarios, que han 

formulado di-versos y destacados a.utorés que se han ocupa

do del t~ en referencia. 

En el capítulo II,: la propositividad es diferente, 

se trata de establecer las relaciones entre la Universidad 

y el Plan Global de Desarrollo, y la rec~proca adecuaci6n . 
de sus respectivos d.iscUJ:1sos. El capitulo procura d~fi

nir las pol!t.icas aijopt~~as en el Plan de Desarrollo con 
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.. 

respecto a la: política de investigación cientifica seña'l5_ 
. /! 

da paI'a la UNAM, sobl'e la base de su autonomS.a y la-que 

éstá ya venía siguiendo independientemente de la existen

cia de planes de ese tipo, y de la plan:i:f icación nacional 

pI'opiamente. dicha.. 

En el capftulo III, hacemos un esfue!'zo retrosp·e~ 
. . 

tivo orientado a destacar un plan apaI'te y especial que 

le había precedido en: 1l)atel':i:a de invest~·gac.ión científica. 

Se trata, en particular, del ProgI'ama Nacional de Ciencia 

y Tecnología, el que. tuvo por virtud señalar áreas priori 
. . . -

tarias de investigación, el que abord8:·; con mayor o menor 

éxito, el problema de. la dispersión de una investigación 

científica regida por autarqui:smos· generadores de anarquía 

en. este. vital campo del desarl'.'ollo nacional. Especial l:'.! 

levancia concedemos aqú1 a las vinculaci-ones que se proCiu 

jel'on entre CONJ\CYT y sus políticóls· en esta matel'ia, eón 

las que en su respecti'Vo ·ámbito fox-~ulara nuestra máxima 
. . 

casa de estudi'Os· en. esa misma época~:: 

En lo que se refiere al capítulo IV, incluimos en .. 

él un conjunto de datos estadísticos oficiales. cuyo sen

tido es mostrar un cuadro panorámico de la situaci6n de 

la época en análisis, respecto a los stándares en alimen

tac¡ón, salud, vivienda y educacipn. No hay aquí el !ni

mo de concluir en la afirmación de un X'esultado positivo 

o negativo de __ ninguna hip6tesis en particular, correlaci2_ 



nable de un modo directo con dicha información estadísti

ca. No. De lo que se trata es simplemente de 111ostrar 
, •••• , , "-< 

· una :realidad tal cual aparece en el momento en que esta-

mos investigando, en cuanto sirve para formarse un juicio 

. general y evaluativo . c.on ocasi'ón del Plan Global de oe·s.e_ 

rrollo, cuyos· resultados no se expl'esan necesariamente en 

esas cifras. 

Finalmente, el Último apartado es el de las con

clusiones, en él tratarnos de formular dos agrupaciones ·t! 

xativas: de un lado las conclusiones que se basan en el 

análi'si's· cuanti'tativo, y una segunda que se basa en el 

análisis: cualitativo de las relac$:ones entre investigac.i6n 

cientl:fica de. la ÚNA11 y los planes de desarrollo, espe- ·;; 

c~aJmente el del periodo que nos si:i:'vi6 de base, 

No podríamos terminar esta introducción ~in decir 

lo mucho que quéda·por avanzar en el campo de estudio al 

cual nos asomamos con esta tesis; pero obviamente ser~ ~a 

rea de otras personas y de otros equipos de investigaci6n,. 

má.s preparados y ef icíentes que el esfuerzo individual que 

priesentamos·. Kemos, sin duda, · agriegado· muy poco a las ·e.! 

casas reflexi~nes ya existentes, pero nosotros hemos. a¡r~ 

dido mucho, A los que nos ayudaron en esta l.:mproba tarea, 

les darnos las gracias, .p:ero sobre todo a nuestra "alma ma 

ter", ~la Universidad Nacional Aut6noJJJA de Mbko, y a la 

sede; en que estud.iamos y trat>ajamos ~ la ENEP.~CATLAN. 

,: .. 

' 



PRESENTACION GENERAL 

Nuestra Universidad Nac1ona1Aut6noma de l1éxico, 

.encuentra .sus antecedentes. más remontos en el siglo XVI, 

( en pleno período colonial. Su creaci6n se origina en una 

propuesta que es presentada por el Virrey Antonio de Men

doza al Emperador Carlos V. Por tal raz6n en sus inicios 

la Universidad es únicamente Real; pero posteri'ormente al 

ratificarse y confi'rmarse su fundación por el Papa, éste 

acord6 conceder el Patronatc:> a los Reyes de Espafia y más 

adelante aceptar que el tftulo de Ponti~i~i~ también le 

acompañara. La Universidad tenía entonces doble jerarquía 

Real y Pontificia. _Real porque desde su nacimiento hasta 

el fin de la época colonial la corona espafiola dictó medi 
. -

das legales para organizar y admini'strar la Universidad i 

y Pontificia porque imponía los grados universitarios en 

nombre del Pontifice y· porque quien elegfa al ?lector de 

la Universidad era el representante del Papa en esa insti 

·tución. 

Las funciones de la Universidad de México en aqu!_ 

llos días se manif éstaban acordes con las necesidades que 

en ese momento histórico se planteaban los sectores m&s 

dominant.es de la sociedad, f i~memente afincados en las ·e~ 

v tructuras de poder que .caracterizaban al peri'odo. As S., 

por ejemplo, su finalidad principal consist!a en servir· a 

. la formaci6n.de sacerdotes y proporcionar instrucci6n s~ 



.. ' . 

f iciente a los h:i.j os lde españoles, vinculados corno esta,-

ban al ejercicio del gobierno'y'desernpefio de los cargos 

públicos. 

En otro aspecto, las finalidades de la Universi-,;.,. 

dad·se inscribían en el propósito de desterrar la ignora,!! 

cia a través de la realización de estudios generales ins-

truyendo a sus alumnos en todas las ciencias, conforme al 

concepto de ellas en esa época. De esa manera se pensaba 

hacer más eficientes el servicio a Dios y la función pú-

blica. 

El método de la enseñanza. en la Universidad Real 

y Pontificia era et; escolástico, con el que se·trataba de 

demostrar y ensefiar la concordancia de la razón con la f é, 

por un procedimiento donde se obten!a una conclusi6n de 

acuerdo a los princi~ios de la dogm4tica cat6lica. 

La Universidad permanece más o menos constante en 

su concepción, definición y estilo a lo· largo de todo el 

período colonial, en los términos aquí sefialados. En· gran . 

. medida estas. c·i.rcunstancias se explican porque hasta fines 

del siglo XVII la Nueva Espafia se había alimentado b'sic!!. 

mente de las ideas que predominaban en la metr6poli en ln!_ 

teria política y de gobierno; pero durante el siglo XVIII 

se inició en Europa el perido de maduraci6n y posterior 
. 

dominio de las ideas liberales herederas del racionalismo 

e iluminismo que habían servido de fundamento a la const! 
-~ 



tuci6n de los estados nacionales que emergieron a partir 

del Renacimiento. Este proceso contó con el apoyo de la 

burguesía, lo que le servió para abrirse espacios políti~ 
. .. . .. -

cos y legitimar 5-US aspiraciones de gobernar. 

De ese modo, el amplio proceso que en Europa va-a 

culminar con la Revolución Francesa y la adopción del n·ue 

vo Código Civil que destruye el basamento jur1'dico de la 

sociedad feudal, del "ancien regime", coino también la im

posición que por las armas realiza Napole6n de la nueva.; 

sociedad burguesa en la .Europa por él conquistada, no de

jará de repercutir, de diversos modos, en Am~rica Latina,· 

territorio colonial de España y Portugal~ 

Las ideas liberales sostenidas por quienes se mos 

'traron en estas tierras partidarios de la independencia 

total de España, proclamaban en lo político los derechos 

del hombr~ y la soberanía del pueblo; por tanto se mani-~ 

festaban en contra de los gobiernos absolutistas, en la 

medida en que consideran que todos los hombres son libres 

e iguales~ El fundamento racionalista de esta concepción, 

expresada en la confianza humana en la razón para explicar 

el mundo real, se opone por definición a los presupuestos 

religiosos de la fe y el dogma, mismos en los que descan

saban las ideas conservadoras sobre la sociedad, la políti 

ca y el gobierno, como también de la Universidad. 

Así, en el plano pol1tico, al momento de la Inde~~ 
• 
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pendencia de México, proclamada en 1810 y consumada en 

1821, los segmentos sociales conservadores y liberales de 

sarrollaron una polémica que en su esencia trascendió a 

todas las esferas de la vida social, polÍtica y económica 

del país. Mientras el conservadurismo se reclutaba en 

los sectores terratenientes, entre los militares y en el 

clero, el liberalismo encontraba sus sostenedores ioeol6-

gicos en las clases medias ilustradas. El del5ate.y la aE_ 

ción política giraban en torno a la mantencMn por parte 

de los co~servádores dél antiguo r~gñnen feudal, teocr~ti 

co, con monarquía absolúta, nobleza hereditaria e institu 
.. 

ciones religiosas con poder civil. 

Un hecho importante en el desarrollo local de es

ta pugna se produce cuando ·en.1824 se elabor6 una ley que 

sustituye la denominación de Imperio que ten1a el país 

por l~ de República Federal, consagrando la victoria poi,! 

tica del liberalismo que accede al poder.· Sin embargo ·e_! 

to no era suficiente para transformar la realidad social, 

si se tiene en cuenta que los ·males no solamente tenía su 

origen en el campo político, sino que tambi~n se localiz.! 

ban en la al.ta concentración de la propiedad de la tierra 

que se encontraba en manos del clero y de la clase privi

legiada del antiguo régimen. Es. necesario recordar que 

el grupo colonial dominante controlaba la ensefianza y la 

religión, manteniendo en esa forma su hegemon!a en el 



campo del pensamiento, legitimando el poder que derivaba 

de seI' duefl:o de la tierra, principal fuente de riqueza. 

Si bien la constitución de 1824 dio posibilidades 

a los liberales para establecer un sistema de gobierno de 

mocrático congruente con sus ideas, los constituyentes no 

pudieron ocuparse de reg111lar instituciones docentes org~-

. nicamente dispuestas a ponerse en concordancia con la de ... 

mocracia, sino que por circunstancias econ6micas, pol1ti

cas y sociales se vieron en la necesidad de 1Rantener las 

mismas formas feudalizadas de organización social, por lo 

que no pod~~~ operar eficazmente la democracia pensaaa pa 

ra su organización pol!~ica, pues se dejaba en manos de 

los terratenientes y del clero tanto la ti-erra como los 

demás medios de producción, imponiendose as1,, a la larga, 

en el campo político. De esta manera, dentro de ese en-

cuadramiento, las instituciones docentes se mantuvieron 

hasta 1832 sujetas a lo m~smos cánones coloniales. 

En 1833 se formuló una proposición de reforma ten 

diente a transror~ar al pa1s, que abarcó aspectos econ6mi 

cos, de administración y principalmente de· índole educa'ti · 

va. Dentro de este campo la administración liberal pre-

tendía acabar con el control y dominio del clero sobre la 

educación p~blica, y que estos_fueran atribuci6n exclusi

va del Estado.mexicano, sustituyendo la enseftanza dogm&~.f. 

ca por otra científica y racional. Este nuevo proyecto 

,, .. 
,.,,., "',' ".,;. 
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educativo,. discrepaba de los viejos principios que habian 

servido de fundamento a la Universidad al momento de su 

CI'eación. Distintas eran las nociones de colonia que la 

de nación, distinta la de· cien.Cia como la finalidad de la 

acción universitaria. 

Por eso inicialmente la reforma educativa de 1833 

se plantea la supresión de la Universidad de M~xico, ya 

que se decía que en su seno no existía preocupaci6n por 

la investigación científica y que era sólo una instituci6n 

verbalizante, ~xtraña por completo a las corrientes inte

lectuales europeas por lo que seguJ'.a basándose casi exc·1~ 

sivamente en la enseñanza de la teologta y del derecho· ·ca 

"" . nonico. 

La iniciativa de los liberales de suprimir la Un!, 

versidad, fue, en cíerta medida, un instrumento eficaz p~ 

ra sus fin~s, pues el dominio ideol6g:i:co que sobre la ba

se social ejerc1a el pensamiento conservador encontraba 

en el control del clero sobre la Universidad uno de sus 

fundamentos. Sin embargo, la circunstancia de que los '1f 
' . 

berales no disefiarán un nuevo proyecto de Universidad y 

lo materializarán, se convirtió a la postre en un error 

grave que facilitó la recuperaci·ón conservadora. del domi

nio universitario y educativo. 

La propuesta de ensef'ianza superXor de los libera~ 

les dio origen a que ésta se impartiera en otros estable-



. cimientos, entre los que se pueden destacar el de Es tu--, 

dios Preparatorios, de Ciencias Físico Matemáticas, de 

Ciencias Médicas, y de Estudios de Jurisprudencia, As! 

pensaban ellos se satisfacía la necesidad de preparar ho!!! 

bres nuevos, portadores de una conciencia nacional que· 

unificara a los mexicanos y los encaminara por la senda 

de la razón y el progreso. 

El intento innovador y reformista de los libera-

les, aunque de rasgos imprecisos, supon!a tanto un pr~y·e,2_ 

·to social como un proyecto político, ambos tributarios 

del pensamiento burgués en general, que traduc!an en las 

tierras de América las ideas republicanas europeas. Emp.!:_ 

ro, los errores polS:ticos y de gobierno cometidos, as! e~ 

molas; insuficiencias en profundidad y extensión de las 

reformas introducidas en el plano de la educación por los 

liberales, precisamente por la debilidad del proyecto por 

éstos sustentados, determinó que la recuperación del po-

der político por los conservadores en 1853 anulara la 

obra reformista de los afios 33-34. 

El retorno al poder de los liberales en 1857, les 

permite a trav~s del gobierno lograr la completa separa-

ción del Estado y la Iglesia como premisa constitucional, 

Con esta medida empiezan a desmoronarse las bases jur!di

cas del proyecto social conservador que hab!a venido de-

ter~inando, en sus rasgos fundamentales, la estructura~~ 
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cial de poder y la institucionalidad política del México 

emergente del mundo colonial. El proyecto opositor libe

:ra~, en su contenido ideológico sustantivo, no nacía a la 

vida política en correspondencia con la base material de 

la sociedad mexicana. Sus ideas I>eformadoras eran origi

narias de otros ámbitos sociales económicos y politices. 

Su. tarea era, en consecuencia, mucho más d:lf íc .i:l, porque 

debía negar el presente de aquella ~poca y aparecer ofre

ciendo un mundo nuevo cuyos contorn~a;· no et'an suficiente.

mente nítidos ni d~rectamente visualizables por los llam~ 

dos a disfrutar.- de sus futuras ventajas·;- al contrario de 

lo que ocurria con el proyecto conservador que se present! 

ba como I'ealidad exi'stente y de esa :1Tlanera influyendo ef i 

cazmente en la 1Sg1ca de lo cotidiano. los liberalés apa 

recían, pues, pintando mundos idilicos cuya conquista re-

sultaba incier~a y peligrosa. 

Durante todo el siglo pasado, basta la revolución 

de 1910, la lucha entre estas dos concepciones pol!ticas 

Y sociales que inciden tan vigorosamen.te en la ensefianza 

Y en la Universidad, se disputan la hegemonía hasta que 

una logra vencer e iligitimar a la otra en el evento ya 

citado. 

La Reforma Constitucional de 1857 consagrar~ im-

portantes objetivos del ideario liberal al establecer la 

subordinaci6n de la Iglesia al poder civil que reconoc!a 



la libertad de conciencia y poI" consiguiente la libertad 

de cultos. Es en ese contexto que los liberales pueden, 

basándose en esos principios, volver a cerrar la Universi 

dad por opuesta a la contitución. 

Con Juaréz la nación se vigoriza a partir del es

tado fuete que éste propicia, logrando aglutina!' corrien

tes políticas y filosóficas y a .. grupos sociales mayorita-

rios, lo que permite la.unificaci6n e instituci:onaliza-

ción de las ideas educativas liberales~ Ahora· es el Es·t~ 

do el que financía, orienta y diri·ge la educaci·6n, De ·es 

te modo se buscaoa que la espuela estatal formara un ciu

dadano capaz de luchar por su lil>ertad, de ser respectuo

·so de la const"i'tución y las leyes que de ella emanasen y 

se mostrara ajeno a toda doctrina I'eligi'osa en cuestiones 

de Estado. 

Se promu~ga_la Ley Orgánica de Instrucci~n ~bli-. 

ca del Distrito Federal y con ella se da unidad a la ens~ 

ñanza, se organizan los estudios secundarios, se estable

ce la Escuela Nacional Preparatoria con clara orientaci6n 

científ icista (las materias filosóficas desaparecieron y 

las de humanidades quedaron restringidas a su minímo) y 

se reglamenta la enseñanza superior donde, de acuerdo a 

los avances europeos, se proponen planes de estudio enea-. 
minados a una formación diferente de los alumnos. Se p·e!!. 

saba que el hombre ten!a una serie de prejui"cios los cua-



.. 

les no podí'an ser destruidos sino mediante una educación 

más completa. Esta idea propugnada por la corriente po·sá_ 

tivista empezó a ser ampliamente difundida. 

En efecto, con la restauración de la RepGblica en 

1867, según se afirmaba, se_asisti6 al triunfo dela "so

ciedad" sobre los "cuerpos privilegi'ados". Pero, en t~r

minos reales, por sociedad no se entendí·a otra cosa que 

una determinada clase social: la burguesía. Estos secto

res tuvieron una eta-pa combativa a la que correspondió una 

ideologia de lucha: ·.el liberalismo. Sin embargo~ al to

mar el poder estos grupos, tal ideologra devino un peli-

gro, pues alentaba a otras clases sociales a demandar lo 

qué la burguesía babia reclamado para-sí. Obtenida la 

victoria, logrado el poder, era menester afianzarlo y pa

ra ello se requería un nuevo cuerpo de ideas que.legitim!. 

ra esas necesidades, por lo que se adoptó el positivismo 

en México. 

Había que invalidar, pues, el pensamiento que le 

había servido para la conquista del poder, pero que luego 

le hacía inestable el poder alcanzado. Era necesario un 

nuevo ecuadramiento que sin representar la vuelta al pa·s!. 

do permitiera combinar el orden de aqu~l con el progreso 

posible y deseado. 

Dentro de este pensarni·ento divulgado por ''el gru-· 

po de los cien~S.ficos", la idea d.el, pI'ogreso de M~xico, 

'"' 



\. 

16 

enmarcada en una concepción de la historia de corte natu

ralista y determinista, no s6lo perseguía la justificacim 

de la dictadura sino,· a la vez, la <Justificación de la de 

sigualdad social al postular el p~ivilegio como una nece

sidad natural. Toda oposición a la dictadura y a la de.si 

gualdad podría ser mostrada como contraria a la naturale

za de las cosas y ajena a la ciencia. Se trataba de un 

liberalismo conservadurizado. 

Con Porfirio D~az en el goo'ierno se llegó a un 

acuerdo implícito con el clero católico y se le dio al 

laicismo equivalencia con·el neutralismo, para no entrar 

en conflicto con las religiones, específicamente.con, la 

católica. De hecho, la base de su pol~tica fue la :i.de.a< · 

de la conciliac~ón, poI' cuanto favoreció a los grandes 

propietarios y terratenientes en un difí·cil compromiso 

con. los grande·s ideales po_líticos y sociales del movimie!!_ 

to de Reforma llevado a cabo por Juaréz. En111ateria de 

determinación de la pol.i:tica económi·ca fue notil'ia la mar 

cada influencia que tuV.ieI'on los inversionistas· extranj·e ... 

ros. la construcción de vías de comuni:cación que se ini ... 

ciaron en esos momentos, ~ornaron en cuenta los intereses 
' 

de aquéllos faci·l.:i:tando su infi'l trac:Mn en la economía 

del pa!s. Por todo ello el Estado Liberal respaldó los 

intereeses·de los terratenientes, de la :Ou~gues~a nativa y 

del capital extranjero. 



... 

En cuanto al campesinado y proletariado, se uti'li 

zó la llamada "mano de hierro", la repres.i6n cruel y vio

lenta en contra: de sus demandas y.todas. las acciones que 

en apoyo de aquéllas se tradujeran en una alteI'ación del 

orden establecido. 

Por otro lado, el grupo de los cient!·ficos, que 

sin ser un parti·do político ten!·a una influencia decisiva 

en la marcha de la administración, ejercía · una marcada 

influencia positivista. Justo Sierra; ministro de avanza 

da liberal, proclamaba la 1!1.eces idad de poner la ciencia 

como base de la política·nacional. En !910 este pensador 

restablece la Universidad, ahora -decía Sierra- seria una 

nueva Universidad, la cual de:Oerl:a servir ya no a un ideal 

religioso resumido en estas palal>ras: Dios y Rey; ahora 
.. 

tenia ecomendada la realización de un ideal pol!tico que 

se resumía en: Democrae;ia y Libertad.· Siendo ministro de 

instrucción púolica presenta la propuesta para crear la 

Universidad Nacional de "México como un cuerpo docente C,'!! 

yo objetivo pI'imordial seI'Ía "realizar en sus elementos 

superiores la obra de la educaéign nacional", entendiendo 

a la nación como un gt'Upo organizado en un territorio. 

Dentro de este contexto la Universidad se concibe como un 

centro donde se propaga la c.ienci'a, la cual ''no ti·ene más 

fin que estudiar fen6menos y descub11:irleyes supel"iores". 

Porfirio Díaz ejeI'ció el poder durante 35 afios 



· (1876-1911), de los cuales, los 3 Últi1IloS se caracteriza
\ 

ron por la agitación política, ocasionada por los excesos 

de la dictadura y por la naciente conciencia de las rei-

vindicaciones sociales. Las constantesc violaciones al ·su 

fJ:1agio univeJ:1sal en beneficio del General D1:az, junto con 

·el malestari del pueblo deseml»oca:t"on en la p~ridida de la . 1. 

capacidad de goberinari del bloque.en el poder y, postari"o~ 

mente; en la desestabilización completa del Estado olig~~ 

quico liberal. 

La burguesía porfit1i'Sta lia.0-1.a perdido pues su po

der político, y fueron los sectories radicales de la pequ~ 

ña burguesía urbana y rural quienes se encontraban en ca

pacidad de sustituirla: Sin embargo esta dirección pequ~ 

ño buriguesa fue·transformada por la misma revolución en 

una agrupación de influencia 111ilitar y pol~tica, la que 

aparecía en esos momentos como la única fuerza capaz de 

estructurar un nuevo Estado. Este sector sglo podta·-':man

tenerse en el poder si lograba acoger y procesar las de--

. mandas campesinas y garant.izaI' -alguna satisfacción a las 

más i~mediatas que planteaba el proletariado industrial, 

subordinándo pol1ticamente ambos sectot'es a los intereses 

del capital. De esta manera en 1917 el gt'Upo triunfante 

organizó en la CC11Stitución un modelo capitalist~ que in-. ' 

cluia elementos 'de nacionalismo. El Estado 111exicano sur-

gido de la Revol~gión de 1910~ pasa por una etapa en que 



el bloque en el poder, tras derrotar, contener e integrar 

a las masas campesinas, lógrÓ también 'organizar a los tr!_ 

bajadores y a los empresarios subordinándolos al Estadoº 

·A1 término ·de.esta etapa, los regílllenes revolucionarios 

habían llevado a cabo una masiva refoI'ma agraria, la na-

cionalización de vitales empresas en manos extranjeras,· 

remodelado la estructura econ6mic~, social·y política del 

país; y erado nuevas instituciones que consolidan al Esta 
' -

do, obteniendo una amplia base social y apoyo, y consi-

guiendo la aceptación general de la ilusión de qu:e repre

sentaba por igual, los intereses de "los diversos secto-- · 

res sociales". La tesis de la "unidad nacional" florecía 

en una sociedad en que importantes sectores sociales apa

recían en su nivel corporativo, di~ectamente organizados 

por el Estado: CNC, CTM, CNOP, etc. 

En la seg~nda etapa,-que se inicia alrededor de 

1940, los sucesivos gobiernos han enfrentado un creciente 

·deterioro de:.esa base social de apoyo, por lo que han re

currido, de·manera cada vez más frecuente, a la represión 

directa para sofoca!' movimientos campesinos, obreros, y 

de capas medias •. 

En este periodo se inicia el proceso de industri~ 

- lización, en el que el gobierno siguió una pol!.tica que 

buscó consolidar las grandes empresas monopólicas pG.bli-

cas, y lª-. empresa privada en general. Esta pol!ti·ca eco-



nómica no impidió que se consolidaran sectores de capital 
~ . . . 

monopolico nacional y extranjero, fuera del llamado "sec-

tor público de la economía". En ese sentido el capital 

financiero vio aumentada -su capacidad para intervenir en 

la dirección política, en la medida en que se destac6 co

mo la fracción más importante de la burguesía. 

Ello ··restó autonomía al gobierno que enfrentó 

crecientes dificultades para representar los intereses 

del conjunto de la burguesía y de las clases menos privi

legiadas. 

Por otro lado, hacia .1940 parecí:a. que el Estado 

mexicano al camf>i·ar la estt'uctura económi·ca, social y po

lítica del pa~s y al redi'f inir sus relaci~nes con el ext.=, . . 

rior, había sentado la.s bases para un desarrollo capita-

lista co.n una considerable autonomía frente al sistema im 

perialista. Sin embargo, al término de la Segunda Guerra 

Mundial las nuevas pautas de reproducción internacional 

del capital eran capaces de subordinar en escala crecien-

. te a las economías de los países dependientes, por más ·na 

cionalistas que intentaran· ser sus gobernates, Ya para 

la década de los cincuentas era.evidente que la participa 

ción activa del Estado Nacional, lejos de constituir un 

obstáculo para la p~n:etraci6n del capital extrajere, re

pr'esentaba en los hechos el principal factor facilitante. 

Por esta causa el Estado mexicano result6 impo.--



tente para enfrentar el problema de la dependencia y sus 

er;fuerzos por incrementar el desarI'ollo económico del . • 

país termiriarán por aumentaI'la, pese a la creencia inicial 

de que el logro de éste permitir!a desnd:rl'uiria. 

Dentro de este contexto, a principios de la déca

da de los cuarenta, la Universidad experimentaba una pro

ceso de modernización que inclui-a la aparici5n en la vida 

académica de nuevas corrientes de pens:ami:ento que postu1e_ 

han la necesidad de restructurar los planes de estudios 

de las carreras y ;La conveniencia de ref ormula,r la org~nl:_ 

zación unive%'s·itaria1• Estas tendencias resultaban funci2_ 
. . 

nales a la industrialización del pa,S.-s y, por 10 mismo-, 

destacaban las necesidades de profesionistas que el desa

rrollo nacional.estaba demandando. Esta corriente se vio 

rechazada por viejos maestrosauyo pensamiento sustentaba 

todavía las ideas del orden social oligárquico que los. ·g2_ 

biernos civiles de la Revolución Mexicana no habían logra . -
do destruir completamente. 

La ley orgánica de 1945 sefiala·un momento de tr~ 

sici6n fundamental en 'la historia de la Universidad de M,! 
xico: por un lado indica el comi'enzo de la declinación 'di_ 

finitiva de las fuerzas direchistas en ella, 1ni·entras por 

otro anuncian el inicio de una etapa de modernización gl2_ 

bal de la insti'tuci6n que busca adaptarla al proceso de 

desarrollo. Las relaciones entre la Universidad y el Est!. 
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do cambiarían radicalmente. A partir de entonces estas 

nuevas relaciones se asentaron en un sólido acuerdo entre 

los grupos liberales, que controlaron ambas entidades. 

Este acuerdo encontraba sus soportes en un desarrollo na- ·· 

cional que abría las puertas del éxito a las masas de 

egresados universitarios, 

La readecuación de la Universidad de México que 

se realizó a través del pro~eso de modern:tzación .fue ac~ 

· pañada por un aumento notable del subs·i'dio gubernamental 

Y de una campafia pública dirigada a restablecer SU·presti 

gio. Se trataba de convertirla en el centro del sistema 

de enseñanza superior del pa1s; ya que en años anteriores 

habÍa·sido acusada de ser elitista y puesta al servicio 

de la minoría burguesa. Se quer!a justificar su carácter 

nacional mostrando ante la sociedad una .ilD.agen nueva capaz 

de conquistarle consenso universal. As! se afirmaba su 

carácter de Universidad de la naci6n, es decir, de corpo

ración pública al servicio de aquélla, de su destino h:i!. 

tórico, factor que justificaba su autonariia del gobierno 

pese a la dependencia económica del Estado. 

El proceso remodelador de las finalidades de la . 

Univet'sidad Nacional se desarrollaoa en el mismo momento 

en que se produce el despegue industrial del pa!s, cuando 

la expansión económica abrS'.:a posioilidades insospechadas 

de promo~i6n para los universitarios y en que los exced~ 



tes. económicos comenzaban a ser repartidos generosamente 

entre la clase media. Los intelectuales universitarios 

eI'an, en.esas condiciones, el mejor aliado del poder, y 

la iniciativa privada se co:mplacS.a ante esta situaci6n,. 

tan a tono con el pragmatismo burgués. 

Esta recuperación alcanzó su apogeo durante el 

gobierno de Miguel Alemán, quien canalizó enormes canti'da 

des de direno hacía Ji.a Universidad Naci'Onal, fue la épo

ca de. oI'o de la institución. A lo largo de. este per!odo 

el país experimentó una transformaci:5n económica y social 
. . 

realmente impresionante; el proceso del desarrollo indus-

trial tI'aj o consigo una modif.icac.i:~n I"a'di'cal. del pai~saj e 

nacional, materializado sobre todo en una expansión urba

na formidable y en la modificación de estruct.ura social. 

Irrumpe en el escenario nacional una nueva .clase, pujante 

y ambiciosa, la clase media. Esta recomposición, a su 

vez, produjo como consecuencia una expansión creciente de· 

la demanda de enseñanza superior en todas las regiones 

del país. Se trataba de satisfacer la funci5n de promo-

ción social y no la de dar respuesta nacional al problema 

que planteaba el todavía insuficiente desarrollo de las 

fuerzas productivas o a los probll!mas sociales espec!f i-

cos de las regiones, visualizados desde una perspectiva 

integradora. 

En efecto, a mediados de los sesenta la demanda 



social de educación comienza a adquirir dimensiones exp1~ 

sivas lo que lleva a visualizar el proceso de crecimiento 

univ~rsitario como un pf!ligro para su J>ropia estabilidad. 

El consenso de opiniones tendía a condenar·se en el juicio 

de· que ésta: había crecido más como consecuencia de la pr~ 

sión social ejercida por ciertos grupos para ingresar en 

ella, que como resultado de demandas objetivas generadas 

en el desarrollo econ6mico del pa!'s. Paralelamente surg.e 

la convicción de que hay que recurrir a 1?létodos e instru

mentos qu~. atenúen los desastrosos efectos· que el'libre y 

'espontáneo curso de los acontecimientos va provocando, 

llegándose a la conclus:tón de que el instumento 1n4s ade .. -

cuado sería introduci'r la planeación, lo que permitl:'ría 
. . 

reduci'rlos y controlarlos. Sin embaI'go, d\lI'ante elr~gi-
. . 

men del presidente Luis EcheverI'Ía se abandona,. el ~;fa.sis . . 

en aq..iélla pa1"'a insistir en la necesidad de introducir en 

el sistema educativo una reforma más amplia. 

Resulta en cierta medida legítimo evaluar el pro

.ceso de desarrollo económico iniciado en el país a partir 

de 1940, sefialando que se caracterizó fundamentalmente 

por la búsqueda privilegiada~del. ·crecimiento·econ6mico 

con un relativo abandono de las otras premisas sociales 

que diferencian al desarrollo del crecimiento. En este 

mismo sentido es indudable que a la par de la fuerte con

centración de la riqueza se ampl!a tamb:l~n el sector so .. 



cial al que afecta una pobreza extrema, extendiéndose los 

.grupos que sufren de marginación social tanto en términos 

relati vos··como ··absolutos. Considerados ambos factores, 

una de las consecuencias necesarias será el autoritarismo 

polític'o empleado para contener las demandas sociales que 

presionaban al aparato estatal; sobre todo porque los ins 

tx•umentos tradicionales de control, corno el partido ofi

cial, la ideología de unidad nacional revolucionaria y las 

alianzas amparadas en ella ·no resultan eficaces para con

tener el descontento que la situací6n económí?a. genera •. 
. . 

En el sexeni·o 1970-76 la pol!tica 'lllodernizadora 

sustentada .para la Univers.idad, .iniciada en la década an-. 

terior, sufr.ió algunos cambios, precisamente por la nece

sidad vital que tenia el estado de romper la. l~gitirnidad 

pol.ítica y el consenso i'deológico. Por esto los plantea-

mientas estrictamente rnodernizantes (ractónalidad y e.fic~ 

cia académicas, funcionalidad con las necesidades del ap~ 

rato productivo y la planeaci·ón corno .instrwnen~o rector 

del desarrollo y crecimiento universi'tarios, etc:l, se agr! 

gan a otros que apuntan en una di~ecci'6n de carácter dem,2_ 

cratizante (atención de la d~anda de ~~greso, apertura 

ideológica, etc.l que algunos han denomina.do populi"sta. 

En ~976 se mani'fiesta y ::culmina la cri·sis económi

ca del pa!s iniciada una década atr!s, dejando al des-
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· cubierto el fracaso. de la política económica sustentada 

como eficaz para hacerle frente. Ademfis; a nivel políti-
.,, 

co, las contr·adÍccione,~/~ incoherencias de la ·propia ac--

ción del gobierno para;resolveI' la crisi's llevaron a una 

pérdida de confianza en.él de .parte de la bu};'guesía, con

siderada en sus más amplios niveles. Esta pérdida de c·on 

fianza se tradujo en que·las acciones refo?nnistas que se 

emprendieron desda el estado no lograron el apoyo necesa

rio para prosperar y· aonsolidarse. 

Frente a este panorama eJ. nuevo J:'~g·imen de llopez 

Portillo se presentó como "la salvación" ante el cáos e·co 

nómico y político dejado por su antecesor. De ahí su em

peño en presentar. e.l conjunto de sus ideas· y medidas de 
. . 

gobierno como inspciradas en una pol!.ti-ca ''realista:" , enea 

minada a sacar.el pais del atolladeI'o econ5mico y social 

en que se encontraba. Este reali'Smo se expresaba en la 

idea de que había que dejar pasar el tiempo de la demogo-

. gía y enfrentar el presente y el por.ven±~ ~.on una política 

.coherente, lo que suponía una redefinición de la-correla~ 

· ción de fuerzas existente en el pá.S:s, de 1nOdo que el den~ 

minado sector moderno de la econom~a nacional asumiera un 

papel hegemónico al ampaI"o de una tentativa de reactiva

ción económica. basada en un fort1simo y voluminoso endeu-
. . 

damiento externo pfitllico y priva.do, que p1'4ctu1amente ~;g.2_ 

tó esas posibilidades. 



Finalmente, tendremos que considerar el PLAN GLO

.BAL DE DESARROL!JO instrumentado dur.ante el gobierno de 'U) 

pez Portillo, el que ha pasado a ser objeto de estudio en 

el presente trabajo, por lo cual le dedicaI'emos especial 

atención en el cap~tulo segundo, liberándonos, por ahora, 

de abordar este interesante período. 

Sin embargo, de lo que se trat.a a, esta altura del 
. . 

desarrollo de esta.pI'esentacióngeneI'al, es preguntarnos 

si. la investigación cient1f ica. que I'ea.l·i'ZIS · 1a UNAM duran-
. :,~>·: 

. te el peI'Íodo que ·comprometió el Plan Global de DesarI'ollo 

'fue o no fue contribuyente con aquél~ . Pero a esta pre-

gunta, no podemos responder cuanti~ativamente; porque tam 
... . 

poco hubieron fines y· ·'·Objetivos expresados en esos tér:mi 

nos, y•; .. qu•'·•e:i.'tI\a.tab~ .d•. or.ientacftines pol!ticas verba'l! 

zadas. Ahora bien, paI'a obtener respuetas de tipo cuali

·tativo que no ignoren la pl'esencia de antecedent.es cuanti 
. . 

ficab.les ,. es preciso recurrir. en la fundamentaci:~n· te~ri-

ca a una inteI'pretación histórica de l~s impli~aciones 

CJ.ue. nuestJ:ia· inteI'rogación t~i:ene sobre .la evoluci6n o des~ 

rrollo de las relaciones entre la. Universidad Nacional y 

la sociedad ·mexicana que la nutre. As!:, tambi'gn,. en ese 

mismo plano; habr!'a que establecer' ¿qué relaci'tmes pueden 

darse entre las relaciones sefialadas y los proyectos na-

oionales· que se han sustentado, junto con los· esfuerzos.· 

po~ materfal~~arlos en planes de desarrollo econ6rnico y 

.- -,· 



·social?. En lo· que. se refiex•e a proyectos na,oionales, las 

páginas procedentes nos dicen algo de la problem4tica de 

su fo nnulación, coherencia y vi·abi'liélad social. 

Por Último, el valor de las re~puestas· que se den, 

se obtendrá después de investigar la.·. coherencia o incohe-

·. rencia real· y práctica que han ten.ido las acciones orien

tadas con relación a estas orientaciones, Cualqui:ér in-

tento de respuesta al que arri'bemos · en esta investi'gaci:ón 

habrá de apoyarse1?lás en elementos cua,li"ta,tivos que cuan

titativos;. sin que, naturalme;nte, la i:nterpreta,ci:6n que 

aquí hagamos se convierta pori esta: ci:rcunsta'ncia en pura 

especulación, la que en tal carS,cter se independice c·om-":" 

pletamente de los hechos y sus' datos;~ · Esto no. es extraño 

en estudi'os que xiecaen en ·ma,ter':i:a, · socj:al dentro. de un pe ... 

riodo histórico, 

A. - LJ_ INVESTIQACION CIENTIFICA 

El primer elemento incluido_ en nuestra. pregunta 

es la investigación científica, por cuanto ~sta es la ac

tividad realizada por la UNAM en'relación al Plan Global 

de Desarrollo, en la medida en que aquella inviste el ca

rácter de Universidad Nacional que la diferencia de otras 

entidades que, siendo similares, son de di'stinta natural,! 

za. Espec1f i:camente la investi·gac:Mn cientl:f fea puede 

real~~a.'I'se en las universidades o fue'I'a de ellas; ·y, lo · . .i ·~ 



mismo, tanto en el ámbito público como privado. 

Hay paises en que la investigación científica po

. see un.financiamiento privad() mayor ~ue pi.1blico y se rea-

·. liza directamente por las grandes empresas industriales, 

y en menor medi:da dentro de las universidades, Es el ca

so del Japón y otros países industri·ali:zados que pertene

cen al sistema capitalista:. En los paí·ses socialistas, 

.por su económia de planif i:cacien central~: la investiga-· .. -

ci6n cienti·fica es fundamentalmente pt115'll:ca en su finan-

ciamiento y se reali'Za indistintamente en .los diversos 

sectores de la econom!a, de ·las fuerzas ainnadas y· las p'r2,_ 

pias universidades. En. los pahes subdesarrollados ti·~ 

de a privar un esquema de .invest~gaci6n de Jinanci'amiento 
. . 

fundamentalmente público y de realización universitaria 

que normalmente recae en aquellas que sos~iene el estado. 

Atendiendo a su forma de realización, la investi...-;:: 

gación'. aient!:f:i:c~ puede ser llevada. a cabo por individuos 

aislados o formando equipos de trabajo de mayor o menor 

número de integrantes. Esta Última forma caracteriza la 

investigación científica contemporánea, debido a que se 

realiza al amparo de grandes organizaciones. Ciettto tipo 

de investigaciones, por su naturaleza, traspasa las fron

teras nacionales e incluso muchos investigadores p.o lle-

gan a conocer en ·su integridad el proyecto total de inv·e! 

tigaci6n en que la..,,. suya propia estS. .inmersa 1 as! ocurre 
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con proyectos de invest~gación trasnacional que se finan-
' cian por convenios. entre países. En esa situación se en-

r 
cuentran .los programas de rast~o .de .. satéli'tes, sonde<;>s 

atmosféricos, de corrie~tes marinas y los que recaen en 

·materia lingu~stica, A.demás, muchas investigaciones pun

tuales en materia biológica, fisiológica, en ciencias na

turales y exactas, financiadas a través de convenios van 

a integrarse a una investigación más amplia, muchas veces 

desconocida en. sus f·inali'dades y cuyos I'esul tados, por 

esa causa, no pueden ser aprovechados por los realizado• 

res de las investigaciones fpagmentarias. 

Hay quienes diferencian en las investigaciones entre 

aquellas a la.s .que se les atribuye un contenido denomina

do cient!'fico por·corresponder a cienciasbácias y nat\ll:I!_ . . 

les, de aquellas otras cuyo objeto es propio de las deno

minadas ci'encias humanas. Ese ~s, pues, el caso de la 

propia UNAM que distingue entre investigación cient1f ica 

e investigaci·ón en humanida~des, de lo que daremos cuenta 

en el cap1'tulo tercero • 

. B. - LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

Sin embargo, lo que nos interesa, destacar es que 

en México, como en muahos otros paises lati~oamericanos, 

a di~el:'enc~~ de lo que ocurre. en J~p6n n en los· Estados 

-,-¡: -,-



Unidos, por ejemplo, no sólo las contribuciones m's impor 

tantes a la investigaci5n emanan del financiamiento pdb'l! 

co,. sino qu.e principalmente encuentran. su origen en la d~ 

nominada Universidad Nacional, misma que no existe con 

ese carácter en otros pai:ses. Esta ci'ercunstanci·a recla• 

ma destacar sus particularidades por dos J?azonés. La pri 

mera se refi'eZle a.1 concepto que. .se tiene. de Universida,d 

en occidente, en el senti'do de. que. a. t.oda Uru.">vers.ida,d :se 

· le supone de su esencia la tteali'zacién de tres .funciones. 

Las dos más .ant~·gua,s son la.s de '.doc.encl:a y. de . inv~t~'ga.-

ci~n; y las ~s· modeI'na de ellas· e.s la, de di'Yus5:~~ o ex-... 

tensión cualtural. As!·, .la inves:tigacMri ci-ent!:fica re--. .· . . . 
sulta, aunque. no privativa O.e toda· tJniversd'Cla:d~ s1. inhe-

. I'ente a su ser y funciones. El segundo elemento, es que 

la concentración de la investigación en ella, sobre todo 

·de la que se vincula a los objetivos nacionales sefialados 

por el estado a través del gobierno,. en vil'tud d.e los p1.!_ 

nes de desarrollo que formula, tienden a confiársele a la 

Universidad Nacional en la medida en que a 1.sta .se le c'O!l 

fiere una respoÍlsaBiiidad esencial con la, n~ci6n, deriva

da del hecho de poseer un caI'ácteI' del cual la.s· universi

dades privadas carecen., ,incluso aquellas q.ue siendo. gub'e.!:, 

na.mentales no son nacionales. 

Se trata aqu1 de establecer el conjunto de razo-

nes q~e expl'ioan poI' qu~.es legitimo exigir de la Univer-



sidad Autónoma de México una contribuci6n sustantiva a 

los planes de· desarrollo en el &I'ea de la investigaci6n 

científica. NatUI'almente. que el estado no depende·en es

ta materia exclusivamente del esfuerzo que pueda realizar 

la Unj.versidad Nacional. En efecto, la investigación ci'e!l 

tí:fica podría realizarla en los centros de enseñanza sup~ 

rior que dependen d~ectamente de él, o, tan1J:>i·én, en los 

institutos y· empresas· del sector descentral;tzado de l~ "a,9_ 

ministración pública. Dicho esto en té~inos an:iplios y 
" gene»ales. As!: ocurre ef ecti'vamen'te ~· perQ s$:n que se le 

otorgue a estas investigaci'ones cie11t1f i·cas· ·la trascend'e!l 

cia y significado que se le concede a a,quella que 'realiza 

la UNAM. Además , nad¿¡ ilJnpedirl:a. al esta.do enc·omenda~ a 

empresas prdvadas., vía conven:i'Os·, estas· ;func~ones· de in

vestigación formuladas a tI'avés de pr~gtja,mas- .insertos· en 

planes de desarI'ollo nacional y· r~gional. 

Sin eml>argo, lo que explica. la s;i:gnifica,c~ón y 

triascendencia ya .indicada que se le oto~ga a .ila investi'ga-

ción cient1fica re~lizadá por la UNAM, deriva no sólo de-

su prestigio, del que podrían disponer también otras uni

versidades .privadas o pGblicas, aut6nomas o no estas dlti 

mas, sino del valor social, cultural y politi·co que emer

ge del hecho de ser una Universidad Nacional. Y es esto, . . 
precisamente, lo que trataremos de explicar seguidamente. 

Las universidades occidentales ency.entx'an su ori-



33 

gen.en el seno de la.Iglesia Cat~lica, y de ah! ~u oar~c

ter de pontificias, por depender del papado. El su~gio--
. . . 

miento de casas reales suficient~~nte poderosas como pa-

ra plantearse conflictos de competenci'a con el poder ecle 

siásti.co en materia civi·l, distinta· de los Mibitos domin~ 

dos por la iglesia correspondientes al orden divino en 

que impera la religión, abrió paso a universidades "ponti 

ficias" y lu~go "reales'', seg<ln qui'en .dominara~ o bien 

~'reales y pontificas" .si mediaba un acuerdo entre sus tu

telares. Los cismas religiosos y las consecuencias de la . . . 

Reforma, Ór~ginaron nuevos tipos de def:i:nioi'ón y origen 

de la Universidad, sobre todo de la Universidad· Europea. 

Este origen y desarrollo. en occid.ehte," plantear& 

algunos problemas. Así, por ejemplo,. est~ el de· la fina

lidades de la .ensefianza e investigaci~n .que realizan. En 

las denominadas pontif.i:ci·as pt·ivaba la satufaccitln de 

las necesi'dades de la propia :iglesia y su ~i'ru.'steri·o, au_!2 

que no. perdiera su carácter de "univers·itas", es decir, 

de un instituto de estudios destinado a abrirse al mundo 

del conocimiento por la raz6n, s.in más 11mites que los de 

la fé, segGn el criterio eclesiástico. 

El surgimiento de poderes terrenales que aspira-.. 

.ban a independizarse del control y del sometimiento a la 

iglesia en su S.mbito civil, y el éxito de los mismos en 

sepaI'ar d~aquella las normas sociales· res-pald~das por. el 



poder terreno que tendía a organizal'.'se en las casas rea

les, a fines de la: Edad Media, lleva a hacer SUI'gir las 

denominadas autonomías y fueros rei-igiosos a los que se 

adscriben las propias univeI'sidades en el plano de su ac

tividad. acad~ica. Este.elemento es conservado por las 

denominadas universidades reales y pontificias, aunque se 

advierte un cambio en las finalidades de la enseñanza y 

formación que se impa!"te. · El derecho canónico y el roma

no comparten.las aulas, las ci'encias naturales y las exac 

tas también lo hacen con la teología y la metafísi'Ca. 

Las denominadas a veces universidades indianas o colonia-· 

les en AméI'ica' Latina, servían tanto a los intereses em'e!:, . 

. gentes de la. corona, como, de la Iglesi·a Católica,, pero van 

dejando sentir el impacto de otras demandas de saber plan 

.teadas desde la sociedad misma que empieza a dinamizarse 

con el desarrollo del comercio y la industria. 

Al triunfo de la Revolución Francesa, el criterio 

de Universidad es considerado perjúdicial por su libertad 

y amplitud. Napoléon, en su fase imp~rial, creía que es

tas características f avorec1an la disgregaci6n social y 

política de la nación la que sólo se fortalecería con una 

interpretación única del mundo real. · Este instaUI'a, un 

modelo de Univers·idad denominado ''napoleónico", o "Univ'e!: 

sidad imperia,l". Esta': se di'ferencia de los otl'.'os porque 

caI'ece de autonomí·a y fueros, .Se trata de una. Universidad 



. . . 

estatal, con una sola ideología, tomado este término en 
- . 

su sentido de interpretación o concepción del mundo Q En 

ese sentido, su misión es formar profesionales para la 

sociedad civil y para el estado, para el' -mundo burgués · 

eme:rigente; mientras se suprime SU•'.l.autonom!a y su posibi1i 

dad de d_esarrollo universal de las ideaa y el papel critf 

co que en esas condiciones éstas· pod!an cu~pliri con res-

pecto a su tiempo y- su soci·edad, c.onfo·rme las l:dea,s lib-e

rales. 

En }..merica Latina se ·im~orta~on ·la,s no'r¡na,s de los 

códigos napoleóni-cos· (Le Code ·civil)_ y ta~·.fén ej erci·ó su . . . 
inflUencia la concepcíen de Univexis·i'dad nueva implantada 

por el Ernperadori. · En nuestro caso, la auton:om$a,. es oto;''"'.' 

gada en 19.2 9. a la· UNAM. 

Sin embat'go, las dxstinciones que se.... bacia,n entre 

estado, nación Y. gol:fl.°'eI'no, no dejaban de posee?' o riecla-.... 
. . 

mar importancia para la concepción de univex-sµiad. · En 

pI'imer lugar porque una Universidad Na.ci'onal contraria.ha 

a sus orígenes en dos aspectos. 
\ 

De una parte porquf'.1- de ... -

bia aspil'aI' a lo univerisal; y de otra po1:1.que :10 nacional 
\ .. . 

aparece como un elemento p~ticula:rf.Y local !:'~pecto de 

lo universal. Ademá.s, el swgimi'ento de la naci6n era. 

un.1.fenómeno 111oderrio, que anteriol'mente .ten1'ª- un signifi'o!. . . . 
do vago e ilnpI'ec'i'so y que tanto la. ~gles~ como las casa.s 

reale.s y los:..}.lnperiios suo·oridinarion • 



En segun~o lugar, una Universidad era nacional 

por servir a la nación y no podíá prec.isarse, cabalmente, 

a raíz- de las diveI'sas interpretaciones, si cuando servía 

al estado, que. eI"a un elemento incluso 10.ás transitorio , 1 • 

que la naci6n, estaba sirviendo o no a esta Últimaª Un 

país sometido a dominio ext:rianj ero, por ocupaci·ón por · ·e:-

j emplo, len qué medida una Universidad que es nac:i:onal 

sirve a la naci:5n cuando sirve al estado .s:Ometido? AS·Í, 

tanil:íién, una sociedad divid:lda en· clases,. en fuerzas po11 
. . 

ticas antag6nicas que por diversos· '1(ledi'os· disvuta.n el po~ 

der · pÚbli'Co, determina una si'tuaci:ón en que :gobierno y ~!.. 
. . . . . . 

ción no coinciden, porque 18: nac~n es a;Lgo m~s· permanen-

te que la, tI'ansitorieda,d de una si:tua.c:i:6n hi'St6rica que 

sirve de escenario a ·1a lucha, pol1ti:ca. A.s'S:, pues, una 

Universidad Nacional se con.c.i'ñ:tó preferentemente como a·-

quella que es financiada con fondos p!lB'li:c.os, que posey·~ 

do una mi:si:6n nacional con respecto a los estudi'Os supe--

rieres, mantiene autonomía respecto del.go~ierno y del es 

tado, si.I'vi'endo en su s exi univeI'sital'i'o ~"Y por. ello crí't:f. 

co- a la ·sociedad que la nutI'e pel'o-en .;térJninos· de las 'n!_ 

cesidades que sut"gen de ser una naci6n. · Es decir, la C'o!!, 

tinuidad del destino histórico de un pueblo como sociedad 

ol'gani'zada en su sentido moderno, comparti'endo el senti ... - _ . 
' \ ' 

miento de pertenecer a una c·omunidad pol!.:tiea,, .pese a que 
1 

dicha sociedad esté fragmel'!~ada en otros· pla,nos por p~gna,s 



de intereses y valores. 

De ahÍ, pues, que la Universidad Nacional posea 

titularidad de dicha misión, lo que justifica ·SU jerarqu!a 

e incluso la capacidad de tutelar- nacionalmente los estu

dios superiores, como ocurre en muchos casos, Ahora, es

ta independencia, que puede advertil'se también en el caso 
. . . 

de la historia. de la propia UNAM, es· lo que .permite asig-

nar le desde el punto de vi~ta pol!tico un papel 1~gitini:a

dor de su particfyaci~n en los planes· de desarl'ollo naci~ 

nal que se formulan desde el gob.ie?'no, De. esta; ;fo~a., la, 

propia Uni:versidad ofitiene. leg'itil!i:Ma.d ·fr-ente a la socie.-
1 

dad que aporta. los: fondos púOJ:i'cos que.recibe del estado, 

como el. gobierno 'amparado· en e1 pI'es't;Lgio de. la Univers:i.

. dad y su carácter autónomo eri lo acad~Jrii:Co, .s-e benef icl:a. . . . 

de que una entidad de estas cara.c.terbtica,S: .concurx-a a, 1.e. -. . 

. gitimar-.. por anticipado el contenido rea'l3nente 'cient!·fico 

de las investigaciones que le son,, .encomendadB.s • · 

Es· pos:ltile que muchos otl'os factores de peso l'ea.1 

alteren estas I'eflexiones surgi'da.s del análisis formal de 
. \ 

los 'lalol'es legi'timantes · ·: del ser pX'op~ de la.s institu-

cio_nes púolicas, de 11todo que estas foI'ma.lidades ·aJilpa.ren y 

encubran otras realidades, tal vez dif e?'en:tes. en magnitud 

y grado, como tamld'én en pI'opositos, de. a,que.llos que le 

sirven de fundamentos. 
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C.- PROYECTO NACIONAL 

En el'discu~so y en el le~guaje de la Ciencia Po

lítica lo que se entiende por p:Poyecto nacional hace refe 

rencia, de distintas 1r1aneras, a una cierta unidad de pro

pósitos que puede da.J:l.se entre las fuerzas sociales mayori 
. . ·, 

tarias que actuan pol~ticarnente en un pa!s~ ·Bajo el nom-

bre de Proyecto Social, Proyecto·H:i:stóri:co, J'l:'oy.ecto Na-

cional y Proyecto Pol1tico se alude a un intento que se 

propone o conservar el modelo de sociedad en sus rasgos 

fundamentales o transformarlo s:i:gnif icativamente en varios 

aspectos del orden y del cornportami'ellto social en un sen

tido trascendente • 

. Existen, desde lu~go, ci-ertas distinciones 'll)Ás · 

afinadas que precisan los contenido$ de ·.intención di:stin-

guibles en cada una de esas denommaciones, A
.~ s·i . , J>OX' ej'e!!!. 

plo, cuando se habla de pI'oyecto pol1t.í:co, la referencia .: 

incide más en la reforma de las instituciones; y el ca,mbio 

de las cort'elaciones de fuerza en la estructura social 
.. 

del poder. -·Esto supone la forrnaci:6n de nuevos~l5loques °p,2. 

liticos, de camb'ios en los sistema,s· de .al.ienzas· y coa,li~-

cienes. Cuando se habla de Proyecto Social, .se propone 

el cambio de estructut'as y rasgos que le oto~gan su perfil 

al conjunto de la sociedad. _ El llamado puede ser también 

a la mantención de esos 111ismos· caracteres. Por. ejemplo, 

la sociedad porf iri:ana materiali·z6 un --~squema social y con 

figur6 un oJ:'ldenamiento pol!tico conguente con ~l • 
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Las f.uexizas sociales X'evolucionarias, por un pro

ce.so de ace.J:'lcamíento doctrinario o i'.deol~gico· 1Il~s o menos 

continuo, formularon~~ partir ·de-- un·- discurso pol!tico ·re

lativamente simple un proyecto que era a la vez social y 

político contraI'io al anterior. Por esa causa fue tam

bién un proyecto. histórico, porque asumf'a la necesidad de 

materializar esa.s profun,das transformaciones sociales, co 

mo si estas fueran un~ tarea hístórica de la nación.Méxi-

cana,, en ese momento ~e su devenir. El proyecto'revolu

cionar;l'o que; triunfó en los años 19.10-12 ,' fué, por definí 

. "" . ci·on, un proyecto nacional. 

Una. de las cara,cter!sticas del discurso de los p·ar 
.. · ..... 

tidos que pa,rt$:cipan en los ·debates que originan los pro-

_blenia.s soci~les ,. es la de p:ri~sentar si~pre su propia o

p1n:tón como si· _ ésta fuera la opini6n y voluntad de todo 

el puehio, mi'smo que pasa, a representar a la nación en 

d.;i::cho discurso. 'Pa.ra los pav.tidos, los que se les oponen 

sólo est~n defendiendo intereses creados que responden a 
' . 

. grupos pa,rticulares recalcitrantes a someterse al interés 

.público, soci'a,l ·y nacional que debe prevalecer sobre aqu.!:_ 

llos· ott'os , 

Lo mismo que ocurre a nivel de los paI'tidos suce

de también en el discurso de los .gobernantes, S6lo se 

agrega una caracter!sti'ca. adtci·onal: el discurso· de gobi'er 
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no no está cons~uído como si respondiera directa y res-

tringidamente sólo al part~do o coalic~6n de fuerzas que 

.respaldan su gesti6n pol1tica.y·administrativao Por esta 
. . 

causa apa.rece como si estuvieI'a respondiendo a los inte·r.!:, 

ses de la naci6n, de toda la sociedad y no de una _parte 

de· ella. En nuestro país, como en cualqui·er otro, se po

drán escuchar expresiones semejantes a la que sigue: "Go-

bernaré para todos los mexicanos''. 

Toda ·sociedad está permanentemente,. en: 111a,yor o me 

nor gi.~ado, enfrentando problemas, estructurales a~gunos y 

otros tantos r:c§'Yunturales, lo que origina que se procure 

racionalizaI1 y compatibi'li'zar en función de .ob.j.etivos y 

metas la acción de. gob·i'errio, en. cuanto se ·ins.pcira, en el 
. . 

pxioyecto nacional, pol!tico o s'·oc:ta.l .que le ha :p~iti·do 
. . 

obtener los a.poyos· suf i'c:i:entes· como para. accedel" al poder 4 

Esi:os proyectos traducen a nivel de plantemiento, 

aspiraciones sociales en torno a walo~es que ·sil'ven de fU,!l 

damento al camliio o reafirmación de lo actual, En esa · .... 

misma proporc.16n, sobI'e todo cuando hay· a,cci'ones· que rea

lizar, resulta necesario legitimarlas desde el punto de 

vista de la investigación como expresión del .conoc'imiento 

racionalmente organizado. A la legitimacl'ón pol!ti"Ca se . . 
trata de agregar una l~gitim:ación de orden cient~'fico, X'!, 

.caiga este campo en las humani'dades o en las· ci'encl:as pu

ras o ap~icadas. 



D.- LA PLANIFICACION Y EL DESARROLLO 

La idea de la planificación nacional -también co

nocida como planeación- era consustancial a las ideas de 

·Marx Y al marxismo que le sucedió; por cuanto se tr~taba 

de--sustituir la·-ecenom1a·-de--mercado -por la -economí·a plahi 

ficada. 

Sin emba~go, 'hay que preci's.:w que la planifica-

ción, tal como la conc:.tben .los mal:1:X:l's·ta:s ,'. es: plan:tf1cá. ... -

ción económica y social; pues aunque se t'oma como eje a 
\ 

la economía; todos los dema.s- aspectos son ta,nto. o m~s l:rr¡-

portantes que el puramente ·econ6niico, 

En occidente la plani:ficac:Mn ~pezé) a ser u~i·li'Z~ 

da con. grandes reservas y resitenc.i:as, La exper . .;i:enci'a ho 

landesa de swiderzee, encaminada a.. ga,nar t.J.°'erras al m~, .-.· 

fue un proyecto p~blico nacional que aswni6 las caracte-

r!sticas de la planificación para un elemento cr!tico en 

el desarrollo. económico y . social de aquel paJ'S. 

En los Estados Unidos, también antes de la Segun

da Guerra Mundial, el presidente Roossevelt creó la comi-~ 

sión denomidad e~fem1sticamente The Tennessee Valley Au--

thority, y ésta realizó con éxito la dif!"Ci"l tal'.'ea de me-

1 orar las condiciones económicas y sociales,de la pobla--

\ .. .. ó ción, mayoritariamente negra, de a.quella depI'J.1Ill:da I'~gi n 

del valle del ri:o Tennessee •. 
\ 

Los pr~gresos en el mnl5ito de las empresa.s ~b1:an 
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venido confirmando las ventajas de la planl:ficación o pla 

neaci6n administrativa, lo mismo acontecía en el &mbito 

de la administración pública. Después de la Segunda Gue

rra Mundial se aplicó para Europa el Plan 'Marshall, aso-

ciado a un·-proceso-de -planificac:i:'ón orientado a la. x>ectip.2_ 

ración económica de Europa Occ.i:<lental. Todo esto va:· l,egi 

timando la plani'ficaci·ón económica naciona;l, que había ·si 

do primeriamente ttechazada por consideriársele un instl'.'ume!!. 

· to marxista y polit.icamente contrario a .los. valores occi ... 

dentales. 

En Franc.i:a, .se intI'oduce una pla.ni:fi-cación nacio:

nal que busca producir un desarrollo a~mónico del pa!s, 

que tiene que sacar del subaesarrollo x'ela.t.ivo a ciertas 

I'egiones, consideradas subdesarriolladas con respecto a 

otras en el contexto nacional. 

El instrumento central de la planif icaci'ón fran·c~ 

sa consistió en buscar un acuerdo _por adelantado entre 
. . 

oferta y demanda en el propio mercado, para .lo que se.croo 

una oficina central de plan:i:fi'caci:ón. Ad~s los ci".ent!

ficos de ese paS:s f ormuia.ron la denominada .teoI'1a ·de los 

polos de desarrollo y. el gooi-ernomatet1ializ6 ;:inversiones 

directas, o bien generó sub"sídi'os- y venta,jas· fi·scales a, 

las empresas que .se cI'earon o' se ·instalaron en determina, .. 

das regi·ones. A.s 1· se· manten1a la acci6n libre .del' merc·a

do con un ajuste de p~_~ni'fi-caci'6n .se favorectan los fa.c't2_ 



res generadores de desarrollo derivados de la denominada 

teor!a de los pi:> los. 

Con poster:i:oridades a la Segunda· GuerJ;la Mundial,. 

la planificaci6n o planeaci6n nacional de instrumento re- ·· 

. lativamente satani'zado por sus raí·ces· 111ar.xistas, se ha 

convertido en norma para todos los gobiernos, 

En México c·omo en otxaos pa~:ses esta .norma .se ex-.. 

tiende a otra cons·i:stente en que cada cambio de. :gob.ierno 

origina nuevos procesos de planificia~ión o planeaci~n na, ... 

cional que pa.J:\.ten de prem:tsas distintas, de di~gnosticos 
. \ . . 

diferentes, los que se apoyan en .pol!ticas' que represen-... 

tan diversas com'binaciones de 'intere~es y· "Valor.es corr~

pondi·entes· a nuevas coal:i:ci'ones· de fuerzas· soc:i:ales y · ·-.. 

agentes· políti-cos·. 

En los· paí-ses subdesawollados. ex'i,.i;;.te la c·omún · -

convicci6n de que la inf er'ior:tdad económica, de nues·tra.s 

naciones· encuentra uno de sus· fundamento~ en el insufi-..

ciente-~ desa.I'rollo de la investigación científ'i'Ca y tecno

log1ca. Por esta· causa es frecuente. encontr~r en-dichos 
\ ' . 

planes , al meno.a· . en .términos de propósitos, .el enunci·e,do 
• 1 

de este problema y la configUI'aci:ón de planesi es:pec1ficos 

orientados a desarrollBXlla. 

BASES DE LA INV.ESTlGACI-ON 

En esta presentación genera~, hemos desarrollado 



dos-.cuerpos de -ideas. · En el primel'o de· ellos recogimos 

los distintos proyectos educativos y pol!ticos que fueron 

sustentados por las fuerzas sociales y. los cuadros gober

nantes, desde la colonia hasta nuestos dí·as • En el seg'U!!_ . 

do, procuramos explicar los conceptos que a nuestI'o jui-

cio se vinculan: más estrecha y directamente que otros en 

el proyecto de investigación que pretendemos realizar. 

Así por ejemplo, examinamos la invest~gación c±e~ 

tífica como una práctica que se da en d.:lf erentes niveles 

de la sociedad y, si se quiere, del estado. Al hacerlo 

aislamos en ·ella aquel sector que vincula, a ·la invest~ga

ción cientl:f ica, y de humanidades, que x-eali'za la· Univers·i~ 

dad Naci·onal con el mteres que eri es·os· ámb~"tos, puede .te ... 

ner el p1'opio estado a nivel de los. go_bi'er.nos .que lo sir ... 

ven. 

Nos referi.imeis:, en su 111omerito a la Universidad en . . . 

general y al desal\rollo ñistórii'co de la; 111iSJlia., para culinf. 
. . 

nar con el sentido que tiene desde esta perspectiva .que · 

en México exista una UniverEfidad que .se.a, a la vez ~ci:on"1. 

y autónoma. De esta circunstanclll. deriva,, como ~portuna

mente lo sefia,lamos, que del caracter de la UNIJ1· .se de~ 

de necesat'iamente una funci'ón leg.itin}a.dora, de la investi"" 

. gación cient~fica en cuanto ésta foI'ma pa.X'.te_de planes. "g!!_ . . 
' 

herinamentales de desa.t'riollo. Esto es, p!'ec·isa.mente, ade-

más de los fl'utos de la inves·t~gaci'an 111i's~, .lo que llev6 
'"""': 



al Plan ·G[obal de Desarrollo a contener un pr9grama espe

cífico de promoción de la investigación cientS'.:fica. 
' 

En el caso de los llamados pl"oyectos nacionales, .· 

analizamos su génesis y funciones·, como tamb.i~n su signi-
. . 

fi~ado en téI'Jllinos de implicaciones pol1tica:s, econ5micas 

Y sociales. De allí derivamos· una explicación acerca del 

fenómeno reiterativo de que cada gobi-exmo· modi·fica las 

ideas de los precedentes en algún .serit:i:do en .lo que a e:s

ta materia se ref.iere. Este es·fuer:zo innov.ado1:1, su fun--

ción legitimaJlte~ unidas a la neces'j;dad real de dar.le 
. . 

for:oma y cohwenci'a a las inicrativas· q_ue el l?I'opio. gobi'~ 

no desea materi"ali·za:r, supone ·1a culminaci·6n necesaria en 

planes nacionales como aquel del que nos pneo·cupamos. 

Finalmente, examinamos el surgimiento de la pla'nli. 

ficaci6n desde las ideas sustentadas por el· ma_rxismo; re

f iríendonos taml5.ién al proceso hi:st6rico que _la va ·impo--
. . 

niendo como un instrumento de acci6n de. goliierrio, tanto 

en los países de economía planificada como. en los países 

de economía. de mercado,-:--- en qu'e. se :1e admite un cierto. gr~ 

do de aplicaci6n. 

Ahora bien, como ya lo indica,mos. en p~ginas prec~. 
. . 

dentes, nuestro propósito es inves·t~gar los resi:ll tados 

que ha producido la investigación cient~f ica reali~ada 

por la UNAM y cuS.les· han si'do sus. efectos: en el desarrollo 

nacional...,.~ Se trata entonces· de una invest~ga.ctón_9.ue no 
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relaciona dos o más variables, de'Jllodo que el disefio·de 

investigación nos lleve a expone?' los cambios de un modo 

cuantitativo, como resultado de que estuvi·esen puestas en 

una relación directa e inmediatamente mensu'X'able, Nuestra 

investigación en realidad está construida a part:ir de una 

hipótesis descriptiva, en que existe una sola variable, 

misma que se puede traducir en c6mo ha operado la inves·t! 

gación cient.l:fica. Ahora bien, explicar este .c·6mo signi"fi 

ca describi:t>lo. 

Pero nuestro objeto no es del tipo de aquellos· 

que admitan una descripción operacional simple, pues se 

trata de un objeto complejo por ser social, a lo que se 

une el caracter histórico que posee 'en cu~nto .se desarro

lla en un pez'iedo de tfempo que tiene es'ta. stgnficación~ 

A nuestro juicio el procesami'ento de la, informa-.. 

ción recogi'da en el .texto del presente. trabajo, nos perm! 
tirá. reconocer en su aspe.etc' -má.s: general e:l contenido y 

forma de la investigación cienti'f ica y- .tear1ol~gi.cq reali-

zada por la UNAM, en el período investig~do, · forzosanien . -
te' nuestJ:la, descripción ti·ene. el sentido de la mtex'pre't!,. 

ción hi:stÓI'ica, po:r:ique en ese contexto se· 'si'tila nuestI'o 

objeto de estudio y con ~l se confunde.. /\s!' lo dejamos 

establecido desde ahora, y en ese ca,rac.tett lo presenta,l'e ... 

mos en el cap!tulo que dedica~emos a. las· conclusi'Ones,, 



CAPITULO I 

'FUNCIONES BASICAS DE LA UNIVERSIDAD 

La docencia, la investigación y la difusión cultu 

ral son las tres funciones básicas asignadas a la Univer

sidad y demás instituciones de educación superior*; y que 

dan expresadas, más ampliamente, de la siguiente manera: 

Formación de profesionales en los diversos campos 

del saber, la ciencia y la t~cnica, capaces de se~ 

vir a su comunidad con eficiencia y responsabili...., .. 

dad. 

Ejercicio de la investigación como tarea permanen

te de renovación del conocimiento y como una acción 

orientada a la solución, en diversos órdenes,· de -

problemas nacionales, regionales y locales. 

Extensión de los beneficios de la educación supe--

rior y de la cultura a todos los sectores de la c~~ 

munidad, con propósitos de integración, superación y 

transformación de la sociedad. 1 

Estas funciones representan los medios indispens~ 

bles a trav¡s de los cuales, se espera que las institucio 

* las Instituciones de educación superior se dividen en institutos 
tecnológicos, universidades y otros centros de educación superior 
y escuelas norrrales superiores y universid:ldes pedagógicas, todas 
estas constituyen el 8.istema. de educación superior. Hay que acla 
rar que cuando se haga alusión a la Universidad se estará refi--= 
riendo a la UNAM. 
ANUIES, la Planeación de la Educación Superior en México, Puebla, 
1978. 



nes alcancen los objetivos de la educación superior. Di

chos objetivos son los siguientes: 

Ser un componente esencial y permanente del desa-

rrollo y la independencia de la-sociedad mexicana. 

Participar eficientemente en el fortalecimiento de 

la capacid~d nacional para asimilar y producir 

avances científicos, tecnológicos y de otro tipo e 

incorporarlos al desarrollo del país. 

Contribuir al incremento de la producción en sus -

diversos sectores, a la explotación adecuada de 

los recursos naturales, al logro de una justa dis

tribución de la riqueza y a la elevación de los ni 

veles de vida de la población. 

Coadyuvar activamente en la extensi6n de los servi 

cios educativos, sociales y asistenciales con el -

fin de realizar el desarrollo integral y humaniza

do del individuo sobre bases efectivas de libertad, 

seguridad y solidaridad sociales. 

'comprometerse, sin limi"tación alguna, en la confo~ 

mación de una auténtica conciencia cívica para as~ 

gurar la participación democrática del ciudadano -

en las decisiones públicas. 

Participar en la transformación de la sociedad 

actual para que el país, manteniendo s~ carácter -

nacional en la convivencia y las relacíones inte~-
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nacionales, se adapte a los cambios que se operen 

en nuestra época y a los que impodrá el futuro. 

Para el cumplimiento de estos objetivos al Plan -

Nacional de educación superior 1978, propone un conjunto 
, 

de acciones programadas que según se indica regularan el 

desarrollo, a corto y a largo plazo, de las instituciones 

de educación superior e investigación científica y huma-

nística. Estas acciones tienen como objetivo elevar los 

niveles de calidad de la educación superior en México, y -

promover "una mejor respuesta del sistema a las necesida-

des del desarrollo nacional". "Los objetivos y estrate-

gias de los programas correspondientes a la docencia, la 
. . 

investigación y la difusión de la cultura ..• tienden a 

configurar la vinculación con el entorno social, la gene

ración de la infraestructura material y la formación de -

recursos humanos, para que la integración de la educacióú 

superior con los otros sectores del país sea fuente de 

progreso soci:oeconómico y de justicia social" 2 

' 
A-continuación trataremos de esclarecer las fun--

cienes de la Universidad, dentro del marco de los objeti-

vos y estrategias de las acciones programadas, como partes 

integrantes de la Planeación de la educación superior. 

2 Ibid, p. 69. 
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1. DOCENCIA, INVESTIGACION Y DIFUSION CULTURAL 

·DOCENCIA 

El objetivo de la función docente es "promover 

una mejor respuesta del sistema de educación superior a -

las demandas cualitativas y cuantitativas en la formación 

de sus educandos". 

Esto se pretende alcanzar ampliando y mejorando -

la atención de la demanda de inscripción mediante el for

talecimiento de los estudios profesionales ya existentes, 

a la apertura de nuevas carreras y opciones académicas, -

de acuerdo con los requerimientos y prioridades del desa

rrollo nacional; fortaleciendo y ampliando las activida-

des de orientación vocacional, con especial atención a 

los servicios informativos relacionados con las nuevas ºE 

cienes de estudio; aplicando el principio de capacidad o 

competencia académica p.ara los estudios superiores media!!_ 

te la selección racional y objetiva de los estudiantes, -

en función
1
de sus conocimientos previos y su aptitud para 

el estudio; y fortaleciendo el empleo de método~ y ~écni

ca5 de enseñanza-aprendizaje que favorezcan la participa

ción cre:i.tiva del estudiante en su educación. 

En cuanto a la enseñanza científica ésta deberá -

transmitir, producir y desarrollar conocimientos "raciona 

les, demostrados y verificables que permitan explicar la 

rea-lidad"; en esta perspectiva la finalidad de la ciencia 
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Y de su ensefianza consiste en utilizar las leyes.de la n! 

turaleza y del desarrollo social en beneficio del hombre 
. . 

Y de la comunidad en que él se desenvuelve: 

Sin embargo, se establece que la finalidad princ;f_ 

pal de la ciencia está relacionada con la tecnología, 

"proceso complejo de interacción de la ciencia que abarca 

la investigación pura y aplicada, la elaboración y empleo 

de procedimientos teóricos o prácticos dirigidos a la pr~ 

ducción y el dominio de todos los medios materiales". 3 

La ensefianza de los conocimientos, entonces, debe 

rá estar orientada a formar una unidad entre la ciencia, 

la tecnología y la producción, lo cual surge, según se e~ 

plica, de la necesidad del desarrollo económico-social. 

Sin e~bargo se aclara que, si se pretende contribuir a re . 
solver las necesidades del desarrollo económico y social 

del país, se tendrá que destacar necesariamente la impor

tancia de la enseñanza tecnológic~. 

Por otra parte para alcanzar el objetivo de la d~ 

cenc~a universitaria se tendrán que considerar aspectos -
_.(. 

tal~s como la organización académica, la función de las -

bibliotecas, la actualización de los planes y programas -

de estudio, la reglamentación académica, los métodos de -

enseñanza y las técnicas de aprendizaje, la evaluación de 

3 Ibid; p. 26 
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la ensefianza, la estructura y funciones del personal do-

cente, la formación de profesores, y otros. 

Todos estos elementos deberán estar articulados y 

desarrollarse de tal forma que promuevan "la mejor respue~ 

ta dei sistema a la demanda de formación de cuadros prof ~ 

sionales", de acuerdo al desarrollo que se quiere alean-

zar. 

INVESTIGACION 

De acuedo a los lineamientos contemplados en la -

política de Educación Superior. Por investigación debe -

entenderse la actividad a trav&s de la cual se generan CQ 

nocimientos científicos, humanísticos o tecnológicos; co

nocimientos que deberán tener como objetivo fundamental -

solucionar lo's problemas nacionales. 

Los objetivos específicos.de la función de inves~ 

tigaci:ón son: fortalecer la investigación humanística, -

científica y tecnológica en sus modalidades básicas y 

aplicada; extender a todas las regiones del país la.s acti 

'vidades y los frutos de la investigación y vincular la i~ 

vestigación a la solución de problemas sociales, científi 

cos y tecnol6gicos del país. 

Estos objetivos se pretenden alcanzar, considera~ 

do las áreas. prtori:tarias, la formación de recursos huma

nos·, el crec:imi'ento de la .infraestructura y el estableci

miento de marcos ±nstitucionales, regionales y nacionales 
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que garanticen la existencia de alta calidad en la inves

tigac!ón y en la formulación de programas de desarrollo -

para el fortalecimiento de ésta. 

As1 mismo se espera alcanzar los objetivos median 

te la desconcentración de la investigación, atendiendo e~ 
1 

pecialmente·a las necesidades regionales y por Último des 

pertando el interés de los sectores económicos del país -

por la investigación básica y aplicada que pueden reali--

zar las instituciones de educación superior. 

Se dice que"··· la historia comparada de la edu

cación enseña que los mod~los que han seguido los países 

atrasados, ·por su dependencia y subdesarrollo se han con

centrado preferentemente en la docencia y en la adminis-

tración ... " 1t Y si se qu!ere salir de este atraso es nece-

sari6 entonces cambiar esta óptica y otorgar igual rango 

de prioridad también a la investigación y a la difusión -

de la cultura. 

De esta manera, se requiere que las universidades, 

por un lado investiguen en magnitud y forma tales que pu.!:_ 

dan convertirse en apoyo al desarrollo científico.Y tecn~ 

lógico, y por el otro que formen más y mejores investiga-

dores. 

I¡ Ibid, p. 25 



DIFUSION CULTURAL 

El objetivo de esta función es "complementar• y ~ 

pliar las funciones que cumplen la docencia y la investi- · 

gación, difundiendo a todos los sectores sociales,. del ..;.. 
~ pai-s·, y en-el-extranjero; - los bienes y·-valores---de la cul 

tura nacional y universal". 

Esto se iogrará, entre otras actividades, a tra-

vés del intercambio de manifestaciones artísticas y de co 

nocimientos entre las instituciones de educación superior 

y los diversos sectores de la sociedad; mediante progra--

mas institucionales que tomen en cuenta las condiciones y 

problemas ~e los sectores a los que se dirige. 

La difusión cultural entonces debe ser entendida 

no sólo como la difusión de conocimientos en las aulas, -

sino la difusión de sus productos a través de otros cana-

les. 

En este sentido las diversas publicaciones univer 

sitarias, el desarrollo de actividades y la creación de -

dependencias tienen como finalidad específ~ca la divulga

ción de la cultura y la extensión de sus benefibios a la 

mayor cantidad de personas y grupos de la sociedad. La -

difusión de la cultura, significa extender la labor del -

producto de la Universidad, que es el intelectual, el 

cient~f.ico, el crítiéo de la sociedad, a todos los secto

res de la población. 

De este modo, el propósito de difusión cultural -
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deberá ser el de contribuir al desarrollo de la sociedad; 

los. conocimientos y valores, materias primas en la rela-

ción ens·eñanza-aprendizaje, y los resultados de las acti 

vidades universitarias en 1a investigaci6n, constituyen ..: 

los materiales a difundir.· 

Los objetivos de las tres funciones básicas de la 

Universidad expresan el vínculo que tiene la Universidad 

con el ámbito económico político y social del país y se -

dirigen hacia el llamado desarrollo nacional. 

Sin embargo, dentro de todo el contexto de las 

funciones de l_a Universidad, "las actividades de investi

gación se caracter±zan por el cumplimiento de un doble ~

compromiso que tienen con la sociedad. Uno para contri-

buir al desarrollo económico y social, y otro para perfec 

cionar el cumplimiento de las demás funciones sustantivas 

de la Universidad". 5 

De esta forma podría decirse que la función de la 

investigación es participar de una manera más directa en 

el desarrollo económico-social del país, ya que su finali 

dad principal es la solución de los probl€mas nacionales. 

Por otro lado contribuye también al desarrollo del resto 

de las funciones pues, si se espera que a través de la do 

cencia se preparen prof esionistas con los conocimientos -

5 ANUIIS, Plan Nacional de Educaci6n Superior, Linanúentos generales 
para el pertodo 1981-19.91 (En: . Revista de la lliucación Superior 
julio-septiembre 1981). ~ 
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adecuados para integrarlos al ·trabajo productivo que re-

quiere el país, el producto de ·la investigación deberá 

proporcionar los contenidos a enseñar. Asimismo'para la 

difusión cultural, resultan fundamen~ales los conocimien 

tos científicos, tecnológicos y humanísticos, generados -

por la investigación que requieren ser divulgados para al 

canzar el "desarrollo integral y humanizado del individuo11 

y de esta forma la 11 transformación.de la sociedad" 

Ahora bien es importante.determinar cuáles son 

los problemas nacionales a resolver; cuál es el desarro-

llo económico y social que se quiere alcanzar, qué se en

tiende por desarrollo nacional y qué debe entenderse por 

justicia social. Todos estos son elementos que de alguna 

forma tienen que ver con la Universidad y de una manera 

particular con la investigación que se realiza en ella. 

Acerca de estos puntos se hablará en los siguientes capí

tulos. 
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2. LA FUNCION DE I.NVESTIGACION Y SU VINCULACION CON LA 
SOCIEDAD. 

57-

Cebreros Murillo·a.firma que la investigac.ión cien 

tífica es uno de los elementos más importantes para la · -

nueva Universidad y para el país. 
. . 

Esto es así, porque, según el autor, ·"en el mome!:!_ 

to actual del desarrollo en México la elevación de los ni 

veles tecnológicos, necesariamente basada en la investig~ 

ción puede ser un factoi muy importante de crecimiento"i 6 

Cabreros ve una estrecha relación entre investig~ 

ción científica, tecnología y desarrollo. Explica que M! 

xico es básicamente un importador de tecnología, la cual 

se.utiliza por 10 general sin modificaciones. Esta de-

. pendencia tecnológica ocasiona sujeción económica respec-

to de los países industrializados; salida de divisas y --

mal uso de los recursos natura'.~eE: ~' humanos. 
" 

Explica también que el princ\pal problema de la -

importación de tecnología no es el costo, que generalmen

te es muy alto, sino su asimilación en forma productiva, 

.para lo cual es necesario un esfuerzo de adaptación tecn~ 

lógic~ y la c~eación de una base técnica propia represen-

tada en un m~nimo de personal altamente especializado y -

6 Cebreros Murillo, Alfonso, Universidad e Investigación Científica 
en: Planeaoi6n Universitaria/Ihsayos UNAM, 1970, p. 132 • 
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un mínimo de investigación propia, la que además de permi 

, tir una fácil asimilaci6n, reduciría su costo. 

De esta manera Cebrerqs dice que la pobreza de la 

investigación científica y tecnológica ha sido un factor 

de atraso económico manifestado en la aplicación indiscr! 

minada de técnicas diseñadas en base a las condiciones de 

los países desarrollados, lo que ha aumentado la depende~ 

cia, .por tanto concluye que el país necesita contar con,~ 

tecnología propia, lo cual sólo puede lograrse "mejorando· 

la investigación propia en todos sus niveles conforme a -

una escala racional de prioridades y reconociendo que en 
. . ". ; 

la actualidad la ciencia y la tecnologia son factores ge-

nuinos de desarrollo económico." 7 

Por otra parte, y ampliando los párrafos anterio

res, se afirma que el desarrollo y crecimiento económico 

del país (se parte del hecho de que México se encuentra -

en un proceso de desarrollo y c~ecimiento económico) y la 

satisfacc;i:ón de.diversos mínimos de bienestar para supo-

blación, requiere de individuos capacitados para generar -

soluciones a problemas que surgen en la producción de bie 

nes y servicios. 

"En toda actividad productiva se necesita de per

sona~ altamente creativas, capaces de encontrar solucio--

7 Ibid, p. 133 
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nes y generar nuevos bienes, procesos y técnicas; es de-

cir llevara cabo investigación, pues de otra forma esta

remos adpatando continuamente métodos y tecnología proce

dentes del exterior"ª 

De esta manera la investigación es considerada co 

mo un factor determinante para el desarrollo del país ya 
' 

que a través de la generación de nuevos bienes, procesos 

y técnicas se hará, por un lado, disminuir la adaptación· 

de métodos y tecnologías procedentes del exterior (depen

déncia tecnológica), y por otro satisfacer los requeri-

mientas básicos de la población. 

2.1 Directrices para Vincular la Investigación con la So 

ciedad. 

El Plan Nacional de Educación Superior especifica 

que los lineamientos para el período 1981-1991 tienen co-

mo objetivo orientar la elaboración y desarrollo de pla--

nes y programas "que promuevan el mejoramiento de la edu

cación superior y contribuyan a la educación del sistema 

de este nivel educativo a los requerimientos dinámicos --

del desarrollo· del país". 

Espec1ficamente el Plan establece la política ge-

neral de "buscar mayor relación y coherencia de las fun--

8 Malo Salvador y José F.duarcb I.ópez latorre. 
El futuro de la F<lucación Superior. Uh: Perfinles F.ducativos 
No. 9 CISE, uNAM, Wexico, 1980 p. 47) • 
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cienes sustantivas de la educaci6n superior con los pro-

blemas de la sociedad y de su desarrollo económico, cultu 

ral y político". 

Para vincular la investigación·con las necesida--
-

des sociales, el P.N.E.S. establece que se deberán orien-

tar los programas de investigacíón y de desarrollo experi 

mental a la soiución de los problemas y necesidades sus-

tantívas en la producción de bienes y ·servicios de inte--

rés social, así como precisar las á~eas específicas, obj~ 

t6 de investigación,relativas a la alimentación, los ener 

géticos, la preservac.i6n del medio ambiente, la salud, la 

educación, la industria y el desarrollo urbano rural. 

Para contribul.r' a la disminución de la dependen-'-

cia te~nol6gipa del país, el P.N.E.S. sefiala que se deb~ 

rán realizar estudios para determinar los factores primor 

diales de la dependencia tecnológica de M¡xico y las es-~ 

trategias para superarla.s; incrementar la capacidad de 

las instituciones de educación superior para adoptar y ge 

nerar' tecnología, .principalmente en áreas y rubros prior~. 

tarios para el desarrollo del país; concertar con los seE_ 

ter.es productivos .programas de investigación científica Y 

desarrollo tecnológico; y crear y consolidar mecanismos -

que promuevan el desarrollo experimental. 



CAPITULO II 

LA UNIVERSIDAD. EN LA SOCIEDAD MEXICANA. 

1. LA UNIVERSIDAD EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Las instituciones de educaci8n superior "son par-

te de la formación social mexicana y, en su conjunto, 

consti'tuyen un sistema superestrúctural requerido y nece

sario para el funcionamie~to y desarrollo de la sociedad"? 

Ahora bien, si la Universidad, como .integrante 

del sistema de educación superior, es una instituci6n ne-

cesaría para el desarrollo de la sociedad, debe estable-
. 

cerse de qué ·manera. y en qué medida contribuye a dicho d~ 

sarrollo. · El Plan Nacional de Educaci'6n Superior explica 

que "si existe un proyecto nacional ·de desarrollo cuyos 

obje~ivos legítimos son la liberación por el conocimiento 

y la idependencia económ~ca y tecnológica, la educación· 

superior debe ser su columna vertebral" .1 n 

1.1 Proyecto Nacional 

Antes de abordar la forma en que la Universidad 

contribuye, desde la .perspectiva del Proyecto Nacional, 

ANUIES, Op~ c:i.t~ ¡:>~ 28 
lO ANUIES, Plari Nacional de Fducación Superior .ll:>id~ ·p. 13 

''.~ : 
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al desarrollo a.el pa.í:s debemos definir en qué consiste es 

te proyecto. 

En primer lugar mencionaremos que la ideología li 

beral surgida a partir del movimiento de independencia 

sienta las bases de la idea del derecho que tienen los na 

tivos de una regi6n a disfrutar de las riquezas ahí conte 

nidas, surge entonces el concepto de nacionalismo o con-

ciencia de grupo. 

La clase ··social que en esos momentos alcanza el -

control del aparato estatal intenta· establecer un nuevo -

orden político que ligitima sus aspiraciones imponiéndo-

las al resto de la sociedad, entre otras cosas, a través 

de la educac.;i:ón. ·<.Hay que recordar que los liberales., --

una vez en el poder, buscaron controlar la enseñanza para 

impedir que. las ideas tradicionales se reprodujeran pues 

eran consideradas como el mayor obstáculo al progreso). 

Esta posición "logra crear una voluntad colectiva 

que identifica a sus miembros· con un proyecto donde la 

contribución de todos y cada uno de los miembros de la 

colec~ividad es considerada como importante para salva--

guardar o engrandecer el patrimonio colectivo". 11 

El Proyecto Nacional es entonces el Proyecto de -

transformación que adopta el Estado en nombre de la Nación 

11 
IGNACIO SOSA, Conciencia y Proyecto Nacional en Chile 1891-1973, 
UNAM, 1981, p •. 24 

,,.,. '- . !··· 



Este proyecto de transfor•mación manifiesta como -

objetivo lograr para los habitantes de un territorio de-

terminado (nación) la supresión del privilegio y la des'i

gualaad a través del desarrollo económico autogenerado y 

autososten:i:do y de la independencia de los intereses ex-

tranj eros. 

Es en el Proyecto Nacional donde la clase en el -

poder traduce sus intereses:particulares en un interés na 

cioñá.l . · 

Ahora bien, un Proyecto Nacional corresponde a un 

modelo de desarrollo, que estructura de una manera parti

cular las relaciones entre lo político y social, es decir 

un modelo de desarrollo que se asigna a todos los secto--

res de la sociedad. Es por• esto que no puede hablarse -

de un único Proyecto Nacional en la Historia de México. 

Si bien México abandona la relación colonial in--

.corporándose al mercado mundial .p?r la vía llamada "pri

maria-exportadora", al consumarse la independencia en 

l~?l, es hasta la Revolución de.Reforma y sobre todo a 

partir de la República Restaurada (1857-1867), cuando se. 

pone en marcha urt proceso efectivo de reordenamiento es-

tructural interno. Dentro de este período se conforma un 

Estado y un sistema político que organizan las fuerzas 
-

productivas dentro de·un marco nacional de relaciones so--ciales capitalistas, organización que se plasma en el Pr~ 

yecto Nacional. 

'' J 
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El pe¡:t~odo de .·.'.11860 a 1910 "que va del lanzamiento 

del Proyecto Liberal para la organización capitalista de -
' . 

México, hasta su copsumación en un régimen oligárquico y 

en una economía primario-dependiente (es donde) tiene lu--. 

gar la instalación definitiva del capitalismo como forma -

de producción dominante" ,12 

Posteriormente surge el Proyecto Nacional que cor

responde al perl:odo de 1920 a 1940 "que incluye la quiebra 

del liberalismo oligárquico y contempla las complejas ope

raciones destinadas a reestructurar el Estado y el sistema 

·político, a definir los límites del desarrollo económico -

(o a "redefinir" las relaciones de dependencia) y a coordi.. 

nar la bas.e económico-social a través de .las reformas de -

estructu~a de los años treinta" . 13 En estos momentos el 

país se dirige hacia la urbanización y la industrializa--·

ción capitalista. 

Es en este Último período, a partir de la reestruc 

turación del Estado, donde surge el Proyecto Nacional que 

a nivel discursi\•o'°' se maneja actualmente. 

12 ROLANoo COFDIRA Y CUMEN.I'E RUIZ JXJRAN, "F.squena de periodización del 
Desarrollo Capitalista en M'exico", en Investigación Fconóm:ica núm. 
153. Vol. XXXIX UNAM. p. 18. 

13 . 
Ibi:d, p. 18. 

,., Cabe mencionar aquí lo que SOSA seflala con respecto al estudio de 
los Proyectos Nacionales. "Ibr una. parte se concentran todos aque
llos traba.jos, resoluciones, acuerdos y propósitos que se plasm:m 
en los así llamados principios. Eh la otra ·se aglutinan los planes 
de ,acción y, en general, las medidas tonadas en función de la co
yuntura· y de los ca1~atlisos adquiridos para lograr sobrevi vencía 
de los principiosu. (p. 38) Para el objetivo de ~ste estudio nos -

·ubicare.nos. en el primer plano, aunque en la actualidad ambas ver-
tientes estén distanciadas ("el fin supuesto" m corresponde a los 

"pasos necesarios para su reali:r.aci6n"). . • · 
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1.2 El Plan Global de Desarrollo 1980-82 

Las Características generales del Proyecto Nacio-

nal del gobierno de López Portíllo han sido señaladas en 

el llamado ~lan Global de Desarrollo 1910-82. 

En -este documento se-entiende que, el Proyecto Na 

.cional, como proyecto constitucional "es ae cambio social, 

es un programa revolucionario avocado a la transformación 

de la estructura social, que origina no s~lo otra cornposi 

ción de clases, sino también nuevas formas para las rela

ciones entre ellas" .14 

En el aspecto pol1tico el Proyecto Nacional "es -

democr~tico representa.tivo y popular", definiendo el con

cepto de democracia como "una estructura jurídica y régi-

·roen pol.l'.tico y un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento econ6mico, social y cultural del pueblo" . 15 

Dentro del PGD se presenta también el mod8lo, del 

país ·al que se aspira, este modelo "lo integra un sistema 

productivo capaz de ofrecer los bienes nacionales necesa

rios para la consolidación del desarrollo y la autonomía 

del país y los bienes sociales que permitan satisfacer -- · 

las necesidades normales de alimentación, ·salud, educación, 

seguridad social y vivienda que, por una parte, están es

tablecidás constitucionalmente y que, por otra, son parte 

14 SPP, Plan Global de Desarrollo 1980-1982, p. 53. 
15 Ibid, p. 59 
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del compromiso del gobierno actual con los marginados. 

Este sistema productivo es el que a su vez ofrecerá ... ma 

yores posibilidades de empleo, estableciéndose de esta Jna 

nera el mecanismo más eficaz y congruente con nuestra fi

losofía política para mejorar la distribución del ingreso 

y ofrecer el bienestar que corresponde a toda la pobla.---

ción" . 16 

Se piensa que para alcanzar.el modelo antes des-

crito, es necesario desarrollar una estrategia orientada 

hacia el logro de los cuatro objetivos de la política de 

desarrollo que surgen del Proyecto Nacional. 

El Plan postula como objetivos básicos, reafirmar 

y fortalecer la independencia de México como nación demo

crática, justa y libre en lo económico, lo político Y lo 

cultural; proveer a la población de empleo y de mínimos -

de .~ienestar, atendiendo con prioridad a las necesidades 

de alimentación, educación y vivienda; promover un creci-

miento económico alto, sostenido y eficiente; mejorar la 

distribución del ingreso entre las personas, los factores 

de la producción y las regiones geográficas. 

Resumiendo,el.Proyecto Nacional tiene la inten--

sión declarada de crear un horizonte común e i'gualitario 

en el que las barreras de la ignoracia, la pobreza, el de 
' sempleo,en una palabra la marginalidad se excluyan del en 

16 n..·a 
J..LJ1 ' p. 84 
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torno social. 

Por otro lado, dentro de las políticas espec~ficas 

que contribuyen al logro de los objetivos nacionales y 

que se vinculan dir~ecfamente con las fupciones que· reali-

za la Universidad (y en este sentido.es donde esta insti

tución participa en el desarrollo del país) está la Polí

tica de Ciencia y Tecnología marcada en el Plan Global de 

Desarrollo 1980-1982. 

El propósito fundamental de esta política es "for 

mar, a la mayor velocidad posible, la base tecnológica y 

científica que permita sostener las prioridades producti-· 

vas a bienes naciones y sociales, el desarrollo de los 

sectores estratégicos, de manera muy e~pecífica, el Sist~ 

ma Alimentario Mexicano .. ~ La política tecnológica juega 

un papel de primera importancia, concibiéndose como una -

poll.tica con la que pueden difundirse masivamente las inn~ 

vaciones tecnológicas que inciden directamente en •Ja·· .. produc· . 
1 -

tividad y los programas de capacitación a todos los nive-

les, que vinculen la ciencia con las necesidades socia-

les y productivas de México". 17 

En relación al sistema científico y tecnológico 

el Plan Global de Desarrollo hace referencia a un diagnó~ 

tico de la actividad científica y tecnológica del país, 

afirmando que ésta presenta problemas en el proceso de g~ 

17 lbid, p. 255 

'. -' 
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nerar, difundir, adaptar o aplicar conocimientos científi 

~cos y t~cnicos (la Universidad, entre otras institu~ionest 

se encarga de generar y difundir dichos conocimientos) •. 

Estos problemas se deben a factol'es tales como ·"insufi..:

cientes recursos financieros; escasez, tanto en calidad -

como en cantidad de recursos humanos,- ausencia de políti-

· cas definidas en la materia; falta de coordinaci6n, tanto 

dentro de las instituciones de investigaci6n, como entre 

ellas mismas; atomización de los escasos recursos destin~ 

dos a la investigación y al desarrollo experimental". 18 

Por otra parte se sefiala que l~ industria nacio-

nal manifiesta un alto grado de dependencia tecnológica, 

y que el desarrollo de tecnologías propias depende, entre 

otras cosas, de la participación activa de las industrias 

nacionales en el proceso de innovación y de las institu--

cienes especializadas como es el caso de la UNAM y del 

IPN. 

El logro de la autodeterminación en materia de ~-

'>.. ciencia y tecnología significa entonces tener capacidad 

nacional para generar, difundir, seleccion~r, adaptar y 

aplicar el conocimiento científico y tecnológico, de 

acuerdo a los problemas del país. 

Para alcanzar este objetivo, el Plan Global de De 

lB Jbid, p, 256 
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sarrollo señala los siguientes lineamientos que a mi jui-

cio competen a las insti'tuciones de educación superior: 

orientar la investigaci6n aplicada y el desárrollo 

experimental a la solución de los problemas priori - . . ' ' . '·';. ··. , ...... ~ 

tarios de alimentación y energéticos y al logrq. de 
' .· . ,. ... 

los mínimos de bienestar en alimentación y educa-

ción, salud, seguridad soci'al y vivienda; 

atender ampliamente a la formación de recursos., hu-

manos en el campo de la ingeniería y apoyando a 

las disciplinas básicas como son la física, quími

ca, biología y-matemáticas; 

promover en la población un ambiente favorable al 

desarrollo científico y tecnológico naci~naf, me-

diante el impulso a la difusión masiva de informa

ción accesible y suficiente con contenido de·cien-. 

cia y tecnología. 

Como puede observarse los lineamientos antes men-

cionados son congruentes con las funciones que tiene ené~ 

mendada la Universidad. 
. . .- ,· 

Por esto es que la contr1buc.1on 

ef;tablecida .. en el Proyecto Nacional que hace esta inst.itu--

ción educativa al Proyecto Nacional radica fundamentalme!!_ 

te en el logro de la autodeterminación científica y tecno 

lógica. 

Por otro lado en la política social y más específ~ 

ca.mente en la política educativa se aclara de qué manera 

la Universidad representa un sistema necesario para'el --



funcionamiento de la sociedad, así .éomo el papel de la --:

Universidad, dentro de la sociedad para llevar a cabo el 

proyecto nacional, como proyecto social. 

"En' ·1a Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos , la educación, como primer derecho social ... · 

tiene el objetivo de desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano. En el México moáermo se deben 

ampliar esos derechos y profundizar esos objetivos, de 

acuerdo a las necesidades del país. No hay proceso de de 

sarrollo sin difusión de· los frutos culturales y de los -

conocimientos científicos". 19 

Así también la educación -se afirma- proporcionará 

a toda la población los valores, actitudes y hábitos que 

requiere el desarrollo. 

"La.educación es punto de apoyo para la transform~ 

ción.social·y un medio para alcaf}Zar. fuerzas sociales y -

orientarlas a la realización d~ valores. De.ahí que las 

acciones y estrategias educativas tengan un papel central 

en la instrumentación de una nueva estrategia de desarro-

llo", 20 • 

De acuerdo a la política de desarrollo podríamos 

decir que la Universidad representa un sistema necesario . 

para el desarrollo de la sociedad en cuanto que partici-

19 Ibid, p. 345 
2 º.ANUIES, Op. cit, p. 12 
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par activamente -según lo indican sus funciones- en la 

formación de recursos humanos, y en el proceso de innova

ción tecnológica.Lo que se espera ·desminufrá el grado de 

pendencia tecnológica que tiene la·industria nacional y 
-

que en Última instancia redundaría en el bienestap de la 

población mexicana. 

Asimismo se ha señalado que la Universidad es nece 

saria para el funcionamiento de la sociedad ya que es ahí 

(y en todo el sistema educativo), donde se transmiten "va 

lores actitudes y hábitos que requiere el desarrollo", es 

decir valores y concepciones. que legitiman la ideología -

del desarrollo. 

2. EL PROYECTO NACIONAL Y LAS I1JNCIONES BASICAS DE LA 

UNIVERSIDAD. 

El Plan Nacional de Educación Superior ind.:i:cá que 

"la educación superior en mayor medida que.los otros nive 

les educativos es un proceso social que enlaza a sus ins

tituciones con el entorno en que se desenvuelven. Logra 

esta. vinculación porque·:busca:.prevla.mente. la unidad de la socie. 

dad y el individuo, mediante una relación dialéctica que 

contempla las necesidades de una y de otro". 21 
· Se estable 

ce entonces que la educación superior es un "proceso de -

21 ANUIES, la Planeación de la F.ducación Superior en México, p:mencia 
aprobada en la XVIII, Reunión ilixlinaria de la Asamblea General de 
laANUIES, Puebla, ?t>v. 1978, México, 1979, p. 14. 
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interacéión en el desarrollo contribuyendo a la libertad 

del individuo por el saber, a la independencia económica 

Y a la autodeterminación nacional" que son los objetivos 

Últimos del Proyecto Nacional y por tanto las necesidades 

del paS.s. 

A continuaci6n se esclarecerán los objetivos últi-

mos del Proyecto Nacional así como la manera en que se es 

pera que la Universidad participe en el logro de dichos -

objetivos. 

En primer lugar, con el fin de entender el~objeti

vo "libertad por el conocimiento" es importante retomar -

el concepto de "libertad" enunciado en el Plan Global de 

Desarrollo. "Nuestra concepción de.la libertad ..• recoge 

de la tradición democrática liberal el postulado de limi

tar la intromisión. del Estado en la esfera de las liberta 

des personales que requiere el individuo para desarrollar 

se plenamente. En este sentido no hay libertad cuando se 

cancelan los derechos y la dignidad de la persona humana" .22 

Siendo los derechos de los individuos, la alimentación, -

salud, educación y vivienda, esto significa qúe la liber

tad estará dada en la medida en que sean satisfechas las 

necesidades básicas de bienestar social, entendiendo que 

a través de la libertad se logra la jtistic1a y por consi

guiente el desarrollo.pleno de las persoñas. 

22 Plan Glo15ál de Desarrollo 1980-1982, Secretaría de Progranación y 
P!'esupuesto, México, abril de 1980, p. 55. 



Sin embargo la libertad por el conocimiento tiene 

un significado más amplio,. podríamos citar a Wright Mills 

que dice: "el individuo solo.puede comprender su propia -

existencia y evaluar su propio destino localizándose a sí 

mismo en su época ••. puede conocer sus propias ·posibilid~ 

des en la vida si conoce las de todos los individuos que 

se hallan en sus circunstancias" . 23 

"La libertad no es meramente la oportunidad de que. 

uno actue como le plazca. Ni es simplemente la oportuni

dad de elegir entre alternativas dadas. La libertad es -

ante todo la oportunidad de formular las elecciones posi

bles, de discutirlas, y despu~s la oportunidad de elegir~ 

Por eso no puede existir libertad sin un amplio papel de 

la raz6n humana en los asuntos humanos". 2 1+ Esto es que, -

los individuos, a partir de la elevación de su nivel cog

noscitivo traducido en una visi6n más amplia de las condi

ciones que los rodean, tendrán posibilidad de elegir el -

proyecto de vida que consideren más conveniente. 

Ahora bien la oportunidad de elegir el proyecto de 

vida·más conveniente para los mexicanos estl relacionado 

con el problema de la dependencia tecnológica que tiene -

el país. 

En relación a esto Wionczek comenta que en la actua 

23 C. WRIGHI' MILIS, la im:iginación sociol6gica, México, 1977, F .e.E, 
p. 25 

24 Ibid, p. 187 



lidad, M~xico sigue perteneciendo al mundo subdesarrolla

do y la mayoría de su pob~ación vive en condiciones prec~ 

rias. "Entre las p:riincipales causas del bajo nivel de de 

·sarrollo del país destacan las graves deficiencias de or

ganización social,. el bajo nivel de preparación de los re 

cursos humanos y el atraso científico y tecnológico, que 

se traducen en insuficiencia e incompetencia cuando se 

trata de resolver los grandes problemas del país" •25 Y 

es por esto -dice Wionciek- que en la actual fase de desa 

rrollo del país, la elevación de lo~ niveles científicos

tecnológicos, representa un factor determinante de creci~ 

miento y justicia social. 

El concepto de libertad está íntimamente relacio

nado con el de dependenqia tecnológica. "La dependencia 

científico-tecnológica se ha convertido, en los años re-

cientes en uno de los principales obstáculos al desarrollo 

económico de las formaciones capitalistas "subdesarrolla

das". Esta dependencia.se funda en la generación y en la 

posición desigual del conocimiento científico-tecnológico, 

que permiten una prciductiión y apropiac~Ón desigual de la 

riqueza a escala mundial. El desarrollo capitalista a e~. 

cala ml,mdial ha producido una nueva división internacional 

del trabajo, en la que los países altamente industrializ~ 

25
. MIGUEL S, WIONCZEK. "La Planeación de la Ciencia y la Tecnología 

en.México"; en C'.omercio Exterior, Vol. 26 nilm. 11 México, noviem-
bre de 1976, p. 1272. -.-.: 
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dos'se reservan la producci6n científica y de bienes in-

tens.i:vos ·en tecnología,' mientras que el desarrollo· de las 

fuerzas productivas qe los países "perifériicos" depende -

cada vez más de la importación de esos productos. Este -

hecho ha introducido rasgos.particulares que han dificul

tado la acumulaci6n interina de capital en los países de-

pendientes y al desarrollo de sus fuerizas· productivas. 26 

2.1 Docenc.j.a y Proyecto Nacional. 

·Antes de explicar la forma en que la función do-

cente de la Universidad debe realizarse para alcanzar los 

llamados objetivos legS'.timos del Proyecto Nacional debe.:.'.

mos enunciar los terminos educación y aprendizaje que es-

ta función implica. 

Pueden distinguirse dos enfoques de la educación, 

uno-centrado en el proceso social (educación como proceso 

de socializaci6n y aculturación) y otro centrado en el 

propio sujeto educación como proceso de desarrollo de las 

posibilidades del ser humano· y como necesidad de nutrir -

al sujeto de conocimiento, es decir educación como culti-

vo de la inteligencia. 

Esta diferencia de enfoques se hace por la necesi 

dad de estudiar al objeto educación como proceso social Y 

26 
. ENRIQUE lID', "Depend$1C.Í:a Cientliico-Tecnológ:tca y _J?esarrollo Ec~ 
nomico" en México hoy, México 1980, Siglo XXi, p. 266, 



' como proceso a nivel individual, sin que esto implique 

que mean dos puntos de vista diferentes;la educación es 

tanto un proceso de socialización y de aculturación como 

;in PI'Oceso de desarrollo de las capacidades del individuo, . 

ya que el desarrollo de estas capacidades no·pu:edeestu--· 

<liarse ni ampliarse si no se considera al entorno social 

en que este individuo esta inmerso. 

Asimismo; "la educación de un sujeto no es resul-

.tado solo de la institución escolar, el medio en que vive 

y en el que interactna ejerce en él una acción educativa ... 

La educación además no sólo se dirige a los niños, sino 

que todos s·omos sujetos de educación siempre y en todas -

··partes, ·no hay edades para la educac1ón, la educación es 

permanente, es una dimensión de la vida humana" .27 

El t€rmino educación implica al de docencia el 

cual tiene un sentido más amplio que recae en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a nivel ins~itucional. 

"La acción educativa puede ser •.. conciente. o in-

conciente, tener finalidades explícitas o no. Sin embar

go cuando se trata de educa·ción organizada, ne.cesariamen-

te existe la aplicación de propósitos y finalidades. En 

este sentido es como .la docencia debe ser entendida como 

educación organizada, como educación intencional; educación 

27 MARTINIANO ARREOONOO G. y otros. N:::>tas pare un rrodelo de fucencia 
en Perifiles Educativos Núm. 3, enero,-marzo~l979, CISE UNAM, p. 5. 



sistemática" .28 

El concepto de docencia involucra a los conceptos 

de enseñanza y·aprendizaje que hacen referencia a situaM

ciones educativas en las que se realiza un proceso de in

teracción, entre el. profesor y el alumno, (proceso de ens~ 

fianza-aprendizaje), donde existen finalidades institucio

nales explicitas, y donde la acci6n educativa es estructu 

rada y organizada a través de.una tecnología educativa. 

De esta manera el propósito de la docencia es "propiciar 

aprendizajés significativos". 

La significación de los aprendizajes recae dentro 

del ámbito personal, del individuo, así como dentro del -

ámbito en que éste se desenvuelve. "Lo que para el suje

to tiene sent{do o significado en buena medida se explica 

por lo que socialmente es significativo, por los valores 

. o patrones predominantes en una sociedad o grupo humano 

determinado" •29 

Así, los aprendizajes son significativos en la me 

dida en que correspondan al sentido o valor que socialme~ 

te se les asigna; sin embargo -se aclara- los aprendiza-

jes "pueden resultar o devenir significativos en la medí-

da que correspondan a exigencias o necesidades concretas 

de la propia realidad social, que puede generar valoraci2 

28 Ibid, p. 5 
29 Ibid, p. 7 
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nes y significaciones distintas al conjunto de valores y 

patrones cual tul'.lales predominantes". 3 0 
· Esto implica que 

la docencia no s5lo puede producir aprendizajes significa·

tivos .de acuerdo a los valores establecidos sino distin-

tos a'estos y por lo tanto modificar los anteriores. 

A continuación se indican los aprendizajes que 

son necesario propiciar en la Universidad y lo significa

tivo en ellos para alcanzar los objetivos del Proyecto Na 

cional. 

Por un lado la docencia universitaria deberá aba!'._ 

car los aprendizajes -conocimientos, destrezas, habilida

des y actitudes~ necesarios para un quehacer profesional 

determinado de tal forma que los t~cnicos y profesionis-

tas efectivamente puedan ser "útiles" a la sociedad. El 

elemento significativo de este aprendizaje es el dominio 

del hombre sobre su medio, su acci6n y transformaci6n de 

las cosas y de la naturaleza. 

El nivel de la docencia unive'.r'sitaria comprende-

ría también los aprendizajes que capaciten a los estudia~ 

tes para la innovaci6n y para su inco'.r'poraci6n activa en 

los procesos de cambio en la cfencia, la tecnología, la 

práctica profesional y el sabel'.l en general. En este caso 

lo significativo se refiere a la capacidad para resolver 

·problemas, para investigar situaciones y para crear inno-

30 Ibid, p. 8 
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vaciones, lo cual implica el cultivo de las capacidades 

·intelectuales tales como interpretación, análisis, creati-. 

vidad y juic:i:o crítico, En este sent.:i:do la docencia se 

concibiria como una actividad crítica. 

Otro de lo·s aprendizajes significativos, son los . 

relativos al desarrollo de las capacidades y valor~s vige!!_ 

tes en la sociedad y a la participación crítica en las -- · 

transformaciones de la vida social. 

Lo significativo en este tipo de aprendizaje ·se -

refiere a la~ capacidades intelectuales y efectivas que -

hagan posible el pleno desarrollo tanto en el ámbito per-

sonal como social; sin embargo -se aclara- que, para lo--

grar el desarrollo pleno de la.s capacidades humanas es ne

cesa!"io un cambio cualitat;i.:vo en las condiciones de exis-

tencia y en las relaciones sociales, 

De acuerdo a los· aprendizajes significativos ante 

riorm~nte s·eñalados, el estudiante. universitario deberá -

contar con de.terminadas características al ingresar al 

campo de trabajo. 

Por un lado debera contar con conocimientos y ha-

bilidades necesarias para un trabajo profesional. determi

nado; conocimientos relativos·al manejo de la información 

requerida para el desempeño profesional; deberá tener ha

bilidades para el planteamiento de los problemas específi 

cos de la profesi6n, para el análisis de los problemas 

que se ~susciten en su ejercicio profes·ional y para propo-



ner soluciones a dichos problemas; y por otro deberá apre~. 

der conocimientos y habilidades para la utilización ade-

cuada de procedimientos, 'lenguajes y m€todos de estudio e 

investigación y hábitos de trabájo intelectual como son -

la lectura, la reflexión, el análisis y la crítica. 

Así mismo, el estudiante deberá desarrollar las -

capacidades pera percibir y distinguir fenómenos y probl~ 

mas en el campo científico, profesional y social; para in 

terpretar f enóm~nos y problemas en los diversos campos de 

. la actividad humana; para ubicar adecuadamente un proble

ma o fenómeno en su contexto propio y para relacionarlo -

con otros fenómenos y problemas; para generar hipótesis; 

·para establecer alternativas de solución a los problemas 

que se presentan; lo que significa. en pocas palabras des~ 

rrollar la capacidad de investigación en el estudiante~ 

El estudiante universitario deberá también .desar

rollar actividades y valores, los cuales son entendidos -

como "la aceptación y aprecio de las manifestaciones cul

turales, científicas artísticas, filosóficas, actividades 

positivas en cuanto a los procesos de transformación, ha

cia una sociedad m&s justa; valoraciones del método cien

t.lfico como instrumento de comprensión de los fenómenos -

naturales y de los problemas sociales; internalización de 

valores, tales como la participación, la crítica, la auto 

nomía, la comunicación activa etc; actividad crítica ha-

cia la vida pel"-Sonal, el ejercicio profesional, los ·com--

' . 

,,".' 



premisos soc.;i..al'3s y polít.;i.cos 11 • 
31 

Habiendo esclarecido el concepto de docencia uni

versitaria podemos decir que la .Universidad, a través de 

la docencia, contribuirá a.lograr la "libertad· del indivi 

duo" en la medida en que propic~e en él conocimientos y -

actitudes que lo llevarán a acrecentar sus capacidades in

telectuales y afectivas así co~o su capacidad critica pa

ra la transformación de la vida social. 

En el caso de la independencia cientifica y-tecn~ 

lógica, la docencia universitaria logrará este objetivo, 

propiciando los conocimientos, destrezas y habilidades y 

actitudes que.le permitan realizar su trabajo profesional, 

logrando un mayor dominio del hombre sobre su medio, malll.~ 

jo y transformación de las cosas y de la naturaleza, a -

través del conocimiento de la realidad mexicana. Por otro 

lado la docencia uni~ersitaria alcanzará este objetivo m~ 

diante la capacitación de los estudiantes para la innova~ 

ción y para su incorporación en los procesos de cambio de 

la ciencia y la tecnología. 

2.2 Investigación y Proyecto Nacional. 

Pasaremos ahora a delimitar la funci6n de investi 

gación en lo que respecta a los objetivos Últimos del Pro 

yecto Nacional. 

31 lb 'd . 1 ' p.p. 12-13 

'.:/ 



i.i ' ' . 

•· 

Es indudable que esta funci6n.universitaria es la 

que, de acuerdo a sus objetivos marcados, contribuye de -:

una manera directa al logro de la independencia científ i

ca y .tecnológica. 

La importancia que se le ha dado a la investiga:...

ci6n tiene como fundamento la idea de que él progreso de 

un país radica en la actualidad en el incremento que ten-

·ga la investigaci6n. 

Se.reconoce que" la capacidad de generar, di~ 

fundir, asimilar y aplicar conocimientos científicos y 

tecnol6gicos es un factor determinante de la independen-

~ia de.las naciones y de su riqueza material y cultural y 

que la ausencia de esa capacidad es factor de pobreza, 

retraso y depe9encia". 32 

En efecto en México a .diferencia de los países iri 

dustrial.izados se ha acentuado el subdesarrollo cientifi-

. · co y la dependencia cultural y tecnol$gica,. manifestándo

se en el reducido número de científicos de alto nivel, 

NUMERO-DE INVESTIGADORES··poR-DIEZ-MIL-HABITANTES 
EN CUATRO· PAISES 

. País .. 

México 

Ar.gen tina 

EUA 

URSS 

(..19.79.) .. 

Investigado:res/10 090. bah. 

2.1 
5.6 

26.0 

5.2. 7. 

·Fuente: MA. TERESA MARgtJEZ, Diez años del C.onsejo Nacional de Cien
cia y Tecnolog.ia. CONACYT, 1982, p. 48 

32 
.· CONACYT, Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología, 1976, p. 2 
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en la imitación de los valores y pautas de las sociedades 

desarrolladas, eri la dependencia casi total de las importa

ciones de tecnología y en la poca capacidad interna para 

. asiinil~r y aplicar los conocimien~os procedentes del ext~ 

.rior y.generar y aplicar conocimientos tecnol6gicos pro~-

pios. 

Se dice entonces que para superar esta situación 

México necesita. fortalecer la investigación cientifica n~ 

cional y la capacidad de selección y generación de tecno-

· logía tanto en el sector educativo como en el productivo. 

La Universidad, a través de una serie de progra-

mas que se han el.aborado de acuerdo a áreas prioritarias, 

persigue el fortalecimiento de la investigación, en sus m~ 

dalidades básica y aplicad~ que genere conocimientos rela 

tivos a la problem~tica na~ional. 

Para hacer más clara la manera en que la Univers.~

dad participará en alcanzar la independencia·tecnológica 

señalaremos las definiciones de investigación básica e in 

vestigación aplicada propuesta por el CO~ACYT. 33 

La· investigación básica (teórica o ~undamental), 

es la actividad que tiene por objeto aumentar el co~oci-

miento científico o el descubrimiento de nuevos campos Y 

métodos en investigación sin un objeto práctico concreto. 

33 El Sistema de Ciencia y Tecnologia en el proceso de desarrollo so
cio-económico, (en: Comerci.Q EKterior, Vol. 26, núm. 11, noviem-
bre, 1976. . 
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El c6nocimiento alcanzado se caracteria por ser

. vir solamente como insumo a otras actividades de investi-

gación, y toma la forma de hipótesis, teorías, postulados, 

fórmulas o leyes! 

Por su parte la investigac±6n aplicada es la act~ 

vidad que pretende aumentar los conocimientos científicos 

con un objetivo práctico concreto, dentro de una área ge-

neral de aplicac±6n. 

Enrique Leff 34 hace una divisi6n más y señala que 

la investigación tecnológica es la organización científi

ca del conocimiento sobre la n~turaleza ~ la t'cnica para 

fines productivos. En e~te sentido la investigación tec

nológica es una ampliación de la aplicada. 

Podríamos decir que mientras .la investigación 

cien~ífi~a (básica) se propone conocer la naturaleza, la 

investigación tecno16gica tiene como.objetivo transforma;:_ 

la. La primera se evalua con criterios internos de la -

ciencia misma, la segunda se evalúa principalmente con 

criterios económicos y sociales midiendo sus efectos di-

rectos en la producción de bienes y servicios, 

Estos dos tipos de investigaci6n hacen referencia 

a los conceptos de ciencia y de tecnologia. Se entiende 

por ciencia la actividad creadora cuyo objetivo es la com 
-

prensión de la naturaleza y de la sociedad cuyo producto 

34 CONACYT El Proiii'arra de Inventario: Conceptualizaci6n, Metodología 
y Estrate~a Operativos. Serie Estudios.Núm 3 
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es el conocimi:ento, La tecnología por su parte es la ac 

tividad que tiene como objetivo la explotación de la nat:!:!_ 

.raleza"cuyo productos son bienes de capit~l y/o de consu

~o. · (Esta diferencia hace que la investigación en ambas 

actividades tenga características igualmente difere.ntes). 

La diferencia entre ciencia y tecnolog~a radica -

entonces en que la primera crea conceptos, mientras que 

la seg1:1nda los usa para resolver problemas, sin embargo 

existe una relación en_tre ambas, ••• · "para existir y desa

rrollarse vigorozamente ambas acti:v.idades, ciencia y tec

nología, se necesitan mutuamente: ·sin ciencia la tecnolo

g~a no tiene instrumentos ..• si:ntecnología la ciencia es 

tá obligada a caminar mgs despacio y los· conocimientos - · 

acumulados no encuentran salida para in.corporarse en ben!:_ 

f icio de la comunidad" , 35 Es por esto que el concepto 

·"ciencia y tecnolog~a" es utilizado como una unidad a pa-

sar de las diferencias antes sefialadas. 

De esta manera podríamos afirmar que la Universi

dad. realiza fundamentalmente i.nvestigaci6n científica y -

no tecn61Ógi6a, ya que es de suponerse que ~sta filtima de 

be llevarse a cabo, de acuerdo a sus características, en 

los sectores productivos. Sin embargo en base a lo sefia

lado en los parrafos anteriores, la investigación cientí-
-

fica que se realice en la Universidad coadyuvar& al desa-

SS \,~:'~Z TN:1AYO, Eh defensa de la cxenci'a, M~xico, 1979' ·LlMUSA 
p. 86 

'·' 
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rrollo de una tecnología propia, es. decir a la independe~ 

cia ·tecnológica. · 

. . . 

2.3 · Difusion Cultural* y Proyecto Nacional 

Como se ha señalado anteriormente, uno de los pro 

pasitos fundamentales de la Universidad no sólo.es contri 

buir a la creación de productos culturales diversos, sino 

también la difusión de ellos,· y se establece legalmente -

que la Universidad tiene como fines."extender con mayor ...,. 

amplitud posible los benef.i:ci:os de la cul:tu!'a 11 • 

Se dice ·que en la Universidad la cultura se di-

funde bajo la perspectiva de conocimientos y m~todos cien 

tifícos, .generados para ser revertidos en el ámbito de la 

sociedad, de esta manera se entiende que la Universidad 

difunde cultura y extiende sus beneficios.no s61o en el -

aula sino en ·el conjunto social, en la medida en que p!lO

fesores, investigadores y alumnos son agentes difusores 

de cultura. 

Si en Última instancia la receptora de la difu-

sión cultural universitaria es la sociedad, el propósito 

de esa difusión será entonces contribuir al desarrollo de 

esa sociedad. 

Los conocimientos y valores, en la relación ense-

it Actualmente esta · func~ón es entendida de una JJEilera más amplia, d~ 
nominada "e>.-tens-ión universitaria", donde se insertan no solo los 
aspectos culturales sino tambi& las asistenciales. Fn este trab;! 
jo, se ha querido conservar el termino "dJ':fus.ión cultl.m:ll" J))r ser 
el que prevalece en la leg:ffilacien Universi'tar.i:a. . 

, - - - 1 ,' ~ "'"·' _, 
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ñanza-aprendizaje, y los resultados de las actividades 

univers.;i:tarias en .la .. investigaci6n, principalmente acerca 
~:~· .. ~.- > , ~· ~ .,¡::.,;;¡:;::~::_.,: ... ; ~ d· • . _: •• ·~¡!:y:·: ·. · .. _ 1; ... í,~.~.~~· ~:·:;-~;~~ 1~:; .. '.-,4::::: ,,.¡:-\•_., .~:1~~-~",!:,. ,, ¡.! 

.·. de "las condiciones y. problemas na,cional~s", · COJ]-~tituyen ·· · · · · 
: . ·.· .. •, '-.",; - ,; - .. '. ·-.. -: "·.y;_{·:··; '¡ ·;_ 

los ~~terial~s a . difundi~. '· 

Ahora bien es necesario señalar que se entiende 

por cultura. Ra~l Béjar hace una síntesis de varios auto 

res acerca de la conce.ptual.;i:zaci6n de la-cultura, y dice 

que la cultura comprende las formas de observar al mundo 

y de reflexi·onar sobre él, de comprender las relaciones 

existentes entre las personas, los objetos y los sucesos, 
1 

de establecer p~eferencias y prop6sitos, de realizar ac-~ 

ciones y perseguir objetos. 

"La cultura debe concebirs·e, .• , • como un proceso, 

como resultado de una actividad Ct'eadora, como el modo de 

vida -lease·de lucha- de un pueblo; la cultura no se pue

de transmitir en forma pasiva o genética, el hombre tiene 

que esforzarse por adquirirla; po~ hacerla suya; (la cul~ 

tura es} la totalidad de los logros y el rendimiento en 

la conquj:sta del un:j:verso mediante la c.;i:encia, el arte y 

la técnica" , 36 

En este ~entido Béjar afirma que todos los bombres 

se hallan ¡nmersos en una cultura, puesto que no hay per

sona que no partici~e por lo menos en m~nima forma, en la 

36 Béjar Navarro, ~Úl,' Cultura Nacional, Cultura Popular y E>ctens·~Ón 
UniVerisitaria, M~i.co, UN,AM, 197a, p. 7 · · 
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iominaci6n y transformación del mundo; pr. lo tanto, den.., 

tro de esta perspectivu, podrra decirse que la ,cultura es 

"la memoria de las. sociedades;. resu7J!e el. conjunto de trari~ 

fo,rma'ciones y priogresos llevados a cabo desde el origen, 

Y le impide· desaparecer". 37 

La cultu~a mexicana en par~icular es un prioducto 

generado internamente, a la vez que ~onformado po.r la in

fluencia de otras culturias nacionales, es una mezcla de 

elementos autóctonos y extraños. 

Sin embargo~ aclara B~jar que la cultura llamada 

nacional entendida como la cohesión de todos los elemen-~ 

tos que conforma la cultura mexicana, no incluye a todos· 

los mexicanos ya que el aislamiento de muchas comunidades, 

·el distanciamiento entri las clases social~s, la desigua~ 

dad de oportunidades, la desproporcionada distribución de 

la riqueza, etc., son fenómenos que traban el proceso de 

integraci6n de una cultura verdaderamente nacjonal. 

Bdjar señala que en la medida en que las socieda

des estén estratificadas, en mayor o en menor grado, so-

cial, política y econ6micamente, se traducirá también en 

una estratificaci6n cultural. 

En México, es la minoría la que posee el· poder y 

la riqueza y por lo tanto es la que tiene mayores posibi

lidades para producir y entender el arte, estudiar las 

37 Bé' . . . Du )ar cita a Maurice verger, Ibid, p. 7 
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ci.encias, ut.;i.lizar la mayor cantidad y la más alta tecno

logía; y por consiguiente estructurar una serie .de conoci 

m.1.entos que .1e hacen comprender y explicar el universo, -

en otras palabras son las clasesprivilegiádas las que 

tienen mayor acceso a la cultura. 

Dentro de este panorama la difusión cultural uni

vers.i·taria tiene como objetivo conformar la cultura nacio 

nal con fines de integraciSn social y difundir principal

mente a la mayoría de la poblaci6n mexicana, que corres-

ponde a las clases no privilegiadas, las expresiones más 

refinadas de la cultura como son: las manifestac.:i:ones ªE. 

t.lsticas, los avances científicos y los progresos tecnol§. 

g1cos con el fin de que el hombre cree formas superiores 

de vida. En esta tarea el intectual y el científico for

mados por la Universidad tienen un papel fundamental. 

"La aspiraci6n debe ser la construcción de una 

cultura nacional indentificada con lo nacíonal, con lo uni 

versal. Crear una cultura popular, conjunci6n del pueblo 

y élite y por consiguiente nacional ... en tanto síntesis 

dialéct~ca de lo aut6ctono y lo universal. En esta forma 

de creación juegan un papel primordial los intelectuales, 

puesto que son ellos quienes reflexionan, crean y difun-

den las pautas cultura les de una sociedad" . 38 

La tarea del intelectuar del mundo pobre ~dice Bé 

ltl~ Thid, p. 31 
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jar- es hacer que sus sociedades se transformen, que se -

conviertan en sociedades modernas, avanzadas,: donde el.de· 

sarrollo socio-económico beneficie a la mélyor cantidad.de 

habitantes. 

Por lo tanto el papel de la Universidad, en las 

sociedades subdesarrolladas como la nuestra, sera producir 

a estos intelectuales, y difundir los conocimientos cult~ 

rales y cientificos a los estratos que caTecen de ellos, 

a fin de alcanzar un desarrollo econ6mico y social supe-

rior. 

Podr.iamos concluir que la función encomendada a -

la Universidad en el campo de la difusión cultural, desde 

la perspectiva de la po11t±ca universitaria es entonces, 

fundamental para llevar a cabo el Proyecto Nacional, en -

la medida que establece el compromiso de esta· institución 

de incorporar al individuo a los conocimientos científi-

cos, y tecnológicos que el país necesita para su desarro~ 

llo y en este sentido liberarlo de su situación de atraso; 

·~ la vez que busca tinificar la cultura nacional fundada 

en patrones y valores culturales acordes al modelo de de

sarrollo económico y social que se quiere alcanzar. 

····~ 
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POLITICAS .P~' EL DESAR.l\OLLO DE ·'LA lNYES!1.CAC!OK CltmP.! 
CA,..; y· TECNOLOGICA. . ,, . 

1. · ANTECEDENTES 

A partir de los años treintas se di6 un impulsa: 

considerable a la educación superior, donde se desarro11~ 

ron cientos aspectos de la investigación científica. .!in 

embargo, si bien se registraron ciertos progresos en la 

ciencia, " ••• Las activi'dades tecnológicas quedaron mrje

tas a las deformaciones consideradas por el progreso de 

industrialización~ Se· impor:taba la maquinaria y la as:is .. 

tened-a técnica, y con ello la .tecnolog~a que le era U.e .. 

rente, pero que no respondía a las necesidades del pm •• !'31 

De esta manera, progresivamente se acentúo la tie

pendencia respecto al exterior, tanto financfera corno . 

científica y tecno16gica. 

Es hasta la década de los sesentas, cuando el :in

terés en el desarrollo cient!f ico y tecnol6gico cobra im

portancia en el país, coincidiendo con el reconocimiellto 

mundial de la interrelación de la· cd:encia y la tecnolagía 

y los patrones· de crecimiento económico y social, asi co

rno con la. preocupación por el escaso. es·fuerzo ci'entífíco 

11 MIGUEL S. WIONCSEK. Op. cit. p. 1272 
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y ·tecnológico mexicano, y su falta de ··articulaci6n ·con 

las neces·:i:dades del país. 

En .1970, se funda el Consejo Nacional de Ciencia 

Y Tecnólogia (CONACYT), que. responde a la conciencia del 

atraso científi·co. y .tecnol~gico nacional y a la ausencia 

de una política nacional de ciencias y tecnolog!a, y de 

mecanismo para instrumentarla. 

2. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA 

Y TECNOLOGIA .1978-.1982. 

sidad de l()grar la autosuf.ici'enc.ia alimentaria, la urgen

cia de mejorar la salud pública en toda la nac.i6n, comba

tir el desempleo·y alcanzar la autodeterminación científi 

ca y tecnológica" • "º 
Para alcanzar los objetivos del desat'rollo econó

mico, cient!fdco y social y de la autodeterminC!.ción cien

tifica y tecnológica, se parte entre otros, de un postlil,! 

do fundamental: 

Para superar el estado actual del atraso cientí·f i 

' Eh. .1976 el .CONA.CYT ~entó el Plan Nac.l."onal ittl+'cativo de Cien:;ia 
y TecnologS.ci., sin entargo port su tar~ elaliJ1;ll.cifSn en el sexeru.o 
de WIS :EXln.VEI-0.UA, cey6 en el vacío y no .se tano ·en cuenta para 
la sigw."ente ~ci6n. · ...,~ 

o CONAM, ~ Naciona:i. de Ciencia y Tecnolpgfa 1978-1982. ~ 
xico, octWz.e, .1978. p. 21 . 
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co y la falta de integraci6n del sistema nacional de cien 

cia y tecnología, se· requiere de una participaci6n coordi 

nacta·y creciente del sector productivo pilblico y privado~ 

la administracicSn pilblica y federal y representantes de -

la comunidad c~entífica y acadgmica nacional. 

Es así como el CONACYT, en colaborac:i:8n con el 

sector productivo público y privado, miembros de .dife--

rentes especialidades de la comunidad c.ientÍfica, técnicos. 

de diversos institutos de investigación, organismos del -

sector privado y los director~s de las principales insti~ 

tuciones de educaci6n superior, el~bor6 programas y pro-

yectos y est1m6 sus costos y períodos de realización, ·así 

como los costos y ~lazos para la capacitación del perso-

nal t&cnico y científico necesarios para llevarlos a cabo~ 

Como se especifica en el programa, &ste contiene 
,,. .. 
un1camente los programas que se estructuraron hasta 19713, 

los cuales cambiarían a medida que se recibier.an nuevos -

proyectos y se ejecutaran los ya presentados. 

Los programas se agrupan en nueve ~reas priorita

rias de investigación, configuradas a partir de la polít.4:_ 

ca de desarrollo señalada por el Gobierno Federal. Dichas 

áreas son las siguientes: Investigación Básica, Agropecua

ria y Fores·tal, Pesca, Nutrición y Salud, Energéticos, I!}. 

dustria, ConstruccicSn; Transporte y Comunicaciones, Desa

rrollo Social y Adm:i:nis·txiaci'ón Pilblica. 

En cada una de las a.reas prioritari'as se presen't~ 
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ron los programas de investigaci5n propuestos así como 

las instituciones participantes*. (cuadro 1). De esta 

forma para 19.78 se pusieron en marcha 2 468 proyectos con 

un costo total de 6 241 2 millones de pesos (cuadro 2). 

Complementariamente, el Programa Nacional de Cien 

cia y Te~nología, a fin de apoyar la formaci6n de recur-

sos humanos de los· sectores de investigaci6n, educaci6n y 

producción, así como la administraci6n pública, considera 

la asignaci6n preferente de becas a las instituciones que 

tengan programas en marcha, distribuyéndose de acuerdo 

con las áre.as .prioritarias señaladas anteriormente. 

En efecto, se afirma que uno de los grandes obstá 

.culos para el desarrollo científico y tecnológico del país 

es la falta de recursos humanos capacitado: por ello des-

de su creac.i6n en 19.70, el CONACYT formulé> y llevó a cabo 

un pr.ograma de becas· y junto con otras instituciones Ccua 

dro 31 es la que ha.dado mayor apoyo a la formación de 

los recursos humanos necesarios para el desarrollo cien-

t1fico y tecnológico del país. 

De esta forma, para 1980 el CONACYT había otorga

do 21 051 becas, la SEP 3 647 y la UNAM 3 432 de un total 

de 31. 241 becas desti@dás para estudios de posgrado y es-

pecialización t¡cnica. 

* la UNAM participa con proyectos de investigación en todas las 
áreas prioritarias • ~~ 
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CUADRO 2 1r 
Fesuoon de programas y proyectos ror áreas prioritarias 

C.OSto** 
Número.de· ~tmero de Millones de 
Programas·· Proyectos · Pesos 

Investigación Básica 28 230 159.6. 

.Agropecuario y Forestal 21 698 1 Sll.3 

Pesca 8 74 172.8 

Nutrición y satud 18 385 734.5 

Ehergéticos · 26 60 445. 5 . 

Industria 10 193 2 060.4 

Cbnstrucción Transp'.)rte y · 

Comunicaciones 9 99 534.6 

D:!sarrollo Social 12 529 409.6 

Administración Pública 10 200 212.9 

TOI'AL 142 2 468 6 241.2 

• F.stas cifras se ref~e:ren a las propuestas recibidas hasta el 30. de Sep. de 1978. 
•• F.ste costo no incl.ye el de fonnación de recursos humanos que aparecen en. el Cua• 

dro 3, 

CUADRO 3 

BE~.OTORGAMS roR INSTITUCIONF.S 

1971 - 1980 

INSTl'l'UCION NUMERO DE BECAS % 

ANUIES l 408 5 

CONACYT 21 051 67 

FIDERH (B.de 
M.) . 1 676 5 

SEP 3 6147 12 

UNAM 3 ~32 11 

31 214 100 

Fuente: Dinicci6n Adjunta de Fo:rmacl6n de Recursos Humm:>s. 
. . 

• ! ¡- ' - ..__ _. - ~· - , :. ,- 'j ,! . ' ' • ! .. • • ' . -

,, \ ' . --: .-. ,_·~ -. . -. 

~ .·; "' 



a.JADRO 4 

GA.5'1'0 NACIOÑAL EN CIENCIA Y TECNOWGIA · 
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fuente: .Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 1978-82 P. 19. 

CUADRO 5 

GAS'ID EN INVESTIGACION Y DESARROLLO mMO 
R>RCENTAJE DEL PRODUC'ID NACIONAL BRU'ID 

(1979) 

Alemania ( Pep. Federal)* 
Fstados Unidos"' 
Francia* 
Inglaterra (1970) 
Italia 
Japón* 
MéXico 
Suecia 
URSS* 

* Ibrcentaje d~l Ingreso Nacional. 

Fuente: 10 añ:>s del Q:inacyt P. 100. 

2.6* 
2.6 
2 ~o 
2.3 
0.9 
2.1 
0.6 
1.6 
4.6 
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Por otro lado a fin de alcanzar las metas propue! 

.tas, los autores del Programa Nacional de Ciencias y Tec

nolo~Ía señala~ que el gasto públi.co y privado por este 

concepto debería ascender aproximadamente al 1% del PIB 

en 1982 (cuadro 4), acorde con la idea de que, si bien no 

está plenamente establecida la relación causa entre cien 

cia, tecnología y desarrollo, un país carente de lo prime 

ro no tendrá lo segundo, y se hace una comparación entre 

lo que México gasta en ciencia y tecnología y lo que gas-

tan los países desarrollados donde se o~serva que los paí 

ses con mayor porcen~aje destinado ·a la ciencia y la tec

nología, son los más desarrollados. (cuadro 5). 

2.1 Investi:gacic5n para la Soluci6n de los Problemas So

ciales en M~xico 

El Plan Global de desa~rollo 1980-1982. Señala 

que "el fin Último de la política de desarrollo es el de-

sarrollo social, entendido como un proceso de transforma

ción de la riqueza nacional en factor de justicia, de tal 

forma que se garanticen las libertades individuales y se 

puedan conciltar las demandas específicas de los diversos 

grupos sociales en función del inter~s general. El crecí 

miento económico es requisito y plataforma para generar 

el desarrollo social, 'y este es condicionante del creci-

miento, en la medida en que le marca cie'I'tas pautas Y lo 

reor±enta a la satxsfaci6n de las neces;i:dades sociales. 

'.I 
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Se trata de que los avences económicos se traduzcan en me 

joras efectivas en la ·calidad· de la vida de los mexicanos ... 111¡
1 

Para arribar a la justicia social -concebida como 

·la· igualdad de seguri·dades para todos los m~xicanos- el 

PGD incluye dentro 'de su:: objetivo el logro de mínimos 

de bienestar (alimentación, salud, educación, vivienda) y 

señala que esto depende de las oportunidades de empleo 

.que se ofrezcan. 

Para cada uno de los componentes básicos del bie

nestar se han definido metas ~que según el PGD son ambi-

ciosas pero realfstas (esto supone que es posible alcan-

zarlas )- en t~rmínos de prote:Íhas y calorías, agua potable, 

atención sanitaria grados educativos entre otros. 

El CONACYT respondiendo a la necesidad de orientar 

la investigación científica y tecnológica a la solución -

de los problemas de la sociedad mexicana elaboró progra:rras 

respaldando las investigaciones e instituciones en las 

áreas de alimentación, salud, educación y vivienda. 

A continuación presentaremos una visión general -

de las investigaciones más relevantes en el &rea social 

-concluidas o en proceso-, respaldadas por la CONACYT. 

Alinientación.- Lo que se hizo entre 1970-1980 en 

este campo fueron proyectos referentes al diagnóstico de 

· lfl SPP, Op, Cit, p. 



de la situación nutricional del país, las consecuencias 

de la mala alimentaci6n y de la desnutrición. en el desa

rI"ollo .humano; sobre pt'ocedimientos· educatwos para di

fundiI" en zonas marginadas los hábitos de alimentación; 

y- en· el área···tecnología -de alimentos de interés social 

(alimentos de bajo costo y alto nivel .nutritivo). 

Salud.- Tomando en cuenta que el 40% de la pohl~ 

ción .carece de los más elementales servicios médicos, se 

realizaron investigaciones en esta área así como en edüca 

ción para la salud cuyo objetivo ha sido proporcionar a 

toda la población "elementos básicos del conocimiento que 

le permita participar en forma directa y personal en la 

preservación de la salud''. 

Se están llevando a cabo diversas investigaciones 

relativas a las enfermedades infectocontagiosas en res

~uesta a un número elevado de.muertes por estas causas, 

principalmente en niños y. ·ien zonas marginadas; así como 

estudios sobre enfermedades degenerativas por la contami

nación e investigaciones perinatales donde se hacen estu

dios sobre la magnitud-del riesgo perinatal (que .. es la pt'o 

habilidad de muerte o enfermedad de la madre, del feto o 

del recién nacido y de sobrevivenci·a con secuelas neurol-ª. 

. gicas en el neonatal, de los diferentes. grupos de pobla

ción de acuerdo a sus características socioeconómicas y 

culturales. 
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ViVie·naa·. - .Considerando lo· dj;cho .por. 'el: PNCyT de 

que más de la mitad de las viviendas del. pa~:s son auto .. 

construidas~· dentro de las investiga,ci'ones en este campo, 

se espera desarrollar tecnologías, materiales y si·sternas 

de financiamiento para la autoconstrucción de viviendas a 

los sectores más desfavorecidos de la poblaci6n. Se cu·en 

ta con proyectos sobre. los sistemas casa-habitación de in~ 

dera en regiones del país donde sea apropiado el uso d.e 

este material. 

Así también se investigan las formas de financia

miento e instrumentos legales para la producción de vi-· 

viendas a bajo costo. 

· 'Educac'ion.- Dentro de este campo se .investiga la, 

estI'uctura de la educación primaria, por zonas escolares 

y regionales del pa·Ís para satisfacer la demanda escoJi:ar. 

Por otro lado se levantó una encuesta para cono

cer la magnitud del problema educacional de la población 

menor de 15 años. 

3. lA IRVESTIGACION CIENTIFICA EN LA UNAM 

La invest:igac;i.6n dentro de la Universidad se rea

liza. en institutos y cen~os de· las escuelas y facultades 

y se desarrolla.: en :pr?gra,ms.s. baj_o la, .Coordinac.i-6n de In-
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vestigaci6n Científica y la Coordinación de Humanidades, 

fundamentalmente. 

El o:O,jetivo deLp:cograma de investi-gaci6n en ci'en 
.. ,, . . 

ci·as · es "descubriz', crear, extender, verificar y corregir 

·•. conocimientos--dentro-del ámbito de las disciplinas cient! 

fica:s, otorgando prioridad a los proyectos de investiga

ción que poI" sus caracter1stica.s y aplicación tiendan a 

resolver los p:rioblemas nacionales más·:,u:rigentes". 

Po:ri su parte el programa de investigación en huma 

nidades ha definido su objetivo en los siguientes térmi

nos: "creav y desarrollar nuevos conocimientos así como 

ampliar y perfeccionar los existentes sobre áreas especí

ficas que é\ta,f),en el estudio del hombpe, sus reali·za.ciones 

y desarrollo histórico; para fu.ndamentar y plantear solu

ciones actuales y futuras a los problemas estructurales, 

económicos, demográficos, sociopa1íticos entre otros''· 

De esta forma se afirma que, "con el propósito de 

ayudar a lograr la independencia científica, tecnológica 

y cultural que el país.requiere, se promueve el desarr~

llo de la investigación (dentro de la UNAM). dando priori

dad a aquellos proyectos que analizan y aportan solucio

nes a piioblemas de inter.és .. :nacional, que propician la· de!_ 

centralización de la investigación y consolidan los nexos 

existentes con la docencia" en la UNAM.. En. base. a esto, 

cada uno de los centros e institutos .de investigaci·ón 
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cientí:fica de la UNA.M han definido sus obj et:i:vos y. áreas 

de :trabajo como a .cantinuaci6n se expriesan: 

3 .1 Ob~et.ivos de los .Centi'os e Instttutos· de· Investiga~ 

ci6n Cient!f ica de la UHAM. 

Centro de Ciencias de la At:ntosf ex-a 

Objetivo: Investigar los cambios climatológicos 

y el pronóstico.numérico a corto y largo plazo, la mutag~ 

.nesis ambi·ental, la influenci·a de las variaciones en los 

nutrientes sobre la productividad primaria en los ecosis- . 

temas acuáticos, asi como evaluar los plagicidas residua-

les y determinar las alteraciones que los .• provocan en sis 

temas acuáti'Cos. 

At:ender la f1sica de .. nubes corno fundamentaci'6n de 

los experimentos de estimulación artificial de la lluvia 

en la República y continuar con el estudio quS.mico de las 

precipitaciones pluviales. 

Centro de Invest~gaci·6n sobre Fijaci6n .de Nitrog_! 

no. 

Objetivo: Efectuar investigaci5n· cient!fica bási 

ca, aplicada y de desarrollo tecnológico sobre la fijación 

asimilaci6n y distribuci6n del nitrogeno y áreas afines. 
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Organizar la investigaci6n con base en la colaboraci6n 

académica, que conjunte los esfuerzos del personal acadé

mico de carrera y del visitante, coadyuvar al desarrollo 

de la 'investigaci6n y 1a docencia en el campo de la biolo 

gía molecular fuera del área.metropolitana, contribuyendo 

a la formaci6n de recursos humanos y por Último proporci2_ 

nar asesoria en el área de su competencia. 

Centro de Estudios Nucleares 

Objetivo: Contribuir al desarrollo de las cien-

cias nucleares para obtener una mejor compresi6n del uni-. 

verso, así como para acrecentar el avance tecnológico y -

cultural del país. 

Centro de Ciencias del Mar y Limnología 

Objetivo: Efectuar 1nvestigaciones científicas 

interdiscipl_inarias y multidisciplinarias, tanto básicas 

como aplicadas en los campos de la oceanografía (física, 

química, geol6gica, biológica y pesquera) y limmología 

que permiten conocer, conservar, utilizar y administrar 

apropiadamente los recursos de los mares y aguas continen 

tales del país, 
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Centro de Investigaci6n en Fisiología Celular. 

Objetivo: Realizar investigaciones en fisiología 

Celular y campos afines, as! como difundir sus resultados, 

formar personal de alto nivel en las disciiplinas que se -

cultivan. 

Instituto de Astronomía. 

As trO'fÍ s i''ca 

Objetivo: Ampliar nuestra compresión del univer-

so, su orieen, evolución y dinámica, profundizando en el -

conocimiento. de la astronomía, astrofísica e .:i:nstrumentaci6n 

astronómica en general, por medio de investigaciones bgsi 

cas y aplicadas. Diseñar y construir nuevos equipos y 

sistemas de observación. 

Observatorio Ast:ironomico Nacional 

San· Pedro Mártir, B. C . , Tonant zin·t1a· ," Pue . 

Objetivo: Proporcionar a los astronomos de la 

UNAM y del país el equipo y las instalaciones disponibles 

que requieran, para efectuar observaciones astron6micas. 

Mantener en operación ~as instalaciones situadas en Tona~ 

tzintla, Pue, y San Pedro M&rtir, Baja California Norte, 



Instituto ·de ~·Biol~gía 

Hioloiia 

Objetivo: Desarrollar y estimular la investiga:...

ción en biología, particularmente en los ramos referentes 

al conocimiento y manejo de los re.cursos naturales de Mé

xico. Vincular la investiga6i6n cient1fica con los pro-

blemas nacionales relacionados al 'rea de interés del in~ 

tituto. Impulsar el desarrollo de estaciones biológicas 

como centros regionales de investigaci6n de problemas de -

uso de recursos naturales. Estimular la ·difusi6n de la -

actividad cientffica del instituto a todos los niveles 

que conforman nuestra sociedad. 

Jardín Botánico 

Objetivo: Desarrollar la investigaci6n en·el cul 

tivo de tejidos, recursos genéticos y estudios citogenéti 

cos. Estudiar las especies peremnes, alimenticias, indu~ 

triales, medicinales, h.orticolas, ornamentales y todas 

aquellas que sean potencialmente útiles. 

Difundir las ciencias de la bot¡nica en sus dife-

rentes manifestaciones, a través de cursos, conferencias, 

exposiciones y publica·ciones. "" Proporci'Onar ase.serias, 

't·. 
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Estaci6n de aiol~gl.a Tropical "Los Tuxtlas''. 

Objet;i;vo: Desarrollarínvestigaciones· que permi

tan conoóer la. estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas proteg~dos por las estaciones, ofr>eciendo servicios 

de investigaci6n, ens·eñanza y divulgaci6n de la ciencia y 

vinculando loa conoc~.;i:entos· adquiridos a la problemática 

social del área de influencia-de la estación. Iniciar el 

desarrollo del plan maestro de investigación que permiti-
,,. 

ra empezar a acumular la información básica necesaria, s~ 

bre la estructura y funcionamiento de la selva alta pere~ 

nifolia. 

Estaci6n de Investigación 

Experim'ent·aci6n· y Difusión "Chamela" 

Objetivo: ·Desarrollar investigaciones que permi

tan conocer la estructura y funcionamiento de los ecosis

te~as protegidos por las estacione§_·. Ofreciendo servicio 

de investigación, enseñanza y divulgación de la ciencia y 

vinculando los conocimientos adquiridos en dichas investi 

gaciones a la problemática s6cial del irea de influencia 

de la estaci6n. 

--! 

-,''. ,,·: 
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Instituto de I'S.sj.ca 

Obj etiyo: . Empezar con las aplicaciones a granel 

del Dinapitron. Real.izar química con radiaciones. Desar 

·· rollar nuevos detectores por trazos. Termina:ri la construc 

ción de una ultracentrifuga y probar su eficiencia. Desa 

rrollar una bomba turbomolecular. Analizar muestras so: 

lidas de urani'o enriquecido. Determinar origen de aguas 

subterráneas· para termoeléctricas. Realizar estudios por 

técnicas mult.iples de superficies de s6lidos, Discutir -

reacciones· con iones pesados. Análisis de colisiones ató 

micas ~ Kev. Estudio sobre cat~lisis teórica. Estudio 

de modelos nucleares, Mecánica cuantica estocástica. 

Instituto de Geofísica 

Objetivo: Impulsar los estudi·os geofísicos y las 

ciencias del espacio exterior con particular enfasís en -

la exploración geofisica nacional para la detección, lo-

calización y evaluación de los recursos minerales y geotér 

micos del pais. Modernizar el servicio sismológico nacio 

nal con objeto de dar información sismológica al sector -

público y priva.do~ Cont;i:nuar con la preparación de alum.,.. 

nos de posgrado en la.s ci'encias geof~i;;.i'Ca¡¡; y espaci:ales -
' enmarcado dentro de los planes de desarrollo de. la depen.,-

denci·a y conti'nuar con la di'Vulgaci·ón del conocimi'ento 



científico en di.ferente9 niveles de .;i:nformac.ión. 

Instituto de Geograf í:a 

Objetivo: Impul~ar la inves·tigac;i:ón c.tent~f ica -

pura y apl.;i:cada en el ámbito de la geografía, media.nte tra 

bajos de campo, gabinete y laboratorio, con la finalidad 

de conocer los problemas que en esta materia se presentan 

en nuestro país, para plantear alternativas de solución. 

Instituto de Geología 

Geología 

Objetivo: Realizar investigación para conocer la 

constitución, estructura y evolución geológica del terri

torio nacional. Esta investigación permitirá contribuir 

a resolver problemas f~ndamentales de esta disciplina a -

escala continental y global; ya que, mesoamérica es una 

de las áreas geológicamente más compl~ja:s y menoq conocidas 

del mundo, Por otro lado, la investigación básica permi

tirá apoyar sobre bases realistas la prospección, evalua

ción y explotaci6n de los recursos naturales no renovables 

del paJ:s. 

Centro de Docenc.j.•a e ):nvestjgación de C~enc.;i.'as de la 

Tierra UHAH.~ UAZ - en Zacatecas, Zac. 



Objetivo; Real~zar.fnvest~gacione~ astronómicas 

O:r>;lg;i.n'ales y tvabajos de divulgac;i:Ón c;lent~f.i:ca en el Ob'.:'7· ... 

servator;i.'o ''Jos~ Arbol y .Bonilla" UAZ-UNAM. Contr•ibuir a 

la descentral;i:zac.;i:,éb de la investigaci6n c.;i:entl.fica y a -. . 

la formad:ón de recurqos hlimanos. 

Estac.16n Regfonal del Noroeste en Hermos:j:J.lo, Son, 

Objetivo; Terminar. la instalac;i:6n de los laboJ:'a

torios de absor9j:$n atómica, fisica-qu$'mJ~ca y de prepara

ción de muestra~ en su 40% restantes, 9ont,i:nuar el estu-:

dío sobre la cal.;Mad de aguas en el es.tado de Sonora, pr2_ 

seguir con la cartograf1a geológica del estado, Asl. como 

con los estud;i::os dei ·neotectónica en el golfo de California, -

l~ estructura del Rega~Sbear en Sonora, El Microgeológi

co caracter~:stico en Nuevo León y la geocronometr'.la y tec 

t6nica del noroeste de México. 

Estaci6n R~gional de1. Sureste en Tuxtla Gut~érrez, 

Chiapas·. 

Objetivo; Desa~rollar la cart~grafSa del estado 

de Chiapa$ y la tect0ni:ca y· geolog~a, e~truc.tural del mt·s ... 

mo, cont,tnuar :Los estud~o$. de bj::dr?geologt.a ":f· l:Lev~r a ca 

bo estratrg!'af~a, en detalle del'.~inozoico' mari'.no de!l estado 



de Chiapas y zonas.aledafias~ 

Instit,uto de Invest;igáci.ones Biomed.i:cas 

-
Objetivo: Desarrollar investigaciones que por su 

interés y significado cultural permi:tan participar en la 

soluci6n de problemas biomedicos, de inter€s universita-

rio, nacional e i·nternacional. Impulsar de manera impor

tante, los programas de vinculaci6n con el sector produc-

tivo (estatal, paraei;;tatal y privado)_ y con el sector. sa-

lud. 

Instituto de Matemáticas 

Objetivo: Realizar investigaciones en el ~mbito 

de las rnatemgt.icas corno manifestación de la cultura supe

rior y como una contribuci6n al incremento del acervo rna-

tem&tico universal y apoyo al progreso bientifico y tecno 

16gico nacional. 

Insti:tuto de Qu.imica 

Objetivo~ Realizar investi·gac,i'Ones. en las diver..

sas ramas de ;I,a qul:m;i.'c~ con el fin de ampliar los conoci

mientos en e.sta di:sci'plina y coadyuvar al desa.rrollo cie!!_ 

tifi'co dei'~pai~, As1 mi·smo contri:buiJ:i a la forrnac;e-6n de 
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técnicos en investigación. 

Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas 

y en Sistemas. 

Objetivo: Realizar investigaciones sobre diversos 

aspectos de matemáticas aplicadas principalmente en: aná

lisis funcional, ecuaciones diferenciales, ci~ncias de la 

computaci6n, análisis numérico, probabilidad, estadística 

e investigaci'ón de operaciones, para crear y mantener la 

capacidad de res.olver problemas derivados de la realidad 

nacional. 

Promover el desarrollo de las matemáticas aplica

das como apoyo a la infraestructura cientifica y tecnoló

gica que el país reclama. 

Colaborar con.otras dependencias universitarias u 

organismos externos en la solución de problemas conc!'etos 

planteados en estas especialidades. 

Instituto de Ingeniería 

Objetivo: Realizar investigación aplicada y fun~ 

damental en mecánica de suelos, mecánica de rocas, vías .,. 

terrestres, j;ngenierí-a ambiental, planeación, control, ª!! 

tematización, hidrología, hid!'áulica, mecánica de flu;i:dos, 

.i.ñgeni'e1il;a t~:rmi'ca y mecáni'Ca, i'ngeniérJ:a de materiales, 



estructuras, ingeniería, sísmica, dinámica y mecánica apl.f. 

cada, para estimular el avance de la ingeniería. y contri":" 

buir-aldesa.rrollo tecnológico.del pais, 

Instituto de Investigaciones en 'Materiales 

Objetivo: Realizar investigación básica y aplica

da en ciencia e ingeniería de materiales, formar 'personal 

especializado en ciencia e· ingeniería de mater_iales, pro

mover y participar en el desarrollo industrial de mater·ia. 

les, prestar servicios de investigación científica y tec

nología y de asistencia técnica en áreas de su competen- · 

cia, y difündir los estmti.os que se realiza_n, 

Como puede observarse existe una correspondencia, 

al menos lógica, entre los proyectos de investigación cie~ 

tífica de la máxima casa de ·estudios y la áreas,priorita

rias de investigación de CONACYT, señalados ya en este c~ 

pitulo, En el apartado correspondiente a las conclusio

nes tendremos ocasión de formular otras donsideraciones 

rielativas a los proyectos de investigación de los centros 

e institutos de la UNAM de 1976 a 1982, tomando en cuenta 

su p:riesupuesto asignado así como su producci6n cientS.fica; . . 
sin que, desde luego, .se pueda agotar all~: el problema. 



Cl\P.lTULO IV 

DESARROLLO NACIONAL •t ELEVACION DE LOS NIVELES DE VIDA 
:10 , • 

El discurso polí·tico acerca de la contribución de 

la Universidad a la sociedad gira en torno al concepto de 

desarrollo nacional, muy ligado a la situación del país 

en relación a los que actualmente poseen un alto grado de 

industrialización y que por lo tanto poseen mayores cono

cimientos científicos y tecnológicos que de alguna manera 

redundan en el bienestar de la poBlación. 

"Se considera que ·el desarrollo consiste en alean 

zar un cierto estado llamado sociedad desarrollada -o so

ciedad industrial- en la que se supone que la ~levación 

del ingreso global ha de llevar, si no a todos, por lo m~ 

nos a la mayoría, a un estado de bienestar aceptable ... 11
1¡

2 

En este sentido la idea del desarrollo se centra 

en el aumento de las fuentes de trabajo y disminución de 

la desocupación; distribución equitativa de la renta na

cional; estabil{zación de los precios de los productos b! 

sicos; reducción de la mortalidad infantil y mejoramiento 

de los servicios de salud pública; construcción de vivien 

das dignas de la.condición humana y eliminaci6n del anal

fabetismo y ampli'aci'ón de las posibilidades de educación 

1¡
2 TCMAS VASCONI, Modernización y Crisis en la Universidad Latinoam~ 

ricana; en: 1.a.· Educación Burguesa, Nueva Dragen, México 1977, p. 
39. 

. ~·· ~ . ' 
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en todos sus niveles, en otras palabr.as ·en el mejoramien-

to de los niveles de vida de la poblabi6n. 

A continuaci6n, veremos en qu8 medida el proceso 

de industrialización iniciado en México en 1940, es decir 

el camino hacia el desarpollo nacional, ha elevado el ni

vel de vida y bi'enestar de la mayor:la de la poblaci6n me-

xicana . 

. 1. EL. n'rENESTAR C():tjO . .OBJ·ETIVO DE LA. REVOLUCION 11EXICANA. 

tiurante el periodo que va de 1aga a 1S11, la si

tuaci8n en el país era desoladora, los trabajadores del 

campo y de las fábrtcas, que con frecuencia eran forzados 

a ingresar al proletariado a causa del despojo .arbitrario 

de su· prop,i'edad, se encontraban descontentos con la dic·ta 

dura de Porfirio Díaz. 

Se ha estimado qu·e los salarios descendieron du-

rante ese periodo en un 25%, mientras que el nivel de mor 

tal.idad (entre 18 9.5 y .19.1Q} aument6 de 31 a 33. 2 al mi-

llar. 1+ 3 La situac.i6n se volvió más desesperante en las 

áreas rurales donde al rededor de .19.1 O., el 1 % tenía en su 

poder el 9.7% de la tierra.1+1+ Cuando brotó el movimiento 

antiporfirista en. ese año, la preocupación principal de la 

mayor~a de los que. pa:r.t:j.'ciparon en la lucha armada era 

43 ROGER D;d:IANSE, la politi~ .del .Desarrollo Mexicano f~C¿., Mib4 
co 1971, P~ 32 

1t1+ .SOLOMON EXKSTEIN, El ejido colectivo en 'México,· P.c .. E., M~xico 
1966 p. 25. 
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asegurar un nivel de vida mínimo para toda la población. 

Durante el decenio siguiente, las luchas internas 

redti1eron.~Úh má~ el nivel de vida de la población mexi6a 

na .. Los habitantes del campo huían a las regiones monta

ñosas; las.tierras cultivadas se arrasaban, se mataba al 

ganado y se des.truían las casas como un intento de acabar 

con los rebeldes. En las citidades la desorganización en 

la agricultura y la industria signif ic6 la miseria gener~ 

lizada. Durante esos años Centre 1S10 y 19211 la pobla-

ci6n descendi'Ó de 15. 2 a 1Lf. 5 millones. La producción en 

la minería bajo un 40%; la agricultura tuvo una caida tan 

fuerte que los nivele:spre:r:irevolucionarios no se recupera'.""

ron sino hasta 1953. 

Durante la revoluci'6n e inmediatamente después,· 

los grupos que habían luchado contra la dictadura de Por

firio Díaz promulgaron decretos y leyes en los que se re

flejaba su preocupación por asegurar el respeto a los de

rechos económicos y políticos de los sectores más oprimi

dos del país. Estos derechos se garantizaron en la Cons

titución 1917, el documento más avanzado de la época y t~ 

davía hoy la base formal de la política mexicana. La na

ción que surgió después de siete años de lucha se consa~

gró a la democracia, no como simple ejercicio de poder de 

las mayorías s:i-'no comó "forma de V:;i:da fundamentada en él 

mejoramiento de la poblaci'ón tanto en lo económi'Co ci;:>mo -::

en lo social y· cul tu!'al", 

. .~ '. 
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La realización de los ideales del bienestar huma

no que contenía la Constitución de 1917 requería la acdón 

inmediata y continua de un Estado fuerte y unido. Sin em 

bargo, al terminar- -la Revolución el país es:taba dividido 

en diversas zonas de influencia cada una presidida a ni-

vel regional por lideres militare~en algunas ocasiones -

'comprometidos ideológicamente en la tarea de satisfacer -

las neces·idades de los campesinos y en otras preocupadas 

por mantener su poder personal. 

En general, el periódo que va de 192Q a 1934 se -

caracterizó por el predominio de la inactividad a nivel -

nacional en cuestiones de bienestar social, mientras que 

,había intentos por unificar el país a trav€s de un proce

so para integrar a los hacendados y a los industriales 

que se oponían a la reforma, as.J: como· a los principáles -

líderes de las causas·populares, a la nueva estructura .de 

poder. 

En 1922 se d~spuso que la cantidad de tierra nec~ 

saria para proporcionar al jefe de familia un ingreso su

perior al de trabajador agrícola debería ser de 3 a 8 hec 

tir~as dependiendo de la calidad de la tierra. Sin embar 

go estos standares nunca se cumplieron ya que la extensión 

de tierra incluida por el gobierno en el Programa de Refor 

ma Agraria nunca fue suficiente para aati~facer las dema~ 

das de 109 campesinos con derecho a una parce],a, El tame_ 

ño pI"omedi'o ....,ae las dotac;i:ones . que se l'q:c.;i.'eron entt"e -1-g2 O 



y 1930 era tan pequeño y la calioad de la t;i.e!'ra tan mala 

que proporcion6 un nivel de s·ubs·istencia muy reducido a 

los grupos benef~é.i:ados por e.l reparto de las t:i:erras (cua 

do 1)-:': 

Con el ascenso de Lázaro Cár.denas a la presiden--

cia en 1~34, la orrentactón del desa!'rollo mexrcano cam-

bi6 y por cons.;i.'gl1~ente las posibil.i:dades de realizar lo -

queJestablecía la Constituci6n en cuanto al bienestar so-

cial. Los gastos gul)ernamentales destinados a la adminis 

traci6n empezaron a disminuir y se canalizaron hacia los 

sectores de la economia que podían estimular el empleo y 

aumentar el nivel de v;i:da de la pobl1-:ic:i:ón_. · 

El gas·to para programas soc;i:ales tales como salud 

y educación alcanzó el 18. 3% del pres·upuesto total entre 

1934 y 1940 (cuadro 21*. 

De acuerdo a la Ley Agrar1a de 1~34 Cárdenas emp~ 

zó la expropi'ac.;i:6n de algunas de las mejores t.terras de -

rieg.Q,• y las en~reg6: a trabajadores que s·:j:empre habían si 

do excluidos de los benef~c.;i:os del programa de reforma 

... agrarJ:a. 

En las áre.as urbanas los es;fuerzos del gobierno 

carden±sta por fortalecer el poder de organizaciones pop~ 

lares e impulsar la .;i.'nvers;i.'Ón soc,j:al tamo:j:-én contribuyó a 

aumentar el ni-ye), de vi~a de l.a cJ,a~e trabajadora, 

*Veas e anexo esta~sti'co, 



.. 

2., EL PROCESO DE I.NDUSTR:i:ALIZACI.ON 

Sin embar>go a pa;rtir de 19.4Q' el mejoramiento tan 
.,., 

notable- en status y oportunidad econemi'ca que logró'" el 

programa de Cárdenas para una parte significativa de la 

poblaci6n, se vino abajo. En ese año empezó en 11~xico un 

desarrollo industrial y urbano sin haber terminado antes 
, : . , '. 

de resolver los problemas mas graves de la poblacion ru-

ral. "Bajo la dirección de una coalición de intereses ·c.9_ 

·mercial ... i'ndustriales y antiagrarios·, el gobierno federal 

abandonó la estrategia cardenista de desarrollo basada, 

un una amplia part~cipaci~n de grupos de pequeños produc

tores rurales así como de trabajadores urbanos, y la sus

tituyó con el apoyo a la :riáp.;i:da ·expansión industrial a 

cualqui'er costol' .. 1ts 

La rápida industrialización del país requirió la 

atracción.de capital interno y externo con la consecuente· 

promesa de obtener ganancias considerables. 

Se alentaron a los inversionistas locales y extran 

jeras· por medio de la implementación de una serie de po1Í 

ticas proteccionistas. El sector público se convirtió 

así en un aparato de apoyo para la expansión del capital 

privado y su acumulaci:6n, que descansó en e.l deterioro ab 

so luto del salario, 

45 CYNTIA HE.WTIT. Ensayo sobre la satisfacción de necesidades básicas -
del pueblo mexicano entre 1940 y 1970; El Colegio de México, Cen
tro de Estudios Sociológicos. p. 13 • 
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Por otro lado la SeguñdaGuerra Mundial vino a fa-

vorecer los nuevos planes para la evoluci6n del país al -

declinar el caudal de importaciones industriales que fue 

. aprovechada para impulsar la pol.ítica de sustitución de - · 

importaciones en la que se encuadraba el desarrollo indus 

triai local. 

Con esta estrategia de desarrollo no sólo se exclu 

yó a una .parte considerable de la poblac.;i.'6n (la mayoría 

campesinos· que hab~an abandonado sus tierras P.ara dirigi~ 

se a las ciudades en busca de mejores oportun.;i:dades)' ' de 

una participación estable en el proceso productivo, sino 

que tambi~n negó a muchos de los que participaban constan 

temente, una remuneraci6n adecu~da, no s~lo e~ el sentido . . 

en que los· salarios no se incrementaron en pr'oduct;i. vi dad, 

sino en la medida en que el aumento de. los salarios fue :,_ 

inferior al aumento de precios .en artÍculos de consumo bá 

sico. 

. 1940 .1954 Variaciones % 

. Indice de salario nom.ínal 1QQ,0 411.1 317.1' 

Indice del costo de al.imentac.i6n 100.Q 480',8 380.8 

Indice de salario r>eal 100.Q 86.8 ""'.13.2' 

Fuente: ROLANOO CORDERA CAMPOS y CLEMENTE RUIZ DURAN, "Esquema de 
per;i.od.ización del desarrullo capitalista en M~co. No~ 
tas", en lnvest±gación F.conómi'ca 153, juli'o..-septi'embr-e de 
19.8U. p, 23, · 

¡ .. 



Ea dec;ir, aun cuando hayan tenido empleos pe!'ma-

nentes, amplioa sectores de la clase trábajadora,se han 

visto hasta la fecha incapacitados para sat:i:s·facer sus ne 

cesidades básicas. 

En. efecto, el proceso de modernizaci:ón ha tenido 

efectos negativos en los grupos mayoritarios, mientras 

que las minorias han tenido una posi'ción privilegiada. 

El cuadro 3 cuantif i'ca la proporc:i:6n del ingreso familiar 

distribuido en el per;i:odo 19.50 .... 1969 donde se observa que 

la clase media· y la clase media alta (15% inferior al 5% 

superio~) tuvo un aumento del 19.6% al 28% en el .:i:ngreso 

familiar disponible total, mientras que en el mi:smo perió 

do al 50% más pbbr'e de la poblaci'ón ( 11 20% .:i:nferior" y ''3Q 

inferior al ;i:ngreso med.j:o"} se mantuvo estaci·onario. El 

5% superior de las fami'li·as recibieron el 36% del ing:peso 

total disponib'le en el país durante este último año. 

Por estas razones el coefi:ci:ente de concentración 

del ingreso en M€xico ha llegado a ser, al paso del.tiemp 

po, uno de los más altos del mundo; y esta creciente desí 

gualdad en l~s oportunidades de·vida de varios estratos 

soci'oeconómi'cos ha aumentado la poblaci'ón ''marg.:i:nal", 

A continuaci•6n se discutirá como ei;;ta d~s,t:r:.:j:·bu~..-

ción de.sigua,l del :i-'ngreso ha afectado en ;La$ últimas déce_ 

das el b.ineatar m~n.;bno de gran parte. de l~ poblac.;i:ón mex;!:._ 

cana, 
',. 



lH!inimos de Bienestár. 

El lenguaje del sector pfiblico mexicano expericie~ 

ta a part.ir de los años setenta un camoi'o significativo -

que incluye el cona.epto de "marginalidad 1' tanto en el, di~ 

·curso político como en los. textos de caracter jurÍ'dico y 

administrativo. Se d~ce que el problema fundamental del 

·país es la marginación y se acepta que existen millones .... 

de mexicanos desposeídos y marginados; se propone enton~

ces integrar a los grupos marg±nados al desarrollo nacio~ 

nal. 

El concepto de marginación se ba utilizado para ca.

racterizar a "aquellos grupos que han quedado al margen 

de los henef ici'os del desarrollo nacional y de los benefá_ 

cios de la riqueza generada, pero no necesariamente el 

margen ·de la gen~raci'ón de esa riqueza". r+s 

El problema de la marginilidad se presenta tanto 

en las áreas rural:es .; como en las urbanas. 

El·f~nómeno de la marginalidad en las áreas urba-

nas tiene su orígen bás.;ico, aunque no exclusivo en las 

oleadas de .;i:mn.lgrantes campesinos que por falta de hori-.,.. 
'· zontes se trasladan a las ciudades. Estos grupos margiRe 

dos cuentan con problemas de desnutrición, insalubridad, 

altas tasas d~ morbil.;idad,· l!!Ortal.;i:dad y analfabetismo. 
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Presentaremos abo:ra algunos datos referentes a la al.imen

tación, la salud, la vivienda y la educac.j:ón que en su 

· conjunto constituyen los mínimos de bi'enestar y hasta que 

punto estos servicios han sido proporcion~dos en los Olt~· 

mos años la población mexicana. 

3~1 Alimentación 

La alimentación y nutrición son aspectos pr¡mor--

diales en el conjunto de los mínimos de bienestar dada la 

necesidad que todo ser humano tiene de rec.j:bir un adecua 

do régimen alimenticio para cubrir satisfactoriamente su 

desarrollo y poder mantener la salud, 

Para poder satisfacer estas necesidades mínimas -

se debe disponer de alimentos en volumen y variedad ade~

cuados lo que está determinado básicamente por los nive-..,.. 

les de producción agrícola pecuaria y pesquera así como -

su transformación en la industria, 

Al respecto puede afirmarse que la producción de 

alimentos de 1965 a la fecha no ha sido satisfactoria de-

bido principalmente a que los sectores de la actividad ..,.. 

productiva de alimentos en algunos casos observan creci-..,.. 

mientes muy bajos y en otros manifiestan disminución en -

los montos generales (cuadro 4) ~·:. 

Además de la producción alimenticia, resultan im-
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portantes los da.tos vef erentes a la di:sponibili.dad diaria 

de s·ustancias. nutr±t~vas .. por hab.j:tante a fin de conocer -

el nivel nutricial de cada mexicano, Los standares inter 

nacionales indican un requerimiento.m1nimo de 2 2.'.l;O calo

rías y 1~5. 5 gramos de proteínas por persona al día para -

la poblaci6n mexicana. 

Es importante destacar que, el hecho de que un 

país, -como es el . cas·o de Méx±co- alcance lo recomendado 

por organis.mos inte:rinaci'onales (cuadro 5) ;': no - s igni.fica - · 

que exista abundancO:a de alimentos ni que toda la pobla--

ción tenga niveles de nutrición adecuados, ya que ello d.§_ 

pende de que los alimentos suficientes esten al alcance -

de las olas.es sociales necesitadas. 

Los problemas nutriciales en México han surgido.

principalmente en relac;i:ón a la asigriación del poder de -

compra entre la población, e.n base a .j:nformac.j:ón de 1975 

· se puede hacer una caracter;i:zación de la forma en que se 

integra la dieta ·familiar~ En el cuadro 6 ;': se observa que 

las familias de menores ingresos consumen mayores canti-.,.. 

dades de maíz y sus productos derivados. Por su parte 

los grupos familiares de percepciones altas observan un -

consumo de esos art1'culos por debajo del promedio del 

pa5'.s, Todos los productos al.:i:mentic.:;i.'os de ori'gen animal 
-

marcan mayores n'.iveles de consumo entre la:;; clas·es acomo..-

,., Vfu.se ane){o e~tad1sti'co 

. . 

"l 
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dadas, en tanto las familias de ingresos reduc.;ldos no al

canzan al promed~o nac):onal, hecho que refleja el menor -

consumo de prote~·nas an.;lmales dentro de las prácti'cas a1i 

ment,:j:d~as de esos nucleos, 

Se puede señalar que la dtferenc.ta·en la composi

ción de las d±etas se explica fundamentalmente por las V~ 

r:i:ac:i:ones- en el ni>yel de ingreso, que permi'te a las fami

lias de mayores percepciones dísponer de una dieta m's 

completa, 

Por otro lado la comparaci'Ón de la d.;i:,eta f ami'.li'ar 

por sectores úrbano y rural muestran la existencia de un 

ser;:i:o de$·equi'libr.;i:o, Los babi tantes que consumen mayores 

contidades de carne, leche, .huevo, pescado, pan de trigo 

resu'ltari mayores en el sector urbano que en el rural (cua 

dro 7 y 7 bis )i';. 

El d€fici:t p.utric.;i:onal en lás zonas rurales , se ~ 

debe en gran parte a que sólo una· pequeña parte del total 

de esta población ha obtenido beneficios monetarios signi 

ficativos por la modernización de la agricultura. Además 

para gran parte de la población rural .la obtención de una . 
dieta adecuada claramente depende de su capacidad para 

sostener un alto poder de compra, el cual es muy limitado. 

Los efectos que se deri'van de la i'nsufi'cienc.;i:a n:!:!_ 

tricial que aqueja. ~los grupos sociales de ~ngresos re

duci:dos en gran me.di~a 9on la causa de la elevada mot'tali~ 

V~ase anexo esta~ti~o 



dad infantil y altas tasas de morbilidad que se manifie~ 

tan en algunas regiones del país. 

Entre las familias de bajos ingresos tanto urba-

nas como rurales los niños en edad preescolar y las· mu

jeres embarazadas y en estado .de lactancia experimentan -

los efectos más debil.itadores de la desnutr-ición ya que, 

debido a su condi'ci·ón, requieren de mayores cantidades de 
• 

nutrientes. 

De acuerdo con datos de 19.68, 2. 5 millones de fa-

milias,. es decir 13,5 millones de personas se c6nsidera-

ban desnutridas debido a la pob~eza, lo que representaba 

el 28%. 

Es obvio que estas cifras resultan conservadoras 

después del periodo de inflación de los años setenta y 

más aún podríamos pensarlo con la situación de crisis ma

nifiesta que empieza a vivir el país a partir de la deva

luación de ·19 82. 

3.2 Salud 

Las condici~nes de salud de la población dependen 

de una gran cantidad de elementos tales como la alimenta-

ci6n, la condición de la vivienda, los servicios de salud, 

elementos que en su conjunto se ven determinados por el -

ingreso econ6mico. 

Un indj:cador ut;rlizado para conocer la s.:j:tuación 

de la salud de un paí:s 1 es. el es.pe!'anza de v.;Lda 1 que en .,.. 
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México alca,nz6 en 1975 64,4 años;sin embargo la mortali-

dad infantil para ese mismo añó alcanz6 uno de los índi-

ces más al tos de América Latina. (cuadro 8) 1'', 

La mortalidad representa el índicador más import~ 

te para evaluar las condiciones de la salud de la pobla-

ci6n, En las Últimas décadas la mortaltdad ha experimen

tado un descenso persistente; la tasa por mil habitantes 

en 1940 era de 23.5 y baj6 a 16.1 en 1950, y de 11.5 en -

1960 a 7.2 en 1975 (cuadro 9)*. 

Este cambio radical ha coincidido con la estrate-

gia de desarrollo iniciada en 1940. El cuadro 10 1~ nos da 

una idea acerca del cambio en las causas de mortalidad de 

bido a la modernizaci6n. 

Considerando de antemano un cierto margen de error 

en los datos, debido a los numerosos casos que se han re-

gistrado fuera de las principales ciudades del país, puede 

concluirse que uno de los ·principales elementos que ha h~ 

cho descender el índice de mortalidad en los Últimos cua-

tro decenios, ha sido la disminución drástica en la inci-

dencia de enfermedades infecciosas tales como malaria, d~· 

sentería, tosferina, tifoidea, paratifoidea, diftería y -

viruela. Tambi€n se ha registrado cierto descenso en en

fermedades tal,e.f?. como diarreas, enteritis, neumonía e in-

fluenza, afin cuandq e~tas ~combtnadas con acctdente~ y 

' _.¡,. 



muertes violentas- son las causaa principale~ de mortali-~ 

dad en el pa!:s, 

Es interesante hacer notar que lo$ indices de mor 
' 

talidad por enfe~medade~ del coraz6n y cáncer, ambas liga 

das a la vida urbana industrial, han aumentado en vez de 

descender, 

El problema de la salud en el pais toma caracte

risticas diferentes en las áreas ur~~nas y en las áreas ~ 

rurales .EL cuad:co 11 :'1 muestra una comparación de las 

diez causas principales de mortalidad en 1971, en l~s ~

áreas rurales y urbanas del país; ilustra claramente como 

ha sido afectada la salud de la poblaci6n con las dif er~n 

cias de condiciones de vida en la ciudad y en el campo~ 

En ambo~ medios las enfer~edades gastrointestiná~ 

les y pulmonares de.stacan como las causas más· frecuentes 

de muerte, y ambas estan ligadas innegablemente a los·ba.,

jos niveles de vida, ·Las muertes por embarazo y alumbra-

miento·son también frecuentes en las áreas urbanas y rur~· 

les, aunque estas causas son más notorias en la ciudad. 

Sin emb~rgo al segui~ comparando las causas de 

muerte en ambas zonas, las estad5'.stica9 de mortalidad ur.

bana empiezan a diferir de las rurales, Se tiene que las 

causas princtpaJ.es de muerte en el campo s;i.guen incluyen'<;'. 

do dos enf erme.dades contagiosas que han s.j:do virtualmente 

"' V&se anexo eiitádxstico 
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eliminadas en la.s &reas urbanas (sarampión y tosferina), 

y otras:: como ia anemía, avitaminosis y bronquitis. 

Por otro lado.es importante señalar que, según da 

.tos de 1975, los estados que tuvieron los índices más al

tos de mortalidad fueron Oaxaca, Tlaxcala, Puebla e Hidal 

go .cuadro 12 :':. entidades donde s·e presentan varios 

factores que determinan tasas brutas de mortalidad supe-

rieres al promedio en el país, entre los cuales est& los · 

reducidos niveles de ~ngreso en sectores mayor.;i:tarios de -

la población, situación que redunda en fuertes deficien-

cias en el rggimen alimenticio y.por ende en una mayor 

propensión a enfermedades. A esto se suma que en dichos 

estados el porcentaje de viviendas que carecS:an de agua -

potable y drenaje resultó superior a la media nacional. 

En cuanto a los servicios médicos en 1a76 sólo el 

35% de los 62 millones de habitantes que tenía el país es 

taba cubierto por los servicios de salud de algún régimen 

de seguridad social, es decir 22 millones de personas, e~ 

tré los que se encontraba alrededor de un 20% de la pobla 

ci6n econ6micamente activa (cuadro 13)*. 

El resto de la población, casi las dos terceras -

partes de los habitantes, mas de 40 millones, deb~a ser -

atendida por las S,S.A,, cuya capacidad de servicios so~ 

lo alcanzab~ a cubrir.entre 15 y 18 mtllones de personas, 
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· lo que signi,ficaba que entre 20 y 18 millones de mex1ca--

nos carecían en forma permante· de servicios de salud. 

Aunque en los· Últimos años se, ha duplicac:lo la po

blaci6n derecho habiente, las inst;i:tuciones da seguridad 

. social siguen cubriendo un porcentaje reducido de la po-~ 

blaci6n; mientras tanto, el número absoluto de personas -

que no tienen derecho a la seguridad social va en aumento 

debido en gran parte, a la'agudización del desempleo . 

. Por otro lado es importante señalar que los pro-

.· gramas oficiales de salud pública han re$tr:j.ngido sus ac

tividades a las zonas urbanas, dejando a gran parte de la 

poblaci6n rural fuera de su jurisdicción, a,demás de estar 

imposibilitada, por su situaci·ón económica, para acudir a 

médi·cos privados. 

El presidente del Colegio Médico aclara la situa

ción que prevalece en el campo, al señalar recientemente 

que 27 millones de mexicanos que viven en el medio rural 

reciben atención médica deficiente y permanecen al margen 

de la seguridad social. 

Señaló también que la S. S.A., encargada de brindar 

atención a la población no asegurada carece de recursos -

económicos suficientes para cubrir la demanda de más de -
• I¡ 7 ,. 

90,000 comunidades con menos de 20Q habitantes, 

1t
7 UA.NIEL LOPEZ ACURA, La salud des,j:gual en México, Siglo XX:C:, 19.82 • 

. /Jf EXCELSIOR, Ult;úras Notiqj:as:, primera edición, .ia de junio de 19.83. 

( 



En conclusi6n se puede decir que, en tfirminos ge

neriales un ei;»tado ópti'ino de salud se deriva de condicio-

nes de vida adecuadas, y el descenso en los índi:ces de 

· mortali'dad y morbi~li'dad de la poblaci'ón deberí·a de refle-

jar un cierto avance en la satis·facci'Ón de los réquerimi€!!_ 

tos básicos de la vida diaria. 

Esta generalizaci6n es parcialmente válida para -

México, donde se han introducido algunos aspectos de la 

medicina preventi:ya moderna a gran escala sin relacionar

la con el tipo de desarrollo que se requiere para lograr 

un aumento efectivo en el bienestar de los grupos de meno 

res ingresos. 

· Bajo tales circunstancias, los i'ndice¡¡; de mortali 

· · '• dad puéden reducirse dr&sticamente a trav~fa de las campa-

ñas de ínmunizac~6n y otros esfuerzos públicos relativa-

mente baratos para mejorar la salud y para atacar las en~ 

fermedades infeccior;;as más comunes, sin que necesariamen.,.. 

te mejore el bienestar físico y mental de un creciente nú 

.mero de ciudadanos que sobreviven a las epidemias para vi 

vir en la miserta. 

3. 3 · Vivienda 

De acuerdo con el censo de 19.7Q el número de fami 

li'as en el pa1:s era de 9., 1 millones, m.j.'ent1'.'af?. que el de 

las vivi'enda,s era de 8, 3 mi·;J.,lone$, por lo cuai pa~a ese -
' _año ex:i)stS:a un ,faltant~. de. 800 mi'l vi'Vi:endaé aprox.;i.'mada':"..-

rnente, Lo anteri'Or i;nd;i:'ca que el 9.%. de 1.a~ fami·li~as del 
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país compartían las viviendas con otras. 

El dato consignado por las c:i;fras preliminales 

del censo de 19.80, relativo al número de viviendas es de 

12,216,462 si'n embargo el número de fami:l.;l'as no se inclu':". 
-

ye en la informaci6n, por lo que el de;f.l.c.~.'t de v.j:.viendas 

no se conoce exactamente. 

Por lo que respecta al mater.:):al de construcci6n -

el Último censo p~gistra que el 21 % de las v;i.viendas es..-, 

tan construi~das con adobe, nueve pcir ciento .de ·madera, 

5.6% de tabi'que y el 14% restante de otros matel:':;tales como 

lámina de cartón, de. asbesto o metálica, de palma o embar 

ro (cuadro 141 i':, 

Los· sery;rc:j:os con que cuenta la vivienda reflejan 

en gran medida el,grado de comodidad que ofrece a sus ocu 

pantes. Según las ctfras preliminares del censo de .19.80, 

· el servicio de agua entubada en la vivienda represent6 el 

71.2%, entendiendo por este servicio 11 el acceso que sus 

ocupantes tienen al agua entubada provenientes de redes -

públicas, de abastecimiento o de otras fuentes tales como 

pozos o depósitos pr.tvados", no espec.tficando asi si se -

trata de agua potable o no. No obstante el avance de es..

ta cifra con respecto a 19 7 O que era del 61 % , e$' necesario 

señalar que los estados de Chiapas, y Gueppero p~esent~n 

graves defic~enc.ta,s en este servtcio (cuad):'o .1511=, 

i': V&se ane'Xo e:¡¡tad~$t.j.'co 
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Por lo que se refiere al drenaje, según loi;> datos 

que se tienen para 1sao, el 51% de las viviendas carecen 

de es·te importante s.er•vicio, acentuándose tambign ·en algu 
. . ~ 

nos estados del pa~·s. 

En cuanto al tamaño de la unidad babttaciorial y -

el número de habi'tantes que la ocupan el cens'O de 19.70 

arroja los datos respecto al tamaño de la vivienda· en fu~ 

ci6n al número. de cuartos que la componen. S~ tiene que 

para ese año el 40.2% de las casa habitación. son de un -

solo cuarto en donde viven 5 personas en promedio. 

Para el año de 1980 el censo no incluye los datos 

relativos al tamaño, pero si se puede inferir al número -

de habi'tantes prornedto por vivienda. que es de 5. 5. Consi 

derando que en 1960 era de 5.4 y en 1S70 de 5.8 el prome

dio de personas por vivienda, se puede afirmar que la vi-. 

vienda no ha crecido correspondientemente al nnmero de ha 

bitantes del pais. 

Cabe señalar que las diferencias de las.necesida

des bS~icas entre el' campo y la ciudad hac~n que los da--

tos presentados tanto en tipo de construcción como en ser 

vicios y tamaño de la vivienda no sea una muestra que re

fleje la condici6n de la vivienda en M€xico ya que la in

formaci6n con que se cuenta no esta dj:vix:la en área rural 

y urbana. 

En res·umen, a pesar de que. muchos de. 101? dat:os ..

no e-stán actuali.zados puede afi'Tmars·e ·que· la si~aci'Ón de 
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la vivienda en el país es aún precaria y no se ha satisf~ 

cho totalmente el mínino en esta neces.;i:dad tan vital, te

niendo. repercusiones tanto en la salud fS:si:ca como en la 

salud mental de los mexicanos, 

3.4 Educac.i:6n 

La Const;ttuc.j:ón establece la ool,í·gatoriedad de la 

educac.i:ón primar.i:a para todos los mexicanos. Alcanzar es 

te nivel educativo significa contar con, 11 el dominio int~ 

gral de la lectura y escritura, bases para el conocimien..

to cientifico y critico de la realidad social y natural, 

algunos conocimientos tecnológicos y art:isticos, el domi

nio completo de las operaciones aritmét:i.ca.s:: elementales . 

y la formación de actitudes y hábitos para el desempeño-. 

de la vida social" ,48 

La Coordinación General del Plan Nacional de Za-

nas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) ha definido 

que.se considera sin el mínimo educativo a los mayores de 

15 años que no han cursado la educaci6n primaría completa. 

En este sentido, los indicadores manejados en la 

vers:i:ón preliminar del censo de 19.80 que. proporcionan los 

datos acerca de cuantas personas saben leer y escribir y 

cuantas· ti-enen "algun grado de i'nstrucci~ón ", quedarÍan fu~ 

ra de la di:scucj::6n ya que con estos no se de.termina el 

..,.. 
118 COPI.AMAR, M~s de. B.i~nef?tar, p. 51 
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grado del mínimo en educación que ha sido alcanzado por -

los mexicanos. 

Otro dato que ha sido utili'zado corno indicador del 

avance educativo del país es el número de matriculados, -

es decir el número de. pers·onas que en edad de recibir' ed~. 

caci6n estan i:nscritos en alguno de los grados del ciclo 

primario~ 

En el año lectivo 70-71, el total de habitantes -

en edad de rec~bir educación primaria (de 6 a 14 añosl as 

cendía a 11 587 ,.Q personasi':. 

Para el per~odo 80~81 se observa que la población 

atendida se incrementa con respecto al total de la pobla

ción en edad de recibir educación primaria, quedando afue 

ra el 1. 3 % unicamente (cuadro 16) l'n':. 

Dejando de lado la 'opinión acerca de la confia

bilidad de las cifras oficiales,. las estadísticas que re

lacionan la demanda real con la demanda atendida resultan 

bastante alentadoras para 1980, sin embargo tienden a ser 

un espejismo optimizador en la medida en que no se cons1-

dera el factor de la deserción. 

Al comparar las cifras de la matricula entre un -

grado escolar cualqu;i:era y el grado superior en el· año si 

guiente se observa una disminución en el nGmero de alum--

Se excluyen· a las personas que concluyeron·s.u educacipn pr~ia en 
esos años. 

** Véase anexo' e~tadístico, 

;,e¡ .••. : 
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nos. 'Estas disminuciones son, s~gnificativas en especial 

las que ocurren ent!'e. el primet' y segundo grado (cuadro 

1:r )f.. Es posible .. obser.var que durante el .periodo de 197 O 

a i980 la matrícula entre el pr¡mer y segundo grado pr>es€!! 

tó disminuciones entre 7QO y 80.0 mil alumnos anualmente y 

cifras similares de d.;i:sminución en los demás grados las 

que en conjunto fueron superiores a 1. 3 millones anualmente. 

En consecuencia se estima que a lo largo de seis 

años que dura el ci'clo de educación primaria, el número 

de alumnos que abandonán su gPJ.lpO es bastante elevado. 

Así de 2. 7 millones de alumnos matriculados en 

primero en 19.7 D., sola.mente 1. 7 millones egresaron seis 

afíos. después (4 O. 5% l y de 2. 9 millones de alumnos de pri

mero en 1972 ~gresarion 1.4 mi'llones en 19.74 (47%), según 

cifras del cuapto informe de gobierno. 

En este sentido resulta importante considerar más 

que la demanda atendida, el rendimiento escolar, es decir 

la medida en que 109 alumnos que ing'riesan a un curso si- . 

. guen adelante en los grados posteriores~ 

· "Satüffacciort · cre·1 ·míh'.i:mo ·eau:c·a·tivo. A partil., de 

· 1940, México experimentó acelerados cambios en el perfil. 

educativo de su población, pues los analfebetos, que en 1940 

representaban el 51.7% de la poblaci6n de .15 años Y más, 

en 1970 constituyeron 'solamente el 25.8%. En tanto que 

en 1940. la población sin instrucción alcanzaba el 76.6% 

ir Véase anexo estadístico . 
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del grupo de e.dad menc~onado tal proporc.;i:ón descendió al 

31,6% en 19.70. La población con primaria completa y/o e~ 

tud:i:os· posteriores mostr6 durante ·ese período; un consid~ . 

rable ascenso al pasar del 11 al 2 9., 5 % , · La población con 

primaria incompleta reg;i:stró un acrecentam;i:ento s.i:gn.;i:fic~ 

tivo al pasar del 13.3% en 1940, al 38.3% en 1970. Pese 

a esos logros, s± se considera a la poblacíón sin instru~ 

ción y sin primaria completa como la poblac.i:ón sinJel mí~ 

nimo educat:i:.vo, se podría afirmar que tal proporción ªI?e

nas descendió del 88,3% en 1940 al 70.5% en 19.70. (gráfi

ca 11. 

Una característica de la evolución de la escolari 

dad de la pohlac.j.pn es que los i'ncrementos. relativos de -

la.escolaridad no han provocado una disminución absoluta 

de la población con menor escola~idad. De 5.9 millones -

de analfabetos registrad6s en el.censo de 1940, se pasó a 

acerca de 6,7 millones en 1970. La población sin instru~ 

ci6n descendió ligeramente (8. 7 millones en 1940 a 8. 2 rn~. 

llones en 1970l, en tanto.que la población con primaria -

incompleta mostró un importante incremento al pasar de 

1.5 millones de personas en 1940 a 10,1 millones en 1970. 

Así, pese a la di·srninución relativa de la poblaci'Ón sin el 

mínimo educativo, en términos absolutos ~sta se .;i:ncrementó 

en más de 8 m~llones de. personas al pa:;;;ap de 10, 2 millo~"'." 

nes en Hl40. a j8., 3 mtllones en 19..70, 
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Para el año .de 1980 s;e tiene que la cifra de la 

poblaci6n de 15 años· y más sin el ·mínimo educativo ascien 

·•··de· a: cerca de 2 3 millones de persOnas representando alre- · 
. . 

dedor del 60% de es·e grupo, lo que significa que en este 

decenio se mantuvo la tendencia observada desde 1940, de 

incremento absoluto y di'sminuci6n relativa de la población 

sin el mínimo (cuadro 18) ~·:. 

A nivel regional se observa una relación entre 

las condicione~ socioecon6micas de algunos estados y l~ -

satis·facci'ón del mínimo educat.;i:vo, si'endo Oaxaca, Chiapas 

y G1:1errero las entidades qu·e registraron para .1970 y 1gso 

los ~ayores· indj.c~ de población sin el mínimo, en tanto -

que Nuevo León, Baja California Norte y el Distrito Fede~ 

ral, mantuvieron los menores porcentajes. (cuadro 19)~:. 

Parecería razonable entonces, afirmar que las di-

ferencias observadas en la evolución educativa de los es-

tados se ha visto particularmerit~ afectada por las condi-

ciones socioeconómicas que prevalecen en ellos, sin emba~ 

go en los estados más desarrollados también existe una 

piramide educativa. 

Bn tanto que la educaci6n es un servicio del que 

a corto plazo puede presci'ndi'.rse no sucede lo mismo en 

los gastos con otros necesidades· esenci'ales como alimente_ 

ci6n, en las cualei;¡, cuanto mayor i'ngX"e.ao t;i.'ene una f am;i. ...... 

lia JT)ayor porcenta,j e dei:;;t;i.na a es-e rubro. Pe a.cuerdo con 

. . . . . ~ .. .. ' ' 

i': Véase anexo esta~stim. · 
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la encuesta Naci.onal de ingresos y gastos de los hogares 

en 1977, el gasto en educaci6n fluctuaba entre 2.2 y 4.0% 

del gasto total, pero la suma gastada en educación por J.a 

poblaci6n de menores ingresos es menor en 43 veces que la 

.g~stada por el estrato de mayorés ingresos. Estos montos 

absolutos determinan en gran medida; las pos.j:bilidades 

concretas que tienen los individuos de alcanzar distintos 

niveles de educaci6n, por lo que la distribuci6n comenta

da del ingreso es un factor limitante en el logro del mi-

ni:mo educativo. 

Del mismo modo, el.nivel de instrucci6n alcanzado 

por el jefe del hogar parece estar asociado a las diferen. 

cias en los niveles de ingreso, El _cuadro 20 . ~·= muestra 
' 

los niveles de ingreso seme_stral según el n.;lvel educativo 

del jefe del hogar. Es posible observar que, en general, 

a mayor nivel educativo se registran mayores ingresos. 

La relaci6n entre educación y pobreza se convier-

te entonces en un c1rculo vicioso: pobreza -bajos ingr~ 

sos- pobreza, 

De este modo, las oportunidades aún continuan con 

centrándose en las regiones más ricas del país y en los -

estr.;ttos de ingresos· más al tos del pa~s, mi'entras que la 

gran mayoría de los que nunca se han i'nscri to o que han -

. abandonado la escuela -antes de termi'nar l,a primaria se en 
' . 

cuentran entre los ~ectores urbanos y rura~e~ marginados, 

.. ·~ .. '. '~ 
211 Véase anexo estapílatj:co, 
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CUADRO 1 

DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN MEXICO, 1915-1910 

Núm. de Calidad de la Tierra (%) 
PRES !DENTE·· Núm. 'de benefi- No culti-

Hectáreas ciarios 1/2 De Riego · ·Temporal vable 
·-

Carranza (1915-20 y 
De la Huerta (1920) 381 949 77 203 4.9 2. 5 42.8 54.7 
Obregón (1921-1924) 1 730 684 154 128 12.3 3.1 28.4 68.5 

·calles (1925-1928) 3 173 343 292 194 8.6 3.2 27.2 69.6 
· Portes Gil (1929-30) 1 436 203 187 203 7. 7 2.9 . 22. 4 74.7 

Ortiz Rubio (1931-32) 910 261 56 834 16.0 2.4 18.8 78.8 
Rodríguez (1933-34) 2 056 268 158 262 . 13.0 4.4 25.2 70. 4 .. 
Cárdenas ~1935-40) 20 107 044 763 009 26.4 1. 9 21.1 74.0 
Avila Camacho (1941-46) 5 306 922 112 107 47.3 1. 6 17.9 80.5 
Alemán (1947-1952) 4 210 478 91 054 46.2 1. 5 19.7 78.8 
Ruiz Cortines (1953-58) 3 563 847 1.95 699 18. 2. 1. 2 24.8 74.0 
López Mateas (1959-64) 7 935 476 255 283 31.1 o. 8 18.2 81.0 
Díaz Ordaz (1965-70) 24 491 000 396 700 65.9 0.5 8.2 91. 3 

fuente: Columnas 1,2, y 3, de 1915 a 1970, Rosa María Tirado de Rufa, "Desarrollo histórico de la política 
agraria sobre tenencia de la tierra, 1910-1970", en Ifigenia M. de Navarrete, ed., Bienestar cam~ 
sino y desarrollo económico (México, D.F., 1971) pp. 53-54. Columnas 4,5 y 6, de 1915 a 1970, Ce~ 
tro de Investigaciones Agrarías, Estructura agraria y desarrollo agrícola en México, Fondo de Cul
tura Económica, México, 1974, p. 52. Torrado de CYNTIA Hl:.."'WI'IT, ensayo sobre la satisfacción de n~ 
cesiclades básicas del pueblo mexicano entre 1940 y 1970. Colegio de México, p. 11· 
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CUADRO 2 

GASTOS FEDERALES PARA PROGRAMAS .ECONOMICOS, SOCIALES .Y 
ADMINISTRATIVOS POR ADMINISTRACION FEDERAL 

-

Por Ciento 
Administración Econornico Social Administrativo 

(1921-24) Alvaro Obregón 17.9 9.7 72.4 
(1925-29) Plutarco Elías Calles 24 .. 8 10.1 65.1 
(1929-30) Emilio Portes Gil 23.2 12~9 63.9 
(1931-32) Pascual Ortiz Rubio 28.1 15.8 56.1 

(1933-34) Abe lardo L. Rodríguez 21. 7 15.4 62.9 
(1935-40) Lázaro Cárdenas 37.6 18.3 44.1 
(1941-46) Manuel Avila Camacho 39.2 16.5 44.3• 

(1947-52) Migual Alemán 51. 9 13.3 34.8 
(1953-58) Adolfo· Ruiz Cortines 52.7 14.4 32.9. 
(1959-63) Adolfo López Matees 39.0 19.2 41. 8 

Fuente: JAMES WIOOE, The Mexican Revolution: Federal Expendi ture and Social 
Change since 1910, Berkeley, University of California Press, 1967, 
p. 32 Tonado de CYNTIA HEWI'IT, ·0p. cit. p. 8. 

. . 
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.. CUADRO 3 

DIST~IBUCION DEL INGRESO FAMILIAR EN MEXICO, 

1950, 19~8, ~963 y-1969 

Por ciento de participacion en el ingreso 
familiar• 

Grupo de ingreso . 195 o 1958 1963 1969 

20 por ciento inferior 6.1 5.0 4.2 4.0 
30 por ciento inferior 

al ingreso medio 13.0 1"1. 7 11. 5 11.0 
30 por ciento superior 

al ingreso medio 21.1 20.4 21. 7 21.0 
15. por ciento inferior 

al 5 por ciento su-
perior 19.6 24.3 24.3 28.0 

5 por ciento superior 
Coeficiente de GI.NI .50 .53 . 5 5 .58 

Fuente: WOUTER V~ GINNEKEN, Mexican Income Distribution within and between 
Rt.rr'al and Urban Areas. World Ilnployrnent Progranme Vbrking Paper -
WEP 2.23, Ginebra. ILO, julio de 1974, p. 99. las cifras para 1950 
1958 y 1963 las tomó Ginneken de Ifigenia M. de Navarrete, "la dis-:
tribución del ingreso en México: tendencias y perspectivas", en El 
Perfil de México en 1980. México, D.F., Siglo XXI, 1970, p. 37 
Tonado de op.cit., p.29 

.. 



CUADRO lJ 

VALOR DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES PRODUCTORAS DE ALIMENTOS 

RAMA DE A~TIVIDAD 

Agricultura 
Ganadería 
Pesca 

Total 

Manufactura de Productos 
Alimenticios, Bebidas y 
Tabaco·. 

Matanza de ganado y . ,. 
A aves, preparacion y 

conservación de car 
nes; fabricación y 
tratamiento de pro
ductos lácteos. 

Molienda de trigo y 
de nixtamal, manufa 
ctura de productos
de panadería, fabri 
cación de tetillas. 

Manufactura de otros 
productos alimenti
cios. 

Elaboración de bebí 
das 

Manufactura de pro
ductos de tabaco. 

1 

{millones de pesos de 1960) ~·: 

1965 

212 320 

19 921 
9 008 

338 

14 368 

1 502 

3 641 

5 559 

2 673 

993 

1970 

296 600 

21 140 
11 848 

398 

19 644 

2 174 

4 937 

7 387 

3 770 

1 376 

1.971 ,, 'J-972 

306 800 

21 517 
12 204 

430 

329 100 

20 955 
12 832 

445 

19.949 20 933 

2 329 2 574 

5 007 5 101 

7 765 8 043 

3 394 3 788 

1 354 1 427 

1973 

354 100 

21 389 
13 076 

IJ.62 

21 9.66 

2 564 

5 266 

8 568 

4 275 

1 293 

'1974 

375 000 

22 079 
13 297 

l~67 

1976 

396 800 

20 352 
14 202 

510 

22 712 23 933 

2 622 2 834 

5 255 5 430 

,8 990 9 751 

4 413 4 489 

1 432 1 429 

1977P/ .. ··. 

409 500 .·. 

20 840 
14 642 

527 

24 927 

3 042 

5 760' 

9 493, 

5 025 

1 607 

* Significa que a las cantidades consignadas en el cuaclro se les ha deducido el crecimiento de los precios 
P / Cifras Preliminares ~ 

neute: Banco de México, S.A., Producto Interno Bruto y Gasto, cuaderno 1960-1977, México, 1978. :E'.· 
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CUADRO 5 

SUMINISTRO DIARIO DE CALORIAS Y PROTEINAS POR PERSONA 
1961 - 1963 y 1972 - 1974 / 

CALORIAS . GRAMOS . 
PAISES SELECCIONADOS SUMINISTRO . SUMINISTRO EN PROT.EINAS 

' 1961~1963 1972...;1974 . . , .. .1,9.61-1.9 6 3 1972-1974 

Argentina 3 238 3 281 108.6 102.0 

Cuba 2 414 2 732 57.7 . 7 o. 4 

1 Estados Unidos¡ 3 340 3 542 101.3 104.7 

México 2 537 2 693 62.7 65.6 

Nicaragua 2 187 2 384 64.0 68.4 

Alemania Federal 3 269 3 437 84.0 87.7 

España 2 879 3 187 82.0 91.5 

Suecia 3 176 3 033 88.1 85.6 

Yugoslavia 3 132 3 38 4 92.1 94.5 

Arabia Saudita 2 159 2 411 52.2 61.4 

India 2 04C 1 970 52.3 48,6 

Japón 2 526 2 842 72.9 86.4 

URSS 3 272 3 483 96.6 105.5 

Angola 1 828 1 997 38.0 41.8 

Etiopía 2 097 2 051 67.4 63.3 

Zaire 1 931 1 848 30.6 31.2 
1..1 
~ 

Falemte: Organización de las Naciones Unidas para la Agriicultura y la Alimentaci6n, cuarta encuesta c.n 

mundial, Roma, 1977, Tomado de la poblaci6n de México, su ocupación ... 8.P.P. 1979, p. 198 



CUADRO 6 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL FAMILIAR DE ALIMENTOS SELECCIONADOS 

· Nacional 
1 9 7 5 

. (Kilogramos) 

ESTRATO DE INGRE MAIZ Y SUS TRIGO Y SUS CARNE OTRAS LECHE PESCADOS SO FAMILIAR MEN= a :'PRODUC b PRODUC- DE CARNES FRES- HUEVO y ·SUAL. TOS. . -
TOS. RES c CA MARISCOS 

T o T A L 54.3 2. 5 6.1 5. 3 32.6 5 .1 1.8 
o 70.6 1. 2 3 .4 1..8 15.3 3.2 0.7 

1 300 81.5 3.4 1. 2 1.4 4.9 1. 5 0.1 J'- . 
301 400 69.2 3.3 1.9 1.8 9.8 4.6 0,5 
401 530 45.8 0.5 1. 2 2. o 7.8 1. 7 0.5 
531 700 50.3 4.5 2 .1 2. o 14.9 2. 3 0.5 
701 - 950 62.8 3. o 4. 4 4.1 21. 5 2. 8 0.6 

95~1 - 1'2 50 61.9 6.5 3.4 3. 6 25,2 2.9 0.6 
·1251 - 1700 46.7 2. 3 5. o 4.6 31. 5 5.0 1. 8 
1701 - 2200 50.1 o. 5 5. 8 5.4 33.1 5. 2 1. 6 
2201 - 3000 47.4 2. 8 7. 2 6 .1 36.9 5.5 1. 7 
3001 - 4000 48. 2 1. 7 8. 5 6.5 50.4 7. 7 2.0 
4001 - 5200 46.8 1.2 8. 9 8.4 49.3 9.0 2.1 
5201 - 7500 48l9 1. 2 10.4 8. 5 49.7 6.7 3.7 
7501 y más 45.5 2. 2 12.1 .9 •. 6 58.1 8.7 5.1 

• 
a Incluye Maíz en gr'ano y tortilla 
b Incluye Trigo en gr'ano y piezas de pan 

e Incluye Carne de cerdo, cabrito y pollo 
d Cifras en litros 

Fuente: s.T.P.s. CENIET, Encuesta de Ingresos Y.. Gastos Familiares 2 19 7 5, también. especial . ~prelirrúnar) 
u'" • ?R77 Q'')Sª 



CUADRO 7 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL FAMILIAR DE ALIMENTOS SELECCIONADOS URBANO 

,· .. '.' 

· ESTRATO DE INGRESO Máiz y sus Trigo y sus Carne de ·otras car U:che fres Huevo Pescados y 
FAMILIAR MENSUAL · a/ produc- ~ prcxiuctcs res nes el ca di Mariscos. 

.tos . 

TOTAL 42.6 1. 7 8.5 7.5 48.4 7.1 2.8 

o 41.4 2.7 10.9 6.1 46.5 7.7 0.7 

1 300 32.7 0.1 2.5 3.4 17.7 2.1 0.5 

301 - 1 400 42.6 o. 1 4.2 3.5 24.3 .12.9. 1.1 

1101 - 530 31.1 0.1 2.4 1.4 17.4 2. 7 2.5 

531 - 700 36.7 0.4 5,j 6.2 2 6. 8. 3.1 2.8 

701 - 950 40.4 0.8 4.9. 3.9 24.3 3.2 1.1 

1a51 - 1 2 50 42.7 0.6 5.0 4.3 34.2 . 5. 6 1 .1 
· .. 

2,3 1 251 - 1 7 00 42.8 1. 9 5,2 5.2 38,1 6,7 

1 701 - 2 2 O.O. 48.8 o. 7 6.6 6.5 40.0 5~6 2.1 

2 201 3 000 43.6 3. 3 7.7 7.2 4 3. g_ . 6.5 2.0 -
3 001 - 4 000 44.9 1. g 9., 7 7. 3 58,4 9.., o. 2,7 

4 001 5 200 38.6 1. 3 10. o .10 .1 57.2 7 •. 7 2.1 

5 201 - 7 500 38.7 1. o 10, 5 8.7 5.7. 3 7 '· 3 4. 3 

7 .50.1 .-. y más . 4 2. 7 2 .. 7 .. ' .12 .• ,7. ' ' ·. .. , .1.U .•.. 8 .. , . . . ,6 5 .• .1 . .9.,.1 5 . .1 

~L Incluye Maíz en Grano y Tortilla 

El Incluye Trigo en Grano y Piezas de Pan 

el Incluye Carne de Cerdo, Cabrito y Pollo µ 
di Cifras en Litros . .J:' 

FuENTE: S • T. P. S, , CENIEI', Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares, 19..7 5 , tabulacit:in especial Cprel:imi-
.... , 

nar} México, 19.77. 



. CUADRO 7 b.t~ 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL FAMILIAR DE ALIMENTOS SELECCIONADOS RURAL 

' . . . . . . ............ . "·,' ... ''. ·. · ... ,_ ... 

ESTRATOS DE IN3RESO Mal.z y sus Trigo y sus Carne de Otras car Leche fres Huevo. Pescados y. 
FPMILIAR. MENSUAL ~·produc- E_! produc- res nes e/ ca d/ Mariscos 

tos . . .. tos ... 

T o TA L 64.7 3. 3 3.9 3.2 18,4 3.3 0.9 

o 75.2 1. o 2;2 1.1 10.4 2. 5 0.7 

1 1 300 86.0 3. 7 1.1 1 ;3 3.8 .1. 5 0.1 

301 .,. 400 7 6. 5 4. 2 1. 3 1.4 5.8 2. 3 0.3 

401 - 530 48. 5 o. 6 1.0 2.1 6.1 1. 5 0.2 

531 
. 

7 o.o 52. 6 5.2 1.5 1. 3 12.9 2.1 0.1 -
1 701 - 950 71.1 3.9 4,2 4.1 20.4 2. 7 0.4 

951 - 1 250 71. 8 g,5 2.6 3. 3 20.5 1. 5 0.4 

1251 - 1 700 50.3 2.8 4,8 4.1 25.3 3. 5 1. 4 

1 701 - 2 200 52. o 0.2 4,8 3.8 22,8 4' 5 1,0 

2 201 - 3 000 52. 6 2.0 6.6 4.7 27.4 4 •. 2 1.2 

3 001 - 4 000 54.9 1. 3 6.2 4.8 34.4 5,2 0.,8 

. 4 001 - 5 200 65. 2 . o. g 6 •. s 4.6 31, 7 11,8 2' 3 

5 2 0.1 .,. 7 500 77. 2 1. 8 10·.1 8.1 28.8 5.1 1.9 

;' 7 50.1 - y. más . 56 .. 1 .. . o. 4, . . ' . . 9,. ,5, .: " . ' ·, ' ..s.· •. 2' ... . . 3.1 .• 8 7 .•. 1. 5,1 

al Incluye Maíz en Grano y Tortilla 

bi Incluye Tt'igo en Grano y Piezas de Pan 

el. Incluye Carne de Cerdo, Cabrito y Pollo ~ 
.i= 
c:o 

d/ Cifres en Litros 

FUINI'E: S.T,P,S., CENIET, Encuesta de Ingi::esos . y @a'stos Familiares 19.7 5, tabulación especial (.pre.-

liminar) México, 1977. . .... ~'r"·~· 
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CUADRO 8 

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL EN LOS PAISES DE AMERICA 
ALREDEDOR DE 1975* 

País. 

Bolivia 
Haití 
Nicaragua 
Brasil 
Honduras 
Rep. Dominicana 
Colombia 
Perú 
Guatemala 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Argentina 
Chile 
El Salvador 
Guyana 
Venezuela 
Uruguay 
Panamá 
Costa Rica 
Bahamas 
Guadalupe 
Martinica 
Trinidad y Tobago 
Surinam 
Antillas Holandesas 
Barbados 
Cuba 
Gr e nada 
Puerto Rico 
Jamaica 
Estados Unidos 
Canadá 

Tasa de mortalidad infantil_. 

157 
115 
110 
109 
103 

96 
90 
80 
75 
66 
66 
65 
59 
56 
55 
50 ' 
49 

' '49. 
47 
38 
38 
35 
32 
31 
30 
28 
28' 
27 
24 
2'.I: 
20 
15 
14 

* Tasa por 1 000 nacidos vivos registrados. 
Fuente: '11978 world population data sheet", Population Reference Bureau, 

1978, a partir de datos obtenidos en World Health Statistics -
Report, vol. 29, 1976 y World Population 1977. Tonados de DA-
NIEL l.OPEZ ACUNA. la Salud Desigual en México. S. XXI. p. 82 . 
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AÑO 

19'+0 

1950 

1960 

1970 

1975 

CUADRO 9 

DEFUNCIONES REGISTRADAS, POBLACION TOTAL Y. 
TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD 

1960 - 1975 

DEFUNCIONES POBLACION REGISTRADAS 

'+58 9 06 ;': 19 653 5 52 :'n': 

'+ 15 3 70:•: 25 791 017:h': 

'+02 5'+5 3 '+ 923 129~/ 

'+85 656 '+8 225 238~/ 

'+35 888 60 145 258~/. 

TASA BRUTA 
DE MORTALIDADC/ 

23. 3:': 

16. 2:':. 

11. 5 

10.1 

7.2 

' a/ ·ratos censaJ.es . 

. ti/ Población estinada al 30 de junio. 

e/ Tasa por cada 1 000 habitantes. 

Fuente: · S. P.P. Coordinación General del Sistena Nacional de Inforrra
ción. Manual de EstadÍsticas Básicas Sociodenográficas, To
rro III, Salud y Seguridad Social. México, 1978 (en prensa); 
p:ira defunciones registradas. · 
S.P.P. Coordinación General del Sisterra Nacional de Inforna

-· ción. Agenda Estaciística 1977. México, 1978; para pobla--
ción. 

* Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos. 

** Datos censales, 19'+0 • 
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CUADRO 10 

TAS.AS DE MOR'l'ALIDAD GENERAL EN MEXICO POR CAUSAS, 

1940 ;;;··.1970 

Total 

Diarrea, enteritis 

Neumonía 

Malaria 

(Por millar) 

Accidentes y muertes violentas 

Tuberculosis 

Defo.rmaciones congénitas 

Disentería 

Enfermedades del corazón 

Tos ferina 

Tifoidea y paratifoidea 

Influenza 

Cirrosis hepática 

Nefritis 

Perinatales 

Cáncer 

1940 1970 

22.8 

4.8 

3.5 

1. 2 

1. 2 

0.6 

o. 6 

0.5 

o. 5 ·' 

0.4 

0.3 

o. 3 

0.3 

0.3 

o. 2 

0.2 

9~9 

1. 4 

1. 5 

o.o 
0.7 

0.2 

0.1 

0.1 

'1. o 
0.1 

0.1 

0.2 

o. 2 

0.4 

0.6 

0.4 

fuente: Para 1940, NATHAN WHE.TI'EN, "México Rural", en Problemas agríco
las e industriales de México, Vol. V, No; 2, 1953, p. 231; y~ 
ra 1970, México, Secretaría de Industria y Comercio, "Anuario e~ 
tadÍstico de los Estados Unidos Mexicanos, 1970-1971, pp. 86-90. 
Tomado de CYNTIA HE.WITT. op. cit. p. 56 
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CUADRO 11 

COMPARACION DE LAS DIEZ CAUSAS PRINCIPALES DE MUERTE EN 

LA POBLACION URBANA Y RURAL DE MEXICO, 1971. 

(Por millar) 

' 
Urbana Rural 

1. Diarrea, enteritis 1. 3 1. Influenza y Neumonía 1.6 

2. Influenza y neumonía 1.2 2. Diarrea, enteritis 1.3 

3. Enfermedades del co- 3. Accidentes y muertes ,. 
0.8 violentas 0.7 razon 

4. Accidentes y muertes 4. Enf errnedades del co-
violentas 0.7 ... 0.4 razon 

5. Perinatales 0.6 5. Perinatales 0.3 

6. Cáncer 0.5 6. Sarampión 0.2 

7. Enfermedades· cerebro 7. Tos ferina 0.2 
vasculares 0.3 8. Cáncer 0.2 

8. Cirrosis hepática 0.3 9. Bronquitis, enfisemas 
9. Diabetes mellitus ·0;2 y asrra 0.2 

10. Tuberculosos 0.2 10. Anemia 0.2 

· Total todas las causas 8.9 Total todas la.; causas 9.2 

Fuerrte: BLANCA RAQUEL ORDOÑE'.Z, "Características de la vida en el campo 
y en la. Ciudad" , Gaceta Médica de México, Vol. 1O7, No. 4 , -
abril de 1974, p. 294. La autora utilizó cifras de la Oficina 
de Bioestadística de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
Torrado de CYNTIA HE.WI'IT, op. cit. p. 57 
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CUADRO 12 
DEFUNCIONES REGISTRADAS,.POBLACION Y TASAS DE MORTALIDAD 

POR ENTIDAD FEDERATIVA 

ENTIDAD FEDERATIVA 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
Coa:huila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Michoacán 
Mor·elos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 
No Especificiadas d/ 

(1975) 

Defunciones 
Registradas 

1975 

435 

3 
6 
1 
2 
9 
2 

14 
12 
50 

6 
24 
12 
13 
29 
40 
19 

5 
3 

12 
25 
31 

5 

888 

270 
765 
060 
041 
681 
293 ' 
864 
792 
665 
347 
075 
543 
013 
915 
898 
685 
373 
783 
065 
898 
768 
052 
459 

12 646 
9 002 
8 853 
6 456 

10 139 
5 287 

32 920 
7 313 
7 594 
1 373 

a/ Poblaci6n estinada al 30 de junio 

Población 

Miles de habitantes 
1975 a/ 

60 145 

418 
1 191 

171 
322 

1 302 
307 

1 877 
1 946 
8 592 
1 098 
2 734 
1 949 
1 377 
4 030 
5 834 
2 734 

824 
677 

2 240 
2 294 
2 974 

598 
123 

1 492 
1 642 
1 368 
1 007 
1 828 

490 
4 745 

884 
1 077 

Tasas de Mor- ·· 
talidad b/ 

1975 

7. 2 

7. 8 
5. 7 
6. 2 
6. 3 
7. 4 
7. 5 
7. 9 
6. 6 
5. 9 
5. 8 
8. 8 
6.4 
9. 5 
7.4 
7. d 
7. 2 
6. 5 
5. 6 
5.4 

11. 3 
10.7 

8.4 
3. 7 
8. 5 
5. 5 
6. 5 
6.4 
5. 5 

10.8 
6. 9 
8. 3 
7.1 

b/ Tasas de mortalidad por cada mil habitantes 
di En las fonnas p:tra el registro de· las defunciones se orrútió la entidad federativa a que 

corresponden. 
Fuente: S.P.P., Coordinación General del Sistema Nacional de Inforrración. Dirección Gene-

ral de Estadística; para defunciones registradas en 1975. -· 
S. P.P. , Coordinación General del Sistema Nacional de Inf onración. ·Anuario Estadís
co de los Estados Unidos Mexicanos, 1972-1974. México, 1978; para poblacion de-::::: 
1960 y 1970. 
S . I. C. , Dirección General de Estadística. Agenda Estadística, 19 7 5 ; para población 
de 1975. 
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CUADRO 13 

COBERTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, POBLACION NO DERECHO HABIENTE 
·y POBLACION TOTAL DE LA REPUBLICA MEXICANA DE 1967 A 1976 

-' .,. 

Población Población _:_i,' 

derecho no dere-- ) 
'·' 

habiente cho ha-- Población .. !;; 

Año IMSS ISSSTE PEMEX FFCC SDN SMM total biente;': total 1'::': -!,-:;·'. 

1967 7 611 395. 1 217308 274 524 355 691 302 sao 85 304 9 846 722 35 989 843 45 836 565 . 1' ~ 
;:·,_ 

·C>' 

1968 8 186 716 1 255 148 291 176. 337 500 303 000 85 304 10 458 844 36 943 049 47 401 893 ··-.:~:-
\'} 

1969 9 076 408 1 222 332 300 557 322 548 433 270 85 218 11 440 333 36 580 401 48 020 734 

1970 9 895 629 1 347 470 327 184 278 169 268 811 78 728 12 195 991 36 029 247 48 225 238 . 
1971 10 676 747 1 584 792 521 471 317 501 268 904 116 362 13 485 777 38 966 171 52 451 948 . 

1972 11 603 579 1 873 747 510 513 339 498 283 825 103 992 14 715 150 39 558 146 54 273 1~-

197 3 12 660 702 2'088 824 497 678 .· 375 145 402 349 123 750 16 148 488 40 012 566 56 161 054 

1974 14 778 046 2 905 486 520 000 399 648 461 056 157 046 19 221 282' ~ 38 896 427 58 117 709 

1975 ·15 815 646 3 448 568 520 000 415 669 410 715 153 259 20 763.857 39 381 401 60 145 258 

1976 16 631 542 3 918 514 546 876 500 157 504 083 137 893 22 239 065 40 090 124 62 329 189 
' 

* Incluye a la población cubierta por SSA, DDF, INI, CFE e instituciones privadas y a la 'población no cubierta for
malmente. 

** De 1967 a 1969 y de 1971 a 1976 estin:aciones de la DGE. Para 1970 población del censo. 

Fuente: Anuarios estadísticos OOE/SIC, 1967..,.1976. Estimaciones de población. D.G.E, SPP. Boletín Mensual de ~r,foE:_ 
~ción 'f.conónúca, vol. II núm. 8, SPP. Tonado de DANIEL LOPEZ ACUJiíA op. cit. p. 106. 
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CUADRO 14 

VIVIENDAS PARTICULARES POR MATERIAL PREDOMINANTE EN 
. CONSTRUCCION 

· MATERIAL 

Estados Unidos Mexi
nos 

Lamina de cartón 
Carrizo, Bambú o palma 
Embarro o bajareque 

Madera 
Lámina de asbesto 
o metálica. 
Adobe 

Tabique, tabicón, 
block, etc. 
Otros matel'.dales 
No especificado 

TOTAL 

12 216 

232 

451 

342 

1 175 

124 

2 650 

6 866 

185 

187 

% 

462 100 

942 1 

777 2· 

202 2 

847 9 

2.41 1 

267 21 

189 56 

944 1 

053 1 

fuente: S. P.P. · . Censo General de Población y Vi viencla 19.80 . . Resul 
tactos Preliminares ... p. 80 
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CUADRO 15. 

VIVIENDAS PARTICULARES POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGUN ALGUNAS CARACTE-
RISTICAS DE LA VIVIENDA. 

VIVIENDAS CON · ; «: 

.. ENERGIA · AGUA 'IUBERIA TOTAL DE VIVIENDAS ELECI'RI ENTU CONECTADA 
ENTIDAD FEDERATIVA. VIVIENDAS PROPIAS CA &.DA AL.DRENA-

JE PUBLI-
CO O FOSA 
SEPI'ICA 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 12 216 462 8 159 797 9 108 078 8 703 146 6 015 344 

Aguascalientes 84 834 44 338 73 510 77 062 60 167 
B3.ja California 236 578 153 483 213 905 192 061 138 540 
133.ja,California Sur 41 783 28 287 31 055 33 999 16 466 

·: ".~ 
Campeche 68 029 52 358 44 155 45 741 17 986 
Coa.huila 288 114 163 361 246 025 246 215 162 481 
Colina 54' 332 34 937 56 777 55 814 .34 595 
Chiapas 406 750 309 000 147 265 181 977 91 269 
Chihuahua 376 736 247 303 291 486 293 592 215 166 
Distrito Federal 1 863" 093 861 064 1 815 213 1 757 128 1 567 997 
Durango 185 530 134 802 139 013 139 922 50 406 
Guanajuato 467 216 323 177 370 056 345 606 237 111 
Guerrero 393 626 293 922 230 891 172 114 101 227 
I:lidalgo 264.744 213 445 165 791 187 516 58 637 
Jalisco .. ,-: .' 748 264. 416 896 634 895 61'0 485 527 183 
México 1 297 772 912 264 1 093 116 1 062 405 847 221 
Michoacán 532 505 413 555 313 461 304 913 166 727 
Morelos 166 .-083 102 066 144 357 132 462 73 748 
Na.yarit 137 327 104 300 116 055 96 619 61 972 
Nuevo Léon 444 164 287 071 . 393 371 394 341 274 272 
03.xa.ca 476 638 380 264 240 847 221 086 72 310 
Puebla 582 079 441 731 415 421 363 946 171 361 
QUerétaro 123 095 95 296 79 240 83 200 43 005 
Quintana Roo l~2 558 27 752 31 871 21 944 13 692 
San Luis Fbtosí 287 518 226 079 139 486 146 835 84 712 
Sinaloa 307 885 245 776 214 374 176 279 99 059 
Sonora 279 631 213 789 192. 439 221 366 102 181· 
Tabasco 190 818 143 441 85 140 . 66 963 57 546 
Tanaulipas 378 020 237 764 274 663 277 872 190 752 
TI.ax cala 88 505 72 875 73 188 69 811 25 080 
Veracruz 991 370 690 131 586 885 505 230 337 466 
Yucatán 193 553 100 281 154 203 106 399 59 410 
Zaca.tecas 180 810 138 985 99 924 96 242 55 579 

1 

I\Jente: Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1980. Resultados ·ITeliminares a 
Nivel Nacional y por entidad federativa. S.P.P. p. 78. 
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CUADRO 16 

.COMPARACION ENTRE DEMANDA Y MATRICULA DE EDUCACION PRIMARIA, 1970 - 1980 

(Miles de personas)· 
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CUADRO 17 

DISMINUCION EN LA MATRICULA DE GRADO A GRADO 
EN LA EDUCACION, PRIMARIA, 19

1

70 ,A 1980 

(Miles de alumnos) 

1° a 2 
1 Otros grados 2 Total Años/Grados Absoluto % Absoluto % Absoluto 

1970-71/1971-72 771.6 49.6 784.0 50.4 1 555.6 

1971-72/1972-73 830.9 53.1 734.0 46.9 1 546.9 

1972-73/1973-74 809.0 50.2 '8Q2. 8 49.8 1 611.8 
~. . ' 

1973-74/1974-75 740.2 47.9 804.7 52.1 1 544.9 

1975-76/1976-77 698.9 51.0 672 .8 49.0 1 371. 7 

1976-77 /1977-78 788.3 49.0 821.8 51.0 1 610.1 

1977-78/1978-79 686.4 49.4 703.5 .50.6 1 389.9 

1978-79/1979-80 755.3 52.5 683.9 47.5 1 439.2 

1979-80/1980-,81 796.0 52.9 708.8 47.1 1 504.8 

% 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0, 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1 Diferencia entre el número de alU1IU1os rratriculados al inicio del curso en ler. 
grado menos el número de alwnnos rratriculados en el 2° grado el año inmediato 
siguiente. 

2 las surras de las diferencias entre los alumnos inscritos en 2° a 5° grados en 
un año dado y los inscritos en el grado y año escolar siguiente. 

'Puemte: Elaboraciones de COplamar, véase cuadro A-1 del anexo estadÍstico. 
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CUADRO 18 

EVOLUCION DEL REZAGO DE PRIMARIA, 1970 - 1980 

(miles de personas) 

a b te d e f g h (J. J 
Rezago Def uncio- Egresa- Matrícu Nunca ins Deserto Total Def uncio Egres~ Rezago ·. 
acumula· nes 15+ dos de. la 14 critos de res 14 ingre- nes 9 - dos de final· 
do al (5 pór - educa-- años en 14 años años sa al por mil 14+ de 
inicio mil) 

. ,. 
pd.rrsria (n) (n) (n) prirra-c1on rezago 

del año adultos regular 1 ria re 
· (a=jn) (n) gular- .1 

,.~ 1 

> :.·:/·, 

-,: 

' ~·;h~! 
1970 18 280.0 91.4 1.1 313.8 191.9 297.1 802.8 7.2 233.7 18 749.4.;f .,·¡ 

1971 18 749 4 93.7 1.1 274.5 197.6 330. 7 802.8 7.2 241.2 19 208. 9; 

1972 19 208.9 96.2 2.9 359. 8 167.3 285.6 812.8 7.3 254.8 19 660. 7: 

1973 19 660.7 98.3 3.6 494.4 155.0 238.7 888.2 7.9 269.1 20 169.gi 

1974 20 169.9 100.8 8.9 516.9 142.7 232.4 892.1 8.0 289.6 20 654.6i( 

1975 20 ~54.6 103.2 10.0 469.0 127.2 293.1 889.5 8.0 307.6 21114,4, 
.. 

21 539.t.r.:. 1976 21 114.4 105.5 25.0 510. 5 118.2 266.8 895.0 8.0 331.9 
··.f 

1977 21 539.4 107.6 25.6 498.2 105.9 279.3 880.5 7.9 371. 7 21 906.9/ 

1978 21 906.9 109. 5 . 30 .8 553.7 93.6 348.8 996.2 9;9 387.0 22 366.8 

1979 22 366.8 111.8 35.8 712. 2 81.3 194.9 988.5 8 415.7 22 783.0; 

1980 22 783.0 113.9 38.7 767.6 69.0 195.2 1 031. 9 6.7 450.0 23 203.0. 

(n) Mo inmediato anterior. 
Fuentes: Elaboraciones de Coplamar con base en el censo de 1970 (rezago inicial de 1970); Coplamar, Mínirros de bienestar 

6 Educación (egresados de educación de adultos). Aderrás véase cuadros A-46 (nunca inscritos de 14 años), A-43 
(desertores de 14 años) y cuadro A.5 del anexo estadístico (egr;esados de 14 y rrás). µ. en 

o 



CUADRO 19 

POBLACION SIN EL MINIMO DE ESTADOS Y ESTRATOS DE MARGINILIDAD, 1970 
(miles de personas) 

1980it 

Estratos de . ESTADOS Población Población Población FOblación 
rrarginalidad sin el nú de 15 años (%) sin el mí ·de 15 años ( %) .···· 

~ 

m.rro. y JTB.S m.iro y rrás ·--· 
-

I Oaxaca 983.2 1 095.7 89.7 1112.7 1 255.4 86.6 
Chiapas 732.3 824 .2 88.8 930.9 1 190.1 78.2 
Guerrero 715.0 830.2 86.1 805.6 1 176.1 75.3 
Hidalgo 526.5 632.6 83.2 607.5 775.3 78. 3. 
Tabasco 318.5 386.2 82.4 442.3 647.5 68. 3<· 
Querétaro 206.4 251.2 82.1 256.0 361.6 70.8 
Puebla· 1 060.7 1 363.0 77.8 1 269.2 1 816.6 69 
Total: 4 542.8 5 383.3 84.3 5 424.2 7 222.6 75 •. 3 

II Tlaxcala 166.4 220.7 75.4 181.6 258.1 70. 
Zacatecas 396.3 470.3 84.2 427.3 575.6 74.2 
San Luis Potosí 544.4 675.5 80;5 633.1 850.2 74.7 

.ªuint~na Roo 37.4 45.8 81.5 56.2 99.6 56 ,it 
· ucatan 347.9 436.2 79.7 436.8 556.3 78.5 
Michoacán 1 016.8 1 202.0 84.5 1 216.4 1 545.3 78.7 
Guanajuato 966 ,·7 1 175. 7 82.2 1192.7 1 620.5 73.6.' 
Vera cruz 1 624.6 2 067.8 78.5 2 108.2 3 128.7 67.3 

Nayarit 223.9 284.4 78.7 287.9 413.4 69.6. 

Campeche 97. 4 137.7 70.7 128.5 212.8 60.4 

Tot.al: 5 422.4 6 716.6 80.7 6 668.7 9 260.5 70 .3. 

III Durango 360.0 1 480.9 74.8 384.6 648.1 59.3 

Edo. de México 1 428.9 1: 966.8 72 .6 2 108.9 4 324.7 48. 7. 

Si na loa 492.6 662.9 74.3 660.2 1 043 .4 63.2 

More los 239.0 331.4 72 .1 324.1 555,1 58,3 

Colima 92.9 128.0 72. 5 121.3 206.7 58.6 

Aguascalientes 123.8 176.4 70.2 143.6 206.2 69 .6 .. 

Jalisco 1 270.2 1 762.1 72 .o 1 553.6 2 608.6 59.5 

Total: 3 944.1 5 508. 9 71.6 5 296.3 9 592.8 59.7 

IV Chihuahua 560.7 859.1 65.2 667.6 1 293.9 52. 3. 

Paja California Sur 44.1 67.7 65.1 59.2 113.7 52.1 

Tamaulipas 515.4 790.3 65.2 734.1 1 191. 7 61.6. 

Coa huila 370.0 601.1 61. 5 407.4 767.0 53~1 



Sonora . 796.3 592.8 66 .8 .. 510.0 900.0 56.6 
Nueyo Léop 505,9 934.1 54.1 . 656.0 1 523.0 43,.0 
Baja California 
Norte 262.6 461.6 56.B 361. 7 894.2 ~0.4 
Total: 2 655. 2 \ 4, 307. o 61.6 3 396.0 6 683.5 51.3 . 

V D.F. 1 669.ó 4 023.5 41.4 1 986.2 5 903.6 33,6. 

e: Elaoore,ción de Coplamar.con base en Geografía.de la marginación. 
Estirrado Fuente: Coplarrar 
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CUADRO 2U 

INGRESOS SEMESTRALES POR HOGAR SEGUN EL NIVEL DE 

EDUCACION DEL JEFE DEL HOGAR EN 1977 

Nivel educativo del jefe Ingreso semestral por 
del hogar hogar 

Sin instrucción 14 362 

Primaria incompleta 20 990 

Primaria completa 34 344 
Media incompleta 37 583 
Media completa 47 122 
Media superior incompleta 58 825 
Media superior completa 58 608 
Universitario incompleto 66 416 

Universitario completo 102 230 
·Postgrado 135 610 

163. 

Fuente: Elal:oración de Complél1I\3r con base en Secretaría de Progra
rración y Presupuesto, Encuesta ingreso-gasto. Primera ob
servación, México, 1977. 



CONCLUSIONES 

··.Colocados en .el término necesario de nuestros es-

fuerzas, cabe destacar·que la naturaleza misma de los he

chos investigados no se presta de por sí a conclusiones de 

tiuo categ6rico que conf irrnen o nieguen una hipótesis for-

malmente planteada. Y esto es así porque nuestras interro . . -
gaciones sobre la relación ex~stente entre la investiga

ción científica. reali:.zada por la UNA,M con ocasión del Plan 

.Global de Desarrollo y este_ültimo no posee, en la reali- , 

dad dada de los hechos, una configuración ~ue rermita ex-

traer los datos necesarios para formularla con ese sentid~ 

Se habría precisado el registro de datos gue relacionaran 

investigación y desarrollo y alguna presencia previa de in 

dicadores de tipo cualitativo. Por esta causa no es posi-

ble efectuar mediciones que permitan establecer una rela-

ción formal entre una y otra variable (investigación cien-

tífica de la UNAM y el desarrollo económico y social logra 

do por el Plan) de modo que pudiera afirmarse o negarse 

que a mayor o menor cantidad de un elemento A, mayor o me-

nor cantidad de un elemento B. 

Sin embargo, aunque los datos con aue pudimos con

tar no responden a las propiedades gue se habrían :renueri

do: sí hay, al menos, piertas inferencias posibles de rea

,lizar en torno a las variaciones presupuestari'as, la ex is-

tencia o no existencia de planes de investigaqi6n especia-



\ ,'' 165 

les en esta &rea, con xelaci6n a los resultados cuantitati · 

varnente expres:ados de las investigacíones· efectuadas por 

la UNAM. Estos 11ltimos, s6lo en términos de volúmenes. 

Dentro de esta limitaci·ones efectuaremos un primer ecuadra 

miento. 

I. ANALISI$ CUA.NTITAT¡vo 

l. A,nálisis del ~ndice de 'Vari:aci'Ón de 'los presupues

tos totales. de la UNAM entre los años: .1976.~J.9.82*, 

def lactados al afio de inicio de la serie, el que 

puede observarse en el cuadro 1 

·~· 

* Fuente: Presupuesto pc)r Programas· tJNMi, de los años· 1976~.1982. 
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En p~iJve~ té~m~no habría que conside~a~ el incre

mento real que experimentó el presupues·to total de la UNAM 

entre los. ya ·menci·onados· años, el cual prácticamente ~e ·ci~ · · 

· · · pl:i:ca. Empero, hay que tener presente un hecho en las in

f erenci:as, ya· que. en el período se gestan dos ~lanes de 'i!!_ 

vestigación relatiyan¡ente inde~endiente uno del otro.· Por 

la naturaleza de los mismos, ambos tuv.íeron eme determinar 

en cierta forma, un mayor o menor creci'l!liento en el presu

'puesto total de la UNA?1, desde luego real y no nominal. 

En efecto, en .19.78 se forrou16 el Plan Nac.íonal de Cienci.a 

y Tecnolog1a, diseñado por CONACYT, atendiendo a una ins

trucci6n presidencial. A su vez, en 1.980 se formuló el 

Plan Global de Desarr.ollo. Un supuesto básico es que los 

efectos presupuestarios deberían refleja.rse al año si·gui'e!!_ 

te de la formulación de los planes. 

Después de dej~;r establecidas estas advertencias, 

, podernos entrar a reflexionar sobre las yariactones ex.peri-

mentadas y reflejadas· en el tndi'Ce de cveci:rcliento ·real del 

presupuesto total de la UN,AM, Tomando el año de 1.976 como_ 

base la.a, crece en 77 a .1.16.9 y en J.9.78 a 1.33,9., llegando 

en 19.82 a 193,8~ ·El único-momento en que el presupuesto 

real decrece es en .1980, lo ~e ocurre por :fenómenos econ6 

micos y financieros coyunturales·. El a,nális.;i:.s del cuadro 

.1., indica que el crecimi:ento real del prei;;t1puesto, po:r in_! 

ciarse en J.977 dentro del perfodo en análrsís-, es- relativa 
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mep;te · indepEmd;Len.te de. J9s. planes. de 19 . .78 y ..19.8 o. Respec-
,. 

to de estas· c:t~;ra,s, s-e puede afirmar .io s·i:gui'ente; desde 

una perspec'tiva i'nícial: 

a) Existi6 una tendencia no homogénea, ·pero permanen-

te e intensa, al crecimiento real del presupuesto, 

el que s6lo dísminuy6 circunstancialmente en 19 80. 

bl Los 111ayox;es. c;recimientos en el' índice se registra

ron en los años 81 y 82, con 29.. 5 puntos y. 38.B pun-

tos, respect:,i:vamente. En los otros años, por ej~ 

p.io 77-78, el crecimiento se manti'ene entre los 16 

y .17 pun,tos, En 79. es s6lo de .1 • .1, y en 80. baja 

·en .,..10. 2. En cor·respondencia con estas cifras, la 

segunda proposición es que la tendencia al creci-

miento se refuerza en sus efectos durante 1981 y 

1982 con el Plan Global de Desarrollo, por ser és-

tos años de aplicación. 

c) El Plan Nacional de Ciencia y Tecnolo91a, de J.978, 

a nuestro juicio y consideradas las cifras, no a

fect6 s;tgnificativamente el crecimiento real del 

presupuesto total de la UNAM. 

Estas afirmaciones prepositivas podrtan ser modff f 

cadas al analizar m~s· ,d;lrectamente, sobve las· :mi·smas bases, 

el índice de varia.ci6n real del presupuesto de investiga

...,.~ ci6n cientlfioa. de nuestra casa de es.tudios, en el mismo .. 



período. 

- ' . 

. . 2. An~lisis del indice de 'Variaci6n del. p;l'.'esupuesto ·, · 

de investigaci6n científ íca de la UNA..~ .entre los 

años 1976.-1982*' el que excluye' la. investigación 

en .humanidades. 

:"'· 

* FUENTE~· J:nfODne>.s. Anuales de la. UN.AM .1976"':1982, (que tieneri caTP 
fuente al ~esupues.t.Q p:>p ~~$' dé ead{!, unp de es6s 
añosl. · ':" · · · -·: 
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CUADRO 2 
Variaciones anuales ( 1976 -1982 ) del 
Presupuesto de Investigación Cientlfico 
de lo UNAM (millones) , 
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2) INDICE 100 1976 

-. ----····-·-··-, •"·----··-·--íl· '• 
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º---- ,...._ ____ -t~------.... i-....... ------~-. -"·~~------- 1- ·------

1981 1982 

:,1,_ 

ollos 
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IJ.a,ma i.nmedi.?,tamente la atenc.t6n en este cuadro, 

que el crec'imi::en.to ~·eal exnerimentado por. este nresupuesto 
•• ·-.. . .. 1 ' .•• 

. en el transcur.so del sexenio· hava alcanzado á .158 •. 6. 1 mi~n~ · . . . -

tras· c:i:ue el presupuesto total exam:i:nado en el cuadro 1, sé_ 

lo creció en 93.8 !JUntos. ·Como la base 76es100, los re~ 

pectivos puntajes expresan los :oorcientos corres:nondientes. 

Al exan¡~nar.las· variaciones de.este !ndice resul~ 

tan posibles inferencias d.j:stintas a las que permiten las 

cifras anteriormente analizadas. Por eje~plo, mientras el 

presupuesto tot?-1 real creció en .16. 9 puntos de 76 a 77, 

el de investigac;i:ón cient.ifica, considerada la· l!lisrna base, 

creció en 65~8 puntos; lo que estaría demostrando ~ue el 

crecimiento, inclusi:ve ·mayor en investi9ación c;i:ent~,fica, 

era un factor de voluntad pol1tica, pero índer.endiente de 

la existencia o no de planes concretos del Ejecutivo a ese 

respecto; r-1.iesto que, como sabemos; el Plan Nacional de 

Ciencia y Tecnol9gía es del año 78. Esto también se con

firma si se examina el crecimiento del 77 al 78, c:i:ue llega 

a 28.5 puntos, en que dicho plq.n todavía no se a!'llica. 'Ín 

cluso, curiosamente, la variación 78 al 79, que s1 corres-

pande a la aplicación de éste, al contrario de lo a,ue po

dria.: suponerse, muestra un moderad1simo crecimiento ci:ue al 

canza a 6.5 puntos. 

En .1980, en que por factores coyunturales se apli:

ca una poltt:ica económica que consulta la restricción del 
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gasto público, decreci~e:i;-on tanto el presupuesto total de 

la Universidad como el de investi"?,ación científica. En es 

te ~ltimo caso la b~ja alcanz6 a -22.1. Más brusca y en¡~ 

gíca que la del propio -presupuesto total· tj:ue descendi6 en 

-10.2. 

En los años 81 y 82 los crecim.:i.'entos reales del 

presupuesto de. invest:j.:gación ci"entif ica ;:\lea.rizan a 40. 9 y 

39. O puntos ~·espect:¡.yp;rgente, con lo que se demuestra que 

el Ejecutivo, en. ,función del l?lan Global de. Des~rrollo, se· 

propuso res:p~lda:i:: ;e ~nanci:erament~ en ·mayor 'lt)edi'da que otra.s 

demandas universitarias las aue derivaban de la investiga-

ci6n cientif ica, oarticularmente en 198.1. 
~ . 

Incluso se puede observar que el crecimiento del 

gasto en investJgaci6n es mayor puntual!l}en.te en lo general, 

que el crecimiento del p;resupuesto total, .;i.'ncluso, la :ma.,... 

yor cifra se registra en 1977, en que, como se ha dicho, 

no había plan especial de investigaci6n en esa área. Ade

más, debe tenerse !'resente 19'80, en que habiendo dos nla

nes vigentes;, cr· subsumi'do el primero en el segundo, se pre, 

duce una disminución en los dos presupuestos, tal como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

¡ ' ~:· 



.CUADRO 3 

VARIACIONES REALES EN LOS INDICES PRESuPUESTARIOS ... 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 

(19.7 6::.1 o o) 

1 2 

AAOS TOTAL INVESTIGACION 2-1 
1977 . 16. 9. 65.8 48.9 
1978 16.3 28.5 12.2 
1979 .1.1 6.5 5.4 

1980* -10.2 ... 22 .1 ... 11. 9 

1981 ·30. 5 40.9 10.4 

. 1.9.8.2 .. ' ....... 3.9 .•. 2 ... '. ' ; ' ~ < < '<' ; .2,9,~.p, -."....' '· ' ''; ' . ' < .-1.0 .•. 2 . . 

Fuente: Elal5arado con base en el Presupuesto po:ri ~granas de la 
UNAM y en los informes anuales de la UNAM de cada uno de 
los años. señalados. 

Como se observa, durante los años 7-7-79. el presu-

. puesto de investigación cientí'f :i:ca exper'iment6 un creci-- · 

miento fuertemente mayor que el presupuesto total de la 

UNAM. En 198-0, marcado con asteI'isco, el presupuesto de 

investigación científic;a, como ya sabemos, .bajó más que 

el total, pues mientras el primero de los mencionados lo 

hizo en -22.1 puntos, el segundo bajó sólo -10,2 puntos, 

Esto sugiere, en cierto modo, la ma.yor flexibilidad a la 

disponibilidad financiera que posee el gasto en investig~ 

ción científica en oposición a la mayor X'igi'dez del pre·s~ 

puesto total en relación-a la misma variable; lo que es, 

poI" lo demás, absolutamente lógico, si' se consideran los 

gastos fijos que incluye el presupuesto total. 
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Los c.'.,(eci)l)ientos enormemente altos del oresupuesto . . - -
de investigación cien~Í"fica exper.'imentados: en los años 77, 

81, .. 82 y 78, resp.ectj¡yamente en orden decreciente, excepto 

el año 82 son mayores que 'los incrementos experimentados 

por.el presupuesto total de la UNAM. S-i:n embargo es de ha 
' -

cer notar que la ·mayor dif erencía a favor de la invest:j:ga..,.. 

.ción se da precisamente el año. 1977, en que no hay plan es 

pecial alguno en la inater·ia. Como puede obse;r::ya.rse, el .. · 

guarismo m&s alto llega a 48. 9 puntos y co;q::·esponde ·al año 

77. 

Desde otro á!lgulo, considerado este)t}.i.smo cuadro, 

en el. sexenio en examen· las diferencias favorables de. ex-e-

cimiento van disminuyendo progr'es·ivamente ·hasta s.ituars.e 

en una posici6n n~gativa. Es decir, del 48.9 favorable ·al 

-10.2, inicial y terminal, respectivamente, La excepción 

esrá marcada por el año 19·9 O., cuyo papel yq ha si'do am~lí

zado en estas páginas. 

3 .' Análisis de la prop~:r:; .. ción que ocup?t el presupuesto 

de inves·tigaci'6n cient!:fi:ca en el- pi-.esupuesto to-

tal. 

" 



CUADRO .. 4 ...... ' .. _.'. ! .• • .... • .• ' ·-.'-,·O...- ..... •.' .... _ ••. -

PORCIENTO DEL PRI.~UPUES.TO DE .INVESTIGAC:!ON RESPECTO 
AL TOTAL 19?6-82, millones de .pesos·,. di'fl. 1976 • 

1976. 
19.77 

.1978 

1979 

1980. 

.1981. 
Í9's.2 

. A~ B 

TOTAL INVESTIGACION %=C=B x .100/A 

3779 249 6,57 
5834 546 9,35 

7851 755 9.61 
9559 9.43 9,86 

11366 1079 9.. 49. 

17 39.5 j630 9., 37 

.. 2.6.0 ffa ..... , ~ ...... , , .2.~.s:r , , , , , , .. , , , , .0:.,1.9 

·:Fuente: A Presupuesto por P!'ogranas· UNAM, de los años j976 a 1982 
B Informe anual de la UW1, de los años .1976 a .1982. 

Un examen del .indicado, cuadro lleva a conclusio--, '• 

nes cuyo senti'do permite establecer. la ex'i'stencia de un 

cíer,to. c!'i'terio normativo en la pol!ti'ca presupuestaria, 

para que ~l gasto en .invest~gacxón no rebase el .10t ni sea 

inferior al 6%, 

En los años 76, 77 y 78, precedentes a la aplica

ción de del Plan Nacional de Ciencia y Tecnolog!a,, el p·oE_ 

centaje que ocupa:Oa el pI"esupuesto de investigaci·ón en el 

total del presupuesto de la UNAM era del 6,6% y ct'ec:ie a 

más del 9. 0% en los cinco sigui·entes-. Se confirma de es

ta forma, en términos generales, :;la independencia del ere 

cimiento del presupuesto de invest~gación con ~especto a 
. \ \ . 

planes de .invest~gaci6n especlf.lcos ,· que no S'e aplic~n en 
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el trienio, En los: aj\o:?, 79., 80 y .8J., el porcentaje del de 

invest~gadi'Ón .. con res.pecto a.l pr·esupuesto total, que baja 

en 1980, se manti·ene ·entre el 9 .• o y el'.10.0% s-in embargo, 

el año 1981, que es el d~ aplicación del Plan Global 'de D.!: 

sarrollo, se mantiene de.ntro de los límites del tr·íenio, 

pero decrece en 1982, en que baja a 'lI\enos del 9.0% •. 

En cualquier caso, no podría decirse que el proce~ 

taje presupuestal desti'nado a la investigaci.ón haya sido 

alto, como tampoco bajo, pues el Plan Global de Desarrollo 

en mater.:¡.a de investigación cient.tfica no s·e fi:)aba . ni ·o~· 

j etivos ni metas· cuantificables, sino simples· o;r.ientacio- . 

nes de sentido. De ot~a parte, es pos~ble ,pensar que las 

asignaciones· de fondos, vista la m_ayor flexibil,j:dad a la 
· demostrada· · · · · 

dispobili:dad·financieraVpor las cif;ras, bien podían care~ 

cer de una base rigurosa de apoyo en proyectos de investi

gación, cuyos diseños admi'tieran un cálculo de .cos:to o de 

. gasto en ellos. Incluso sería posible pla,ntéarse el supue~ 

to inverso, ·· es decir, que .·visto que hay tantos fondos se 

vé a posteriori qué proyectos de investigación disponibles 

se pueden desarrollar por lo que, en el caso de ser así, 

no nos es posible determinar su cuantta, di:stribución Y na 

turaleza. 

4. Análisis de ·1a inves:tigac.t6n cien't1f.t.ca durante 

los años 1976 a 1982, conforme a etapas de proceso 
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yp~oducto ftnal~ 

El examen de la informaci·ón recogida en estos as-

pectes no permíte -mayores af ínamientos en las conclusiones 

que de ella pueden inf erü:se; si:n 'embargo alguna utilidad 

puede prestarnos. En esa perspectiva presentamos el cua-

dro siguiente: 

--~~: 
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dro siguiente: 

--~~: 
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·CUADRO :·s· 

NUMERO ANUAL Y· PROMEDIO TRIENAL DE INVESTIGACIONES 
RFALIZADAS EN INSTITUTOS Y CENTROS . DE LA UNAM 

(1976-1981 y 1982) 

178 

1976 1977 1 1978 PROMEDIO 
Terminadas 667 734 985 795.3 
En Proceso 779 868 1066 904.3 
Publicadas 333 508 501 447.3 

Total 1779 2110 25.52 2147 

l SE CREA EL CENTRO DE 'CIENCIAS DE IA ATMOSFERA 

197 9-1 198 o~. ; ·1981 PROMEDIO 
Terminadas 973 C1231) 81T 1007· 
En Proceso 918 (119 5) 1060 1057.6 
Publicadas 475 387 (743) 535 

.·Total 2366 2813 ·2620 ·2599.6 

1 • SE CREA EL CENTRO DE INVESTIGACION EN FISIOLOGIA CELU 
LAR NO SE CONSIDERAN LOS DATOS DEL INSTITUTO DE INVES 
TIGACIONES EN MATERIALES. -

2 SE CREA EL CENTRO DE INVESTIGACION SOBRE FIJACION DEL 
NITROGENO. 

Artículos en Revista 

Artículos en Memo~~~· 
Capítulos en Libros 
Libros 
En Prensa o aceptadas para · 
su Publicación 
Informes o Reportes 

To ta 1 

Puente.:· Inforn1e. UNAM .de. los años .1976. a, .19BZ:. 

1982 

487 
20.4 

9.0 

66 

522 

310 

.1679 
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En pr.:i.me~ té;r;-,mino nos permit.i.l;'emos. señalar que los 

datos corresponden a la· forma en que los presenta .la pro

pia UNAM, la cual cainb.i:6 en 1982 su clas·:i:ficación. Noso-

tros hemos recurrido.a la presentación de promedios para 

nivelar los fenómenos circunstanciales que pueden presen-

tarse en los procesos de ínvestígací6n con respecto a ini

cio de las investigaci'ones y sus r·espect:;i::yos .té;r.minos, por-. 

que varias de ellas pueden exceder al ·año,. i:·ncluso hasta 

de los propíos trienios. El rnecan:;i.smo usado cons·i·stente 

en promedios trienales les otorga. 11)é!:YOr con;f~.abiJJdad a 

la apreciación que se haga. 

Los conceptos "terminadas", "en proceso" y "publi-

cadas'' agrupan conforme esa clasíficací6n la p;roducción en 

investigaci6n cientffica de varías di~ciplinas, pero los 

totales consultados sólo corresponden a la denominada ;i.n.,.. 

vestigaci6n c.i'entíf ica y no a la investigación en human ida 

des, según distingue y clasifica la propia UN,1\r1. 

Los promedi·os del primer tr·íenío son menores que 

los del segundo; y fue en este último donde hubo planes 

presidenciales aplicados. Las díferencias· serían las si-

guientes: 

CLASIFICACI'ON PROMEDIO 76-78 PROMEDIO 79.-81 DIF, 

Terminadas 79.5 .i,on7 2.12 

En Proceso 904 . .1, 057 .153 

Publicadas 447 535 88 

T o t a 1 e .. s 2,146 
·--- \ 
2,599 453 

', ·· .. ·· 
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De ot;i;a p?!,l:'.te, por ejemplo, considerando los tota

les 76 y 81, uni·dos por- una clasifi-caci6n constante, se ve 

rifica:· 

1976 .1981 DIF. DIF.% 

T o t a 1 e ·s · .1,779 2,, 620 841 + 47 .2% 

Este crecimiento en 841 en el total, considerado 

en números absolutos, y de 47.2% en números relativos, en 

lo que se refiere a resultados con i9"'!lal base de clasifié~ 

ción, contrasta fuertemente con la yµ;riación porcentual ex 

perirnentada en el presupuesto de investigación cientif ica 

de la UNAM entre los años .1976-.1981. En efecto, s·i se a-

tiende al cuadro 2. veremos que entre los mi'sroos años el 

crecimiento presupuestario alcanzó en investi.gación a .119.6%~ 

Además, hay que tener en cuenta lo paradojal que resulta 

observar que el año de .1980, año en que se produjo una dis 

rninuci6n en -22.5 puntos en dicho presupuesto, los resulta 

dos en investigación son los más altos., pues llegan a 2,813. 

Consideraciones especiales· nos ,merece el análisis 

de las cifras correspondientes a 1982 que, como se observa 

en el cuadro, tiene clasificación dije~ente. ~qui el to-

tal general, en números absolutos, es de i,679. Es decir, 

inferior al de .1976 que registró 1, 779 en su total. Sin 

embargo .esta conclusi6p oería precipitad~, po~que hay que 

tener en cuenta que la nueva clasif i'caci6n prácticamente 

elimin6 el rubro: "En Proceso'', salvo el ~punto de conexión 

que se mantenga en la clasif icaci6n nueva en la cuenta "In 

.. 
·'·· 



fopqes 6 Reportes 11
• Desde esa pe:r.spect:j. va hay que suponer 

de principio que la producción de 1982 es mayor que la an~ 

tada en el cuadro, porgue para· hacerla eguiyalente habria 

al menos: que ·agr·eg·arle el primedio tr.ienal de las registr~ 

das corno "En Proces.0 11
, precisamente en el 1:iltimo de los 

trienios y restar·le a esa cantidad los. 310, sumando gue en 

el total incorpora los "Info:r>mes ó .Repo;r.tes·", que. ·bien po

drían asimilarse a los consultados COI'QO ·r1En rroces·o 11
. en la 

anterior clasi:ficaci'6n. 

Tratando de homologar los ~~gistros· .in.dic~dos para 

que resulten 1tlás- hoI'QogéneOs- y la CQl9pqr·ac.j::6n· ·:más v~.lida, 

podemos recurrir al expediente de resta.;i:-le ·a los totales· 

de 1976 a .1981 las investigaciones· r~g'is:tr~adai::;.-·como ''En 

Proceso", con lo que obtendr:í:amos los s;t~ientes resulta

dos: 
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ANOS 

1976 

1977 
1978 

1979 

1980 

TOTAL ·DE 
RESULTADOS 

1,779 

2,110 

2,552 

2,366 

2,813 

MENOS "EN RESULTADOS 
PROCESO" REALES 

779 1,000 

868 1,241 

.. 1,066 1,486 

918 1,448 

1,195 1,618 
. 1.981 ... , , , . i".6.2,0, ~ , ·; ·. , . , +..,.p.p.p, , '· , , .. , , , , +_,.p.KO ...... . 
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Ahora bien, hemos colocado en X'eng16n especial el 

año de 198 2, para resaltar que más homologados .los datos, 

éstos resultan sólo superiores a los de 1S76 y 1977, años 

en que creció mucho el presupuesto de investigación (re

cuérdese el cuadro 2). No son muchas, tampoco, dentro 

del sexenio 76-81, las investigaciones que están en pro'c~ 

so, con respecto a los demás años del mismo periodo (76-77} 

Sin embargo, no debe olvidarse que la ci'f;ra de 310 corr"es 

pendiente a "Informes o. Reportes" no indica, necesariarrien 

te, que ese sea el número de investigaciones en proceso, 

sino, Ú'nicamente, que las que haoían originaron ese núme

ro de p!'oductos intermedios. La ventaja que tienen los 

datos de 1982, es que se basan en resultados, pero no se~ 

fialan las investigaciones iniciadas, ni las que se encüen 

tran en proceso, ni otro tipo de informaciones análogas 1 

lo que habr!a_ permitido· enriquecer el a_náli·s.is y obtener 

inferencias más adecuadas que las que estas c:i'fras están 



.. 

admitiendo. 

Por Último, en este aspecto, se puede confeccio

nar, s.obre la base de la homologación indicada, el si...., 

guiertte ranking de rendimientos: 

1). 

2) 

. 3). 

4) 

5) 

6) 

7) 

RANKING DE RESULTADOS RF.ALES POR AROS EN 
TOTALES DE INVESTIGACION CIENTIFICA, 

1980 1,618 
1981 1, 560 

1978 1,486 

1979 '.1;448 

1982 ·i, 369. 

19.77 1, 241 

1976 1, 000 

Se confirman así las siguientes hipótesis secunda 

rias que los mismos datos venían sugiriendo: 

a) A mayor inversión presupuer.taria anual no se 

corresponde un mayor rendimiento cuantitat'ivo 

relativamente proporcional de la investiga-- . 

ción cientifica en la UNAM, conforme las ba-

ses de clasificación de la misma, en lo que 

·Se refiere a resultados. 

Esta hipótesis se prueba, porque el ·año de mayor 

crecimiento en el presupuesto de investigación fue 1977, 

con un 65.8%, En cambio, el incremento anual de resulta~ 

dos es sólo del 24 ... .1 % • Además, inversamente.,. e.l afio de 



1980 el presupuesto de investigación cient~fica bajó en 

-2 2 .1 puntos, respecto del afio inmediatamente anterior en 

- relac·ión a la base 100 de 1976. Sin embargo, es en 1980 

cuando se registra la cifra más alta en el ran~ing de re
sultados reales totales en esta área. 

b) La investigación científica, en términos de 

resultados reales por afio, registra influen-

cias favorables de la existencia de planes 

globales de investigación formulados por el 

poder ejecutivo. 

Esta hipótesis se prueba, a título tentativo, si 

se tiene en cuenta que durante los años de apli~ación de 

los dos planes: el de Ciencia y Tecnolog~a y el Plan Glo

bal de Desarrollo, de 78 y 80, respectivamente, cuyas 

aplicaciones son un año posteriores, s~ hay mayores resul 

tados, que en los afr>s en que no hay planes: 76 y 77. 

5. Análisis de la invest.Ígación cientí·fica realizada 

por la UNAM en 1982, a través de centros e insti

tutos; por tipos de resultados. 

Hasta ahora, en este análisis cuantitativo que e~ 

tamos realizando, sólo hemos examinado datos globales pr~ 

supuestarios y de investigación, que no nos muestran o no 

dan una idea sobre las áreas que la producen en mayor o 

menor cantidad y propo~ción. En números aosolutos, el si 

. guient.e cua<Wo nos ·muestJ:1a. cómo .se di:stri'fiuyen los· res·ul..

tados po%1 fuente de producción. 



CÚADRO 6 

RESULTADOS EN INVESTIGACION CIENTIFICA DE LA UNAM, POR CENTROS 
Artículos Articules CapJ.tulos· En Prensa Inf onnes . ' 

en Revis- en Memo- en Libros Libros o· Acepta- o Repor-
ta ria das para tes 

su Publi-.... 
Centro de Cien::ias ;;de. la< Abnósfera 

cacion 
9 9 1 1 17 2 

Centro de Investigación sobre Fija 
,. 

ción. de Nitrógeno · - 4 1 3 
Centro de Estudios Nucleares 26 11 2 5 13 12 
Centro de Ciemias del Mar y L:imno 
logía 1 

• - 31 ·2. 54. 24 
Centro de Investigación en Fisiolo 
gía Celular - 44 1 8 32 
Instituto de.Astronom!a 35 ; 'i.i .1 25' 6 
Instituto de Biolog.ía .. 44 1 i1 6 mi '2 

Instituto de Física ·~ 4 2 23 2 
Instituto de Geofísica 22 7 38 
Instituto de Geografía 3 ' 17 19 1 
Instituto de Geología 14 3 33 13 
Instituto de Investigaciones .Biané 

llil dicas . - 58 3 69 

Instituto de Matenáti~?S 18 8 

~ 
18 

Instituto de QWmica 31 ' 

Instituto de Investigaciones en Ma 
temáticas Aplicadas y en Sisteiras- 24 13 9 10 29 39 124 

Instituto de Ingeniería 28 ~ 21 1 10 ~ IIDJ 
Instituto de Investigaciones en Ma 

1~~31 terdales - 18 49 1 50 15 

TOTAL 487. 20lt- 90 66 522 310 1679 

NOrA: No figura la Oficina del Consejo Técnico de Investigación Cientif ica porque no prcx:lúce estos 
resultadoo, .... i 

NarA: Iztacala no figura. ,:~\ -
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Un análisis de la distribución proporcional de 

los tipos de resultados que consigna el.cuadro anterior, 

t01nando las tres o cua,tro primeras cifras mayo?:'
1

es, nos 

mostr>ará las áreas en la que éstos se concentran, de acUer 

do a los datos y clasificación de la. propia UNAM. 

A. · Artícul'o·s· erf revistas 

Sub total 224 46.0% 

- I. de Física 78 
- I. de Inv. Biomédicas '58 
- C. de Inv. en Fisiología Celular 44 
- I. de BiologS.a · 44 
Otros 263 54 ;o% 

Total 487 100.0% 

B. Artículos· en memorias 
Sub total 133 65.2% 

- I. de Ingeniería 57 
- I. de Inv. en Materiales· 49 
- I! de Astronomía 27 
Otros 71 34.8% 

Total 204 100.0% 

c. CaEÍtulos en libr·os · 

Sub total 63 70.0% 

- I. en Inv. Biomédicas 31 
- I. de Ingeniería 21 
- I. de Biología 11 
Otros 27 30.0% 

Total 90 100.0% 

D. Libros 
Subtotal 47 71. 2% 

- I. de Química 19. 
- I. de Matemáticas .18 
- I. de Inv. en Ma·temáticas 

Aplicadas y en Sistemas 10 
Otros .19 28.8% 

Total 66. .100~0% 

•. 

·· .. , 



E. En p~ensa ·o a:ceptado·s ·p·ara publ'ic·a:c:i:ón 
Sub total 

- I. de Biología 
..: I. de Inv. Biomédicas 
- e. de Cs. del Mar y Limnolog. 
- r.·d~ Iriv~ en materiales 
Otros 
Total· 

F. Informes' o· reportes 
Sub total 
- I. de Ingenier!a 
- I. de Inv. en Matemáticas 

Aplicadas y en Sistemas 
- C. de Cs. del Mar y Limnolog. 

·Otros 
Total· 

89 
E9 
54 
50 

194 

39 
24 

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

:.197 .· 

262 50.2% 

260 49.8% 

522 100. 0% 

257 82.9% 

53 17 ~1% 

310. 100.0% 

En el presente desglose de cifras ha.y que recor-

dar que.el Centro de Ciencias de la Atmósfera y el Centro 

· · de Investigaciones sobre Fijación del. N.i:tr~gerio, fueron 

creados, respectivamente, en los años .19.8 O y .198.1, Ade- ... 

más, que,·aun cuando existe un centro de Investig~cione~· 

en la ENEP-Iztacala, la memoria de la UNAM no registra la 

información que hubiera correspondido. En este contexto, 

las mayores concentraciones, consideradas las tres o cua

tI'o primeras cifras, indican que en el renglón "Otros" se 

agrupa la producción de 14, ·o en su caso .13., centros o Ins 

titutos productores de dichos resultados en Investigación. 

Excluidos los dos_ centros de reciente creación 

con respecto a la fecha de los datos a,nalizados, l~ menor 

producción se da. en el Instituto d~ __ Geogra,~~a.~ 

1; " 
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Adicionalmente, en lo que a proyectos de Investi

gación Científica se refiere, en 1982 existS.an 1,192 pro

yectos, de los .cuciles 919 correspondían a los iniciados en 

años anteriores, mientras que 273 se empezaban a desarro·-

llar en ese mismo año. Además, 7 de estos proyectos es·ta 

ban a cargo de,la propia Oficina del Consejo Técnico de 

la Investigación Científica. Esta meta de i,192 proyec-

tos a realizar no supone que todos esos proyec~os debían 

concluirse en ese año; y tampoco se conoce la cantidad de 

:ppoyectos d.e Investigación que fueron terminados · en ese 

lapso, más allá de los que pudieran incluirse en la cla·s i 

ficación de resultados precedentemente consignados en el 

cuadro .respectivo. Sin embargo, la II)isma fuente de :i:nfoE_ 

mación que estamos consultando señala que el año de 1982 

se esperaba concluir 299. proyectos de investi:gac.i~n, .pero 

ignoramos, por falta de datos, cuántas efectivamente se 

, . cene luyeron.* 

6. Distribución por Centro. e Instituto de Investiga

ción Científica de los recursos financieros des·ti 

nadas al programa. 

Util puede resultar para nuestros fines el análi

sis de la forma en que se destribuyen los recursos presu

puestarios o financieros del programa de i.nvesti·gación 

'\ ' 

• Anuax'io .de k.tivicla.des de. Investigación,· .1~7 Indicadores?. ~g • 
.185~ ' --
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científica entre los centros e institutos que materiali

zan la investigación, sobre todo si ya conocemos la forma 

en que entre ellos se distribuyen los resultados que la 

.investigación produce,. aunque sea con '1as limitaciones ·:i.n 

formativas que ya hemos. hecho presente. En el siguiente .. 

cuadro presentamos, reagrupándolos, los datos que hemos 

obtenido a este respecto. 

.•¡, _-

. ' . ' ,, " 



CUADRO 7 

DISTRIBUC[ONABSOLUTA Y RELATIVA DE RECURSOS l'INAN 
CIEROS POR DEPEHDENCJAS DE INVESTIGACION CIENTIFI:
CA" 198 Z, Y SU RANKING. 

Cenb:\Js o institutos 

Oficina del; Co1T1Sejo: :Técnico 
de la Investigación Cientí~ 

Hiles 

fica 28,562.9 

·centro de Ciencias de la 
Atmósfera. 67 ,841.4 

Centro de Investigación so-
bre fijación de Nitrógeno 57,126.7 

Centro de Estudios Nuclea~ 
res 54,851.i 

Centro de Investigación en 
Fisiología Celular · 

Instituto de As'bx>nomS.a 

Iristituto de Biología 

::,:Instci.tuto de Física 

Instituto de Geofísica 

. Instituto de Geografía 

. 80;07.f. 6 

11,2,045~ 7. 

208,358.7 
( 

180,434. 3 

115,186.8 

81,153. 9. 

· Instituto de Geología 138,1~80.4 

Instituto de Investigacio-
nes Bianédicas 18 3, 9.41. 7 

Instituto de Ma.tenáticas 69,962.3 

Instituto de Química 72,8U5.7 

Instituto de Investigacio-
nes en Matemáticas Aplica-
das y en Sistemas 124,377.3 

Instituto de. Ingeniería 284,788,3 

Instituto de Investigacio-
nes en Materiales 114,668.8 

.•;·Instituto de Ciencias del 

(15) 

(16)· 

(17) 

(12). 

(10) 

. (2) 

(4) 

(8) 

(11) 

(6) 

(3) 

(14} 

(131 

(7} 

C11. 

(9) 

1.11 

2.63. 

2.22 

2.13' 

3.11 

4.35 

a.os 
7.00 

4.47. 

. 3.15 

5.37· 

7.12 

2.72 

2.83 

4.83 

11,06 

4.46 

Mar y Limnología 176,465.1 (5). 6,85 

Asignación Canplementaria 426,027.0 .16,54 

. T.0.T.A.L ................. 2,.576,149.Ei~. '" ,, ,,,,,;, ,,~o.on. 

Fuente: Ela.OOrado en Base al Fresupuesto paÍ" Pr'Ograinas· .de la UtWf 1982 
* la cifra que .indica el total del Fresupuesto ·para :investigaci~n ci~ 

tliica en 1982 filiere de Ja anotada en el cuadro 4 par' provenir de 
fuente diferente • 

. · .. 
' 
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A este cuadro cabe agregar las siguientes informa 

cienes adicionales: 

· a)· La participación relativa del programa de investi 
.. ··~ ... . . .. .•. . 

gacion científica en el total asignado a la fun:..:. 

ción invést~gación es del 55~56% por lo que la "in 

vestigación en humanidades asc~ende a 44.44% del 

presupuesto total de investigación. 

b) No existen datos de cómo se distribuyeron los 

·· lJ.26, 027. O miles de· pesos que se asignaron comple-:

tamentariainente al programa de investigaci6n cien 

tífica. 

Sobre la base del presente cuadro de distribución 

presupuestaria, teniendo en cuenta particularmente el ran 

king de lacolumna intermedia, los cuatro primer,os luga

res corresponde a: 

1 .. Instituto de Ingeniería 

2. Instituto de Biología 

3. Instituto de Investigaciones Biomédicas 

4. -- Instituto de Física. 

Ahora bien, comparando este ranking en las asign~ 

cienes presupuestarias con la distribución proporcional 

de los tipos de resultados, misma que examinamos en pági

nas anteriores, resulta que_ hay cierto grado de corresp·o~ 

dencia.,. pues estos institutos figuran en cada tipo de re

sulta.dos, excepto. en el de. 4.'fmos, entre las tres o cua ... -

tro primeras cHras de ellos en dos o tres casos. 

• •. h: 



7. Distribución por cent}:lo e institutos de investig~ 

ción científica de los proyectos de investigaci6n 

.Si bien existía, como hemos visto, una cierta co

rrespondencia entre la distribución porcentual y absoluta 

de recursos presupuestarios o financieros con respecto a 

los resultados, considerados estos últimos en la misma 

forma en que los caasif ica y presenta la propia UNAM para 

el año de 19.8:2., año final del sexenio en examen, cabe a 

este respecto .tener .. en. cuenta que di'chos resultados, como 

lo hemos incluso anotado, no corresponden necesari:amente 

a investigaÓ.iones consideradas como proyectos. Por esta · 

causa sería conveniente confeccionar un ranking que arde-
;.-·;• 

ne de ·mayor a menor la participaci·ón de los distintos c·en 

tros . é. institutos que realizan la investigación científi.

ca de la UNAM, considerando que en este año existí.an 1,192 

proyectos de investigación én desarrollo, de los cuales, 

C.(jmO se ha dicho, 9.19 venían arrastrándose de años anterio 

res y sólo 273 se iban a iniciar en dicho perioro presu

puestario. Obviamente que hay que considerar que estas 

cifras ocultan la desigual naturaleza de los proyectos, 

que por tal razón demandan distintas cantidades de insu

mos fmancieros y de recursos humanos, como, también es di 

f erente la eventual contribución que dichos proyectos de 

investigacíón podrían realizar al desavrollo económico ·so 

cial que era el ob.jetivo o finalidad.básica del Plan Glo

Bal de Desarrollo, que es lo ·que ·constituye la' médula del 



punto de partida de nuestra investigación. Sin embargo 

este análisis simplemente cuantitativo no puede conside-· 

rar sino estos elementos, precisamente a falta de indica

dores que ex.presen esa relación, y a la falta ya anotada 

de cuantificaciones en los ol5j etivos y meta,s que se plan

te6 el Plan Glo.bal de Desarrollo con respecto a la Inves-

tigación Científica y que tampoco expresó en estos térmi

nos el Programa de Investigación Científica.de la UNAM. 

Con esas limitaciones, pues, presentamos el siguiente c·ua 

.,.,.dro: 

'· T: 
- '__.', 



. .CUADR~ .. 8.. . .. '· . .. . . . . . . .. . . , . . . . . . . . . 

RANKING DE lA DISTlRI:BUCION DE LOS· PROYECTOS DE INVES
TIGACION VIGENTE EN 1982, POR CENTROS E INSTITUTOS 
DE INVESTIGACION CIENTIFICA. 

LUGAR/CENTROS E INSTITUTOS PROYECTOS PART. 
PORCENTRUAL 

01 ~tituto de Biología 212. 17.78' 

02 Instituto de Inv. ·Biomédicas 200 . '16. 78 

03 Instituto de Astronanía .i16 9.,73 

04 Instituto de Geología. 85 7,14 

05 Cerrtr'O .de Cienc:ias de la. Atm6sfera 82 6.88 

.06 Inst. de Cienc:las del Mal' y Linmol0g. 78 6,54 

0.7 Instituto de F1si~ 73 6.13 

08 Centro de Inve. en Fisiología 
Celular 56 4. 70 ·. 

09 Instituto de GeofSsica 54 4.53 

09' Instituto de Química 54 4.53 

10 Instituto de Mat~ticas 47 3.9.4 

.11 Insti'tuto de Geografm 44 3,69.· 

12 Instituto de Investigación en 
Mater>iales · · 29. 2,43 

13 Instituto de Invest1gac:i:6n en 
Matenáticas Aplicadas y en Sistemas .13 .1,09 

14 InstJ.'tuto de Ingeni:erSa 11 0,92 

15 Centro de Investigación sobre Fija-
ción del Nitrógeno 5 0.42 

· 16* Oficira del Consejo Tfunico de la 
Investigación Cientif ica 7 0.59. 

.. 'T (>,'l'. .(\~~~s.."' .... "· ...... '' ............ ' ........ ' ' ",~4~~' ~' "' ''' ,,1PQ~'QCl , .. , " 

* la ubicación de la Oficira del Consejo Técnico de Ja Investigación 
Cientí.f ica; se registre en ese lugar debido a que entre sus funci2,. 
nes ro están incluidas la.S de investi:gación directa, sin enb~go 
el cuadro las .registra conforme la. propia· fuente. 

-Eiab,orado en base al "Informe Anual 1982 de la UNAM. 



Sin embargo es pertinente hacer notar una observa 

ción en torno a este total de 1,192 proyectos de investi

- gación que el Presupuesto por Programas de j982 de la UNAM 

Señala como metas, S()bre todo si se t~ene en};!Uenta ·qu~ 

en la página .18 5 de dicho documento ,se señala que el núme 

I'O de proyectos a terminar en ese año sólo alcanza a 299, 

siendo éste, efectivamente, la meta real y los 1,192 pro

yectos están considerados sólo como proyectós en:desarro-

lle. No sa.hemos:, nosostros aqu1, y esto por falta de da- . 

. tos, cuántos de estos proyectos efectivamente. se te:r:imina-

ron en ese año. 

Ahora bien, considerando la,.\distribución de los 

proyectos de invest~gaci~n en los respectivos centros e 

institutos de investigación cientif ica y el ranking qtie 

de esa distribución hemos. confeccionado, si lo comparamos 

a su vez con la distribución de recursos financieros Comi 

tiendo 71 hecho del suministro cumplementario de fondos:· 

16.54%) y el ranking respectivo de esa distribución, pue-

den formularse observaciones relativamente curiosas, aun-

que.-es perfectamente posibles que obedezcan a causas abso 

lutamente razonaoles. Entre ellas las que más.destacan 

son las siguientes: 

a) El Instituto de Ingeniería ti-en~_ 11 proyectos de 

investigación a su cargo, los q.ue representan el 

0., 9.2\ del total de investigaciones en CUI'SO el 

afio .198.2, por esta causa ocupa. el lugar. número -14 
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en el.ranking correspondiente. Sin embargo, con

siderado ahora el presupuesto, este Instituto tie 

ne asignados 284,788,3 miles de pesos de ese año, 

que equivalen al 11,06% del total presupuestario 

de investigación científica, por lo que ocupa el 

primer lugar en el ranking de esa distribución. 

b) Llama también la atención el Centro de Ciencias 

de la Atmósfera que tiene asignados 82 proyectos 

de. imrestigac:ión científica, que representan el 

6,88% del total. Por esta causa ocupa el lugar 

número 5 en el ranking respectivo. Pero, cuando 

se. trata de la asignación presupuestaria, sólo 

tiene asignados 67, 841. 4 miles de pesos que equi

valen al 2. 6..3%. del presupuesto, por ... lo que. su lu

gar en este rankinge&...el.fuúmero.15, Es decir, se 

tr.ata de uno. diferencia inversa, en sentido nega-

tivo, respecto a la diferencia que favorece al Ins 

tituto de Ingeniería. 

e) Otra diferencia más o menos semejante a la recién 

conmentada, resulta al considerar las cifras del 

Instituto de Astronomía~ En efecto, le están asia 

nados 116 proyectos de investigación, los que 

equivalen al 9.73% del total, por lo que ocupa el 

número 3 en el ranking de proyectos. En cambio, 
. . 

en lo .que. .se refiere a presupuesto, sólo le estu-

' 



vieron asignados 112,045.7 miles de pesos, equiv~ 

·1entes al 4.35%, por lo que en el respectivo ran

king ocupa el lugar número 10, 

Estos casos relativamente extremos se ven refren 

dos por otros no tan extremos, aunque la mayoría tiende 

al equilibrio relativo de las posiciones de ranking. Si 

tomamos el par PRESUPUESTOLPROYECTOS el ordenamiento sería 

para los restantes el siguiente: 

CENTROS E INSTITUTOS RANKING 
PRESUP, PROYECTOS 

'' Ihstituto de Investigación en Matará.-
ticas Aplicadas y en Sisterras 7 .13 

· .. Centro de Investigación en Fisiología 
Celular .12 8 

Instituto de Química 13 9' 
.• 

Instituto·de Matenáticas 14 10 
Instituto de Física 4 J 
Instituto de Inves1;igaciones en Materia 
les 9 12 

Instituto de Geología 6 4 
Instituto de Biología 2 1' 

Instituto de Investigaciones Biomédi-
cas 3 2 

Instituto de Cien:::ias del Mar y Lirnno-
logía 5 5, 

Instituto de Geo:f'"'isica 8 9 

Centro de Investigaciones sabre Fija-
ción del Nitrógeno 16 .15 

8. Conclusiones finales del análisis cuantitativo, 

Como puede ob.serv~rse, a lo la~go del desarrollo 

analítico cuantitativo que hemos venido re~li~ando en es-

. ~, ' 

;. 
'' 
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tás paginas, es posible formular algunas inferencias de 

importancia, como las hipótesis secundarias ·:que detallár~ 

mos en su momento. En su sentido más general, las conc·l!!_ 

sienes serían que no existe µna correlación directa y pr~ 

poracional entre la cuantía de los recursos financieros y 

los resultados de la investigación científica, directos o 

indirectos. Téngase en cuenta para estos fines las obs·er 

vaciones ac~editadas con respecto a los resultados de 1980 

·en que bajó el presupuesto de investigación mientras que 

los resultados fueron los más altos de todo el periodo en 

examen. 

De otra parte, también hemos demostrado cómo es 

que los raesul tados directos e indirectos (ya que no es ·po 

sible hacer la diferenciaciónl dependen en su crecimiento 

de la presencia de planes que expresan una voluntad y una 

presión políticas, más que de la disponibilidad presuplie2_ 

taria~ En la misma forma como hemos dejado de manifiesto 

que el presupuesto total de la Universidad, y en particu

lar el de investigación gientífica, craecía más en función 

de la existencia de una voluntad política orientada a fa

vorecer la investigación que·en función de la presencia 

obj eti'ya de planes de investigaci~n. Incluso, se ha. de'j_~. 

do en evidencia que en situaciones económicas coyuntura-

les,' mism.as que .se traducen en la reducci6n de los techos 

financieros de los presupuestos, el presupuesto de inves

tigación c.ientÍ.fica muestra más flex:i:D.i1idad a las -aispo-

!_, 

. .;'.. 
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nibilidades de recursos financieros, en el sentido .de que 

crece más cuando hay más fondos y disminuye más cuando ., 

hay menos, que lo que lo hace el presupuesto total de la· 

UNAM, visto que el segundo posee una mayor rigidez debido 

a los· gastos fijOs que ocupan una mayor proporción, como 

es lógico, en el.presupuesto de operación de nuestra casa 

de estudios. 

Hemos señalado también la inexistencia de indica

dores que muestren el impacto de las investigaciones ter

minadas sobre el desarrollo, y la imposibilidad de; ·susti

tuirlos por inferencias posibles de formularse a partir . . . 

de datos secundarios directos referidos a otros antecede!!. 

tes u otros indicadores. Incluso, no existe información 

sobre investigaciones terminadas anualmente, ni sob~e su 

naturaleza y características formales, tampoco sobre .la 

evaluación de su cont~ido y de"los'.insumos financieros, 

materiales y humanos que requieren por cada proyecto de 

investigación. 

Por esta causa, aunque si bien es cie~to que pue

den formularse observaciones a partir de los datos presu

puestarios y de resultados de la actividad de los centros 

e institutos de investigadiones, éstas no nos dicen lo s~ 

ficiente sobre lo que habriamos necesi~ado para visuali

zar e.l impacto de la investi'gación en el desat'rollo · econó 

mico y social de nuestro pa~s, Lo que ocurre más I>i'en es 



que es posible detectar magnitudes diferenciales que niás 

allá de la o:Oservación y descripción no pueden ser expli

cadas satisfactoriamente a partir de los datos con los que 

hemos podido contar, ya que no existen otros disponibles •. 

No es m~cho, pero algo de la realidad se muestra. 

II • ANALISIS CUALITATIVO. 

Quisiéramos explicitar primero· ¿qué vamos a·ent'e!!, 

der aquí por análísis cualitativo?, a fin de que nuestro 

concepto del mismo no induzca errores de intet'pretación. 

en quienes lean estas páginas de modesta intención, más 

llenas de interrogaciones que de respuestas, En ese sen

tido cabe destacar que no nos referiremos en especial a a .· 

queJ:il.os factores .que ya anali'zamos en el apartado prece

dente de estas conclusiones, ot'ientado fundamentalmente a 

la interpretación de los datos cuantitativos que obtuviér~ 
. . 

mos en la investl'gaci'ón realizada, sino que, inversamente, . 
. . 1 

'~ 
trataremos de !'eflexi'onar cl;'1tica' e inferencialmente ac·e.r 

ca de los datos no cuantitativos que pudimos recojer en 

ella, datos, la mayoría de las veces, producto de otras 

interpretaciones. Para ello abriremos los siguientes 

apartados: 

1, Modelo conceptual de Universida,d y dj.scu;reo pol~: ... 

tic o,--.• 

'(~· 
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A nuestro juicio, América Latina importó de Euro

pa y de USA. gran parte de sus instituciones: los códi·

gos napoleónicos, la Univérsi'dad Nacional, el modelo de 

estado, el oicaineralismo y el federalismo, como también 

otros muchos factores de orden idiológico y político, en 

sus aspectos doct!'inarios. Así, la nación todavía débil 

en términos de desarrollo social y económico, sólo era 

una verdad de escasa reci·edumbre sustantiva, pero sobre 

la 'cual se ergu~a un fer~iente discurso polhic'o lib.eral 
. . ' 

y nacionalista, tal vez desproporcionado a la base mate-

rial que lo,sostenía. La propia lucha por la independen

cia nacional, con el triunfo liberal, va a ser sobrepasa

da en la contienda interna posterior con la progresiva 

unión real y material de conservadores y lib~~les. para 

un proyecto no democriático, como el del 11 porfirismo", · lo 

que fue una versión anticipada en nuestras tierras de la 

fusión· 1.:LD·erar conservadora que en otros países de Améri-

ca Latina se dio más tardíamente, 

En los aparatos correspondientes referidos a esa 

pugna, puede observarse le relativo desfase que adquiere 

e1 pensamiento puesto en el de:Oate y la polémica pol1tica 

en cuanto se entI'ega a su propia lógica ~nterna, en rela

ci·ón a lo que ocurre cuando el triunfo .pol!tico de un la

do (los, .. 1:toeralesl no puede ·materializarse en acciones 
\. . \ \ -!! 

concrietas concol:'.dantes con l~ propia predica a~gumental. 

A nueStI'O j u.k:to ,. el pes'o de la pro~ia. realidad, la fuer-



za de los intereses creados ya evj.tando la condensación 

de las ideas, tornando dxfuso y· equí:voco. el .comportamien

to politice de unos y de otros. . El li:berali'Smo de los 

porfiri'stas luego se transfot'ma eri un nacronalismo cons·er· 

vador .antidemoct'áti'co ;. y el posi"tivismo qÜe les sirvio de 

punto de partida se· ~:,mostrará i:nverso en· su intención con 

respecto a las que inicialmente tuvi'era como oponente de 

' las ideas conservadol'as en Europa. El troasplante mecáni-

co de los supuestos europeos producía en América Latina e 

fectos distintos. Los códigos napoleónicos eran usados 

en mayor proporción por los terratenientes y no por la bu 

guesía para imponerse en el mundo económico; del mismo mo 

do que las instituciones políticas' lo fueron por las fuer 

zas 'conseI'vadoras, aunque pa?:ia conqu:t-starlas las .m~s de · 

las veces hici'ePon uso del propio discurso liO-eral. 

En nuestros pal:'ses ..-a nuestro juicio- el di'SCllX'SO 

político fue una adaptación de la pequeña burguesía nati

va, que no encontró como en Europa una burguesía real y 

materialmente desarrollada capaz de respaldarlo; de ahí 

entonces su ambiguedad y la distancia entre la coherencia 

·formal y las dificultades materiales para imponerse real

mente. 

En ese contexto, s6lo más o '1!lenos tardía.mente v'i!. 
\ 

ne a imponerse un modela)'. -.:-má.s concep'tua.l que real-' de Uni' 

versidad Nacj:onal, cuyas características analizamos en La 

Presentac:l'ón Gerieral. ··En e·l ~i:'eserite siglo, 



cuando el modelo de Universidad napoleónica llevaba mucho 

tiempo en Europa debatiéndose entre los conceptos de Uni-· 

versidad Nacional o Estata:l ,>íiiene por fin a definirse e~ . 

mo el de una Universidad que no es nacional en el sentido 

territorial que jur!dicamente puede adjudicársele en cier 

to aspecto, sino que es· nacional porque sirve al destino 

histórico de un pueblo que ha encontrado un nivel de iden 
. . -

tidad superior al de las localidades y las regiones que 

la integran. Destino que a cada generación corresponde'~ 
. . 

perar y·resolver en salvaguardia del futuro, con respecto 

del pasado, por cuanto la nación es también una unidad 

cultural. 

Fue entender desde esta nueva. perspectiva lo na-
. . . 

cional ,10 que permiti'ó superar el. concepto puramente 'esta 

talista de la Univ.ersidad napoleónica, para derivar de 

ahÍ que no podía ser la Universidad un siJ1lple apéndice .. 

subordinado del go Bierno en .. turno. El compromiso con la 

nación reclamaba la autonoml:a con respecto al gobierno e 

investir a sus funci-0nes de una finalidad crítica, en el 

sentido de análisis raci·onal y por tanto científico de 

la realidad propia y paisana, de la que se declara tri

butaria, a condición de que la sociedad la nutra y la 

mantenga. Este criterio no existe en la Universi'dad pri 

vada y esto es lo que r'esul ta esencial en el modelo de 

Universidad que vino a consagrarse después de mucno trab~ 

jo' en nuestro pa,!s, aunque los fundamentos aqu~menci-0-

nados estuvieran relativamente ausentes del debate 



contingente. Ello no es extraño, todas las consecuencias 

de la reforma de la Universidad de Córdoba, Argentina, .·e!!_ 

tuvieron matizadas con ingredientes bastante extraños a 

sus significados latentes que posterj:ormente se hicieron 

manifiestos. 

La función de investigaci6n científica, ·en este 

caso unida a los deberes propios de la Universidad Nacio

nal, una vez estal:5lecida x:-esulta perfectamente compatible 

y funcional al discurso político, sobre todo de las fuer

zas revolucionarias triunfantes en 19..12 y de quienes anipe_ 

ran su gestión en los valores nacSonali~ta y progresistas 

que ellas tuvierion, Esta unidad tácita de Universidad 

Nacional y Go.Bierno, unida a la dependencia econ6mica de 

la primera con t>especto al segundo,. mantuvo siempre un ·ce_ 

rácter vinculante en el discurso tanto de los •miversita-. 

rios de nuestra casa de estudios y los propios politices, 

en gran medi:tla de ella egresados, en sus sectores de ma

yor preparación. Esta es, pues, una conclusión inevitable 

a la que hemos· tenido que llegar después de examinar el 

desarrollo de nuestro sistema universitario y la forma en 

que. se vi·sualiza. su pa.pel en la sociedad mexicana, .inde

pendientemente de la realidad materdal que puede o no ser 

expresada adecuadc3,11'Jente en esa -vi·suali-zación, 
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2. · Planeación Nacional e Investigación Cient1fica: 

Universidad. y Pa1s. 

Como lo examináramos en su momento dentro de la 

Presentación General, la PLA.NEACIClN o PLANI'.FICACION es 

bastante m~s ant~gua. en el mundo de. lo que fueron los prá. 

meros experimentos· en México, cuando se t±ene en cuenta n;; 

una perspectiva nacional de desarrollo. . Baste recordar 

que los denominados· "planes quinquenales" se iniciaron en 

la .URSS, inmedi'atéUJlente que la revolucion apareció media":'". 

namente consoli'dada. Roosevelt en la. Unión Americana la 

inicia con el conjunto de planes que se originan con la 

comisión espec'ial que gestó y tuvo a su cargo la planif i

cac:i:ón de una región, ia denominada THE TENNESSEE VALLEY 

. AUTOHORITY. ··A la vez, en Holanda, antes de la !I Guerra 

Mundial se naí>1a efectuado un pro.ceso de planificación 

nacional en torno al pr'ograma de ganarle tierras al mar 

mediante di~ues gigantescos que lo contuvi~ran, desaguán

dolos a través· del cultivo. generalizado de los tulipanes. 

Franci'a, después de la. guerra i'nició una planificación n~ 

cional y desarrolló la "Teoría de los Polos", obteniendo 

significativos éxitos a través del expediente de prever 

el eventualmente futuro comportamiento del mercado y lo

grando el desarrollo de zonas no integradas a la dinámica 

económica, la·· .. que hace ·posi·ble el desarrollo social y po

l!tico, 

En Mb'i'c:o, sólo con el !Tesiderite 'L6pez 'Portillo ··1"'. 
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se inicia el primer intento de f oilmulá.ción de un plan g1~ 

bal o nacional de desarrollo, es decir con un retraso de 

varias decenas de años con respecto a otros países,.in:.. 

cluídos ailigunos latinoamericanos, como Chile, Cuba, Arge!}_ 

tina, etc, 

La planeaci'Ón nacional difícilmente puede mater·ia 

lizarse má.s allá·de las intenciones inmediatas sin dar ori 

. gen a un proceso de investigación coherente, que a nivel 

nacional le sirva de. base. De ah.~· su importancia, Na tu-

ralmente la planea·ción nacional se ·ve forzada a privile-

. gi'ar, en cuanto a sus necesidades interna,s, investigacio-

nes en ciencias sociales que le si~van para formular el 

di'agnóstico de la realidad económ.i:éa, soci8:1 y po1í·tica 

J del. país. Estas investi·gaciones, de' acuerdo a la nomen-

. clatura que utili'za la UNAM, es considerada investigación 

en Humanidades y 'no .. :" en Ci'enci'as,. como ya fue explicado 
\ 

~ d 1 t t La .. t ' .,,, en su opo!"tuniua a tocar es e ema, inves 1gac1on 

científica, de acuerdo a los criterios de clasif icac.i:ón 
. . ' 

.Ya señalados, en la. perspectiva_.de la planeación nacional, 
. , 

es más_lii'en una I"esultante de los pr~gramas especiales 

que surgen de aquella., en es-e senti'do organi·zados y es.:..: ·,, 

tructu!"aa0s· con lami~a de cub~i.'ti vac!ós y exigencias del 

' desarrollo nacional previsto y deseado, 

El que esto sea' así·, no signii?i'Ca sin embargo que 

en el pal:·s no existiera investiga,c:i:on o que ésta no fuera 
.. 

planeada, DeSde luego que se hac1a investigac:Mn c:Lent1- --
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y que ésta se planeaba, como lo demuestra. el prop.io plan 

de invest.:Í.gaci'6n ci·entif ica y tecno16gica desarroll13.do por 
,., . . ·: . ' ' 

CONACYT, anteriol' al Plan Global de Desarrollo de 19:so-s2 

Lo que sí- ese plan y otros tienen de distinto es que no· 

estaban vinculados a una. planeaci:ón del desarrollo nacio

nal como algo integral y uni'ficante de esfuerzos que en 

ese sentido se desarrollaban en varias· in~tituciones pú

blicas; serv.i'ci·os y empresas, incluso por la. iniciativa 

privada, Estos llechOs demostra.ba,n que el di'scurso políti .· 

co formula:Oa un proyecto de naci·ón, inaca:Oado ·e 'impreciso, 

todavía. .insolvente para materia.li'zars~ en un todo coher·en 

te que reflejara con nit.i'de·z todos los aspectos en que la 

. ac.ción, los· o.P-j etiyos. y las meta.s eran. susceptibles de ex 

presarse _])ajo la ;forma de un plan nacional· o global de 'de 

sarrollo, :Malo o _Bueno el intento y sus resultados, hay 

que destacar que rompió la j.nercia no planificadora que 

desafiaba la existencia de tendencias más dinámicas que 

en 'este plano se estaban dando en el mundo. 

Ejemplificando los tipos de investigación cientí

fica que se estaban realizando, se puede destacar la del 

Instituto del Petróleo, la del propio CONACYT·y los conv~ 

nios que suscribía con distintos cent?los o institutos de 

investigación. De otra parte, cada centro de investiga

ción o instituto de la UNN!, como ya se ha dejado de mani 

·fiesta, formul&ba planes de investiga.cien con sus respec

tivos proyectos y programas, A nuestI'o j U:1cio, juzgado ca 

,. 



da uno' en su carácter pat'ticular, f.ueron y son evidente

mente necesar.ios para,. el desarrollo del pa.1s, del avance 

de cada ciencia pura o aplicada, pero no necesariamente 

congruente con ia que pud·iéramos llamar un proyecto· naci~. 

nal enmarcable en un plan de· idénticas características. 

Esto que afirmamos es lo que justi'fica la ausen

cia total de estudios que tuvieran por pr6pósito estab'le 

cer las relaciones posif>les entre investigación ci'entl:fi 

ca y tecnológica y· el desarrollo naciona.l. No hay· estu

dios que pesquisen el efecto de los descubt'imientos e ·in 

venciones en ciencia pura. y· ciencia aplicada en áreas y 

sectores de la ecnom1a., que relacionen la investigación 

de esta. Índole rea.liza,da por la UNM y el a,hOX'X'O en. div! 

sas, en lloras homore o cualesquiera otros i'ndicadOres 

que señalaran la vinculación entI'e la inve.stigación cien 

tífica y el desarrollo nacional •. 

Esta situación explica el por.qué no pudimos a1~e 

gar datos que hu~i:eran permitido a lo largo de nuestro 

propio esfuerzo de invest~·gación for~mular o refor>mular 

las preocupaciones que nos sirvier>on de punto de partida 

para de ese modo encontrar evidencia empírica mensurable 
/ 

que admitiI'a la enuncia,ci'ón de ñipótesi-s formalmente pl'an . 

teadas. 

Como se puede oose~va,r en el Ca,p1--tulo IlI, es a 

partir del Plan Gloha,l de Desarrollo y del Pla,n de Inves-

tigación Científica y Tecnológica que se van creando 

'¡ : 
'. ~ , 



una serie de centros e institutos con la finalidad de sa-

tisfacer áreas de investigación que se consideran priori

tarias en ese mome~to, aunque no podamos decir que en fu!!_ 

ción del diagnóstico del pt'opi:o Plan o ae los objetivos 
' . '. . . ' '. . . . . ' '~ 

y metas que éste se plantea. Incluso, es '1llás, lós prog~a' 
. . 

·mas de inv.estigación se enI'li'quecen al recoger en su formu 

lación los oojetivos del Plan Glohal, con lo que se demües 

tra una cierta tendencia a Conjuntar las intenciones, a uni 

fi'car los discursos, el Cl:'l'ter:i:o y la Visión acerca de 

las problem~t.i:cas nacionales .en el á,n,oi'to de la investig~ 

cipn cie.nti'fi'Ca, pel'o sin que esos o_bj etivos y las metas • · 
' ' 

de ellos derivados, pudi·evan traducirse en algo más que 

el discurso mi'snio, ya que no ti"enen un 'caráct~r cuantita

tivo, no se estalnecen fases, etapas·, ni" plazos, ni' tanip~ 
\ , .' 

· co se ve la coJ:1r.es·pondencia. entre unas y· otras . :tnvesti'ga-

ciones en función del Plan Global de Desarrollo. 

Desde luego que es una tarea que supera con ere..;: 

ces nuestras modestas capacidades el encontrar indicadores 

all~· donde no se nan . producido ;.s ni construirl~s a partir 

de datos que tienen una .Pitencionalidad diferente. La ~a 
' . 

rea de:Be aoordarla la, propia Universidad y el Gooiezmo, 

la planea,ci:6n Nacional y· la Investigación C.i'ent!fica deben . . 

ser algo m~s que intenciones y ltnea.s de acci-5n iltiles en 

invest~gaciónes:~ en áreas, disci'plinat'ias dispersas. Hay 

que reuni'fica~las y vincularlas de-modo que a~:ltan una 

ooservacMn oojeti'va •· trav~s de:.dimens-.i'ones- e indicado ... 



res coherentes, De otro modo, otros esfuerzos como el 

que hoy concluimos verán tamóién menguadas sus· posi:bili'd!!. 

.des de .obtener conclusio:i:ies más concretas que las . que hoy 

.presentamos. 

1 

,., ', 
', '¡ 
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